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INTRODUCCIÓN



Este trabajo analiza el tenso \ complejo campo de lucha cultural entie dos proyectos

nacionalistas, uno liberal v otro católico, \ la influencia qut tienen en las instancias directivas \

ÍTLÜitantes que definen la representación política de la sociedad yucateca a través de los paitidos

dominantes en las últimas seis décadas, el PRI y el PAN Ese campo ha tenido en el espacio

público de esta entidad el ptincipal terreno dt batalla siendo la prensa escrita y diversos

medios de información los vehículos cfo\ es para su despliegue

La veta de estudio abunda más en el impacto que el discurso católico ha tenido en la

sociedad regional en las últimas décadas; las formas en que su convocatoria activó a diversos

actores sociales en la participación cívica tales mediante la piomoción \ defensa del \ oto, la

construcción por ende de una foima de gobierno democrática basada en la piáctica electoral, la

difusión de la Doctrina Social de la Iglesia católica como fuente de inspiración cívica \, poi

último, la redefinición del contenido nacionalista del Estado a propósito de la transición \

alternancia demociática electoral

Se analizan, por tanto, a partir del referente regional de Yucatán, dos direcciones del

conflicto \ cambio político en México Por un lado, la respuesta o reacción que los grupos \

camarillas prristas emergidas del nacionalismo revolucionario han dado al despliegue del

catolicismo como forma de vida \ principio de identidad ciudadana tegional' Y por otro, la

Retomo m lo kmdimcnt il h definición di cuH;.u i '.¡ut -¡.•[••IICL.-I d pmkror (¡illxrio )imemx cu indo senili >.|UL tnhendi. p >r esta \'.\
conjunto dt formas simbólicas —<_sl<< t í compon iniiuiloí. ictioiiis objetos \ iNpriíioiKS portadoras di .-entido- inmersa; 01 contextos
históricamente específicos J sotiilmtnti cstiutii.iridos dmir \ poi mi dio di los cuales dichas lormi; simbólicas son pioducidas
uansmitidas \ consumidas . tn su trabajo I -i pnibkmáuc .k la cultura en lis ciencias soeiilcs" m \.i l.mí.i i / -in-Ui:h -h lu •ttit'iu YA
COM['<iS()/Sl !1*/L;dt; IW7 Asimismo concitnu dt t¡m. Aisrt uní IU.-UKI i p u i los m\tlt.-' n.^oiviks n i o l í upo di tsuidios si u i o m m
sin tmbi rgo conctptos ; tlcmtnto^ tmpititos (como poi tr.mplu los rtl-uivos i ln vijícntin dt \ ilmts ttli^iososi como los pus in t idos poi
Btlttiín Uliscs ctal \ tu /mxhanouh Im imivnla Míxico 1) I .. IIS-l¡N' \M. 19% m tste taso ti trubajo dt Itiliri Isubtl ¡Unes, cnp W ' algunos
dt estos tstán cambien prestncados de torma sintúit i poi ! lirsdi \ dk r \w\ Wt'.xtm I ulna \,iawni/c> Mixico l> I 1 !d ( k m i k i \')')H p
151 Con respecto il mateo gentral dt ¡málisis dt Kscudo \ eukun me ipovo en l;i tcidición •iiTilícici dd IVICI nulísimo imito en elementos
•.ipot • tridos pot l-i concepción "<>i^tnicisi:l" llem:m i tomo oí1: 11 volunfirisri ' fiincesn 111 tcib-ijo dt M.itn l'( ur unt l'iml/h liii, h Id Smakul
Mixico O I I d l lS-l 'N \M/11 \l . ll;l sido ceñir il p n i .IIILIIJII los pioeesos de piotiuccion siml)olit:i dt I i t'liu. y fotitdnd t.itólici dt
"i ueiti'ui Por ejemplo en el capítulo e|ut pteseiiru e! -intlií.f del ptiisiniiento t i tó lko sobn li culruri \ li indicion m a n . mi dtl seijuntlii
ir ̂ obispo dt "S ufitiín rcrnindo Ruix Solot/nno les icib-iios d.oiitos di isos •aitón s -como tos de bise empine i citudo.s- Ivm sido ctiitfiles
p:r i oritntur \ ftj;if imeipretl tñimcnit lo t|ue pnfi .Stc jci ¡re i <_¡\ II lím-i dt mi/nn/l-i nm dtl catolicismo com i ¡nimí k rulo o •iillinu lUiiow
contripiicsti i in cultufrt ncionilisti t indi\iikia!isu tjin ti llft ido modtnio ' inspiribi \ dtsplci;:ib;i en las déc nhs ctniiulcs dtl si¿>lo XX' tn
México \ en \ncatiín; lalts son los casos de las nociones Ji. sentido dt comunidad t|iit el catolicismo m.:inib:i puscrvaí i r rncs de l-i
cscrituta \ IÍI atfabcti'/.ación (Cítllncr) tjiie scfíitii dicho jerirci citoheo ti cj-oismo r;icionalisti estatal' ultnt \bi tn stntido contrario i diclio
ámbito simbólico cultiuil de-dc olio ámbito cducitiv i l i lxn! laico \ rieionilisn 1 !n tstt sentido dtbe enttntlu i por diclvi imjnu 11 -mi tnirt
citolicismo \ modernidad liberal no il alegato militu o m:iitmtt ti]io disidtiltii cnytera sino II estriltun Ji ( ni.-tiuetioti ;pioduttion



manera en que estos católicos nacionalistas \ / o regionalistas han respondido de forma

organizada —muy especialmente un núcleo de élite de Mérida- al desarrollo de la modernidad, al

nacionalismo estatal basado en el liberalismo autoritario, a la secularización e ilustración

confrontadas con la religión, y la Doctrina Social de la Iglesia católica como filón de

inspiración para la participación política democrática

Se debe afirmar en este tenoi que desde el momento que* entro en vigencia la

Constitución política de 1917, los actores sociales católicos (Iglesia católica, élites v cuerpos

parroquiales en Yucatán y en México), se embarcaron en una disputa abierta contra diversos

aspectos del proyecto cultural del nuevo Estado revolucionario 2 En lo fundamental contra lo

concerniente a la cultura racionalista o "atea" moderna1 que entonces amenazaba acompañar el

discurso y proyecto del nacionalismo re\ olucionario estatal Ello lo hicieron con dos objetivos

concretos: d) evitar perder de furtivamente su presencia en la sociedad, y b) buscando preservar

trinsmision v consumo) de una organización v un discurso t]ui -m el casi: di la mjuieliocesis vuc.Ueca- permitieron uticular lisie i intelectual v
socialmenti en tomo a li propia cmnalidad jerárquica religiosa lis conducías públiei; di la "ciudadmía" o 'pueblo católico local lista
dificultad con la e|iit han ti nido t|ui lidiai tinto til la modernidad como m l¡t posimodirnidid las grandis ril¡»ionií -en tamo t¡ui han
ixpenmenrailo el proceso di privatización di lo uliuioso v li pitdid-i de cmtralidad rt clora di la sociedad-, no li.i sido tan ' eksasiroso ' en
países como Músico (v en regiones como \ ucatan,. Nuestri idt i paite di e]ue si bien esi proceso secularizado! si ha manifestado con t'uer/a
en esta región latinoamericana también es real c|ui .'tanto la institución estatal como) la religiosa ha logrado mantuiir masas de seguidoas
hiles a sus exigencias doctrinarias j políticas nacionalistas; a partir di una lógica di credo j tradición paternalista v comunitaria centralizadas a
til punto que llegan a agobiar al individualismo más ncalcitrante o bien a tomunitarísmo;- nacionalistas endibks (ionio ie|uillos lundados
mis en la íuirza istata! u otro modelo autoritario .¡ui en la iradicion \ \-,\¿ ireencias I ¡mímente para la rcflixion critica entre ptnsamitnio
ikisüado \ iiiitieo-ieligioso como lilosolias opuisti.- ui la tontigui ación di practicas Junoiratic is es di mucho ipovo li obra de I iduaido
Subirats, \¿t \lnit\i-imi ni-ttftíknh Madrid lid 'liiuuií l'JK!
- I dgai González Huiz \.ti ñliiimi <ititula l\ ///•ai ' ¡w ti I//\ Mixieo, I id (m| i lbo 2<'• M pp. 22-2H

(.orno punto di iiiptuii con las mvestigicioms sobre la revolución mexicana \ como obia t|ut mostró a l.i Iglesia i i t o l m como actor
p >htico en la sociielad vucateca es básica como ant i t td tn t t histórico la obra de /htik'ti. \Un-inh~ ¡«/tiiti ¡ Poiki. ¡'IO)Í:IIH •IMIIIC , iilnni^npnliti.it'
; uimi'imiais ui Yi/uthh: (Wy'-Í'JH) México (ioid I'.N \ / f M i \ \')'ñ I il horixonti teórico di Menindez auni|ue aieno di la discusión teórica
sobre il nacionalismo descubre elementos importantes sobre lomo una acción di grupos católicos arropado.1-: dentro del podir estatal \ tn
alianza con ii poder religioso los Hc\a mutuamente i consolidirsi como projecto político cultural trente a otros provee tos políticos Mgentis
en esc entonces el liberalismo radical del hacendado [uarista {/irlos Peón Machado (ionio nsputsta a \!enéntkz para ti caso de Incalan, st
i n s c r i b e la o b i a d i S a \ a r i n o R u g f ' i r d l ' r a n t i / V i / ' i i itthiw th mu d<! rcjimni nli«iirqiti,u t hi tnuthiti ik mtiw- m YiMihii- í^'J4¡'J2' M é x i c o l i d

iNini l íM 1997 m la e]iii il autor difunde la i.i.¡ di (.¡ue la jirartjuia cati'ilica v el culto católico no actúan o responden \ piocisos dt
imposición elt las d i u s como sugiin Mtntiidt^, sino a uní asimilación tn la culiuia popular ijiie si consolida ton la acción política
niciomlista mtilibcral i través dt las msiuucioni; y la niltuia dominante !'or otri pnte v debido ,i i¡ui la posima teórica dtsdi la i|iu jo
iüvtstigo lortcuerda solo parcialmenii con lmbo^ nitores destaco concierne di lar nuiva.< aportacioms i[in Mméndez isi;i por preseiitar-
itué la acción institucional e ideológica lamo dil ¡••rimero c-imn dil segundo arzobispo di \ ucatán son ceiiuaks para i n t m d n la postura
intiliberal que la Iglisia católica tuvo con n s p i a > i la eultui i racionalista isiital i inti li modernidad t n ^ i n n i l i ipri : iniada por ti
nacionalismo revolucionario Si el primer jerarca católico di \ ucatán Martín Iritschki marcó el camino a según con rispíelo a las alianzas
políticas con las élites m tanto poseedoias de recursos t inllutniia social pira mime tur li \igmcia social dil propio i itolicismo t! s tgumh
jerarca consolido un modelo di resisiincia citólica eontra la niodidiidael liberal tsboviJo poi ti primero ion basi a u n i r ili/ar \ tonirolai 11
itcion di )<>;• laicos e milicos dentio del provecí diocesan.. n i diiitrir tltstlt la sedt anjindiocis m i la eonsolid ilion di un modelo dt
¡-.irtieipación eiuihtian i tn la vida parroijui n •.¡ui .:-.-¡ues l'u. .'.[ornado por ti mo\n:ii,i!! ¡lito tn ti marco üV I \ lut h i \i» ti .!•..-arrollo dt
i. n-i torma di gobiui i i democrática piao intilibt:il fon .;An >t di lineo un discui; > ,¡ui ¡H minió consumí \ t t cupu i r li prnpuisia
ri.iuoinlisia caniliea ¡Mojuaminti dicha apov indose Jisdi il imbito Ji lis tlilis v m h ..siimiilatiim dt los eullos inirnn.>s populiriN siendo a
i ! MZ lokradi- \ asimilado su proveció p ><• imp .1(11111.- su loas elil eunpo social I 11 1 obr 1 i¡tn apori-i i l tmtnlos historíeos piro t¡ui

%'J'J l'-K^l
Ví



las creencias y tradiciones católicas de una sociedad que, ya iniciado el siglo XXI, presenta

rasgos fuertes de organización comunitaria \ apego a creencias, ritos \ prácticas religiosas

antiguas y novedosas,4 pero también un relativo fastidio hacia facetas autoritarias desprendidas

del régimen de partido de Estado

fc-n esa disputa, tal y como veremos a lo largo de la obra, está de por medio lo que

ahora puede set interpretado como la disputa moderna por la constitución simbólica de lo

"nacional" o de lo "regional" mediante la promoción y defensa de la democracia Hsto a través

de la lecupeiacion de uno de los postulados modernos de la Revolución mexicana, el sufragio

efectivo, y con base a la difusión del catolicismo como fuente ideológica para la organización

democrática \ la constitución de una nueva ciudadanía "critica" y paiticipativa La batalla está

dando Iugai a una transición política en la que al parccei las élites ) grupos de interés católicos

pretenden tomai ventaja en la lucha por definir1 los contenidos culturales del "nuevo instado".

Desde el ¿mpawe del "régimen de alternancia" foxista, así como en los contenidos legales que

poi la \ín de la representación mavorkaria se estarían imponiendo desde los cuerpos de

representación legalmente dominantes: los partidos políticos,

rincipal

Considero, como razonamiento principal, que la transición democrática \ la consolidación de

un régimen dt partidos políticos en México \ en particulai en Yucatán se está dando con base

al uso de la leligión en el discuiso publico \ que los actoies o causantes primordiales de

aquella -al menos en algunas entidades del pais-, son élites católicas de deiccha nacionalistas

m i l i / i t i p n . t t . s o -.k c i i v m i i c i o n i l t l n i c i o i v i l i s m u L S I u : n i n I N r t n \ l ' J .Sd L S I-i i k M a u r i c i o l u i o n n I i i l l ) i i / l i i » n : -le L: > i h i i i m u , i •Vil
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ligadas "a" o aliadas "del" discurso de lídetes y dirigentes de los partidos políticos de mayor

piesencia entre el electorado: PRI, PAN y PRD Se verá así básicamente, con base también a la

reflexión política de la historia local, que el discurso católico está determinando gran parte de la

conducta \ el comportamiento públicos de muchos líderes, dirigentes y simpatizantes de las

organizaciones partidistas y de representación involucradas en dicho tránsito

Con esto se sugiere entonces que los campos de intersección de la política con la

religión -de poi sí poco distantes a lo largo del siglo XX-, se han estrechado en la marcha hacia

la instauración plena de un íégimen moderno de competencia partidista Pero también se pone

a debate que en esa intersección está jugando un papel decisivo -para la difusión de un discurso

nacionalista- un poderoso guipo católico que intenta ocupar real (vía voto ) representación) y

simbólicamente (vía consenso cultural), espacios que en teoría habían sido históricamente

"ocupados" por el discurso nacionalista de matriz liberal y laico Esto es, por los grupos

constituientes del Hstado postrevolucionario en su relación de poder con ) sobre las formas

simbólicas del sujeto político ciudadano aforado al PRI y a las organizaciones estatales.

L na de las vías elegidas por la derecha católica para conseguir dicho consenso es

precisamente mediante líi influencia \ presencia directa e indirecta "en" y "desde" los partidos

políticos; como militantes, dirigentes y factores de poder influyentes hl cómo se ha dado

posesionándose de la conducción activa \ pasiva de estas instancias de representación; \ el para

(}ne. pues básicamente propiciando que tas ideas y valores específicamente católicos tengan

presencia e influencia en los mecanismos de repiesentación de la sociedad Ya desde estos

puestos de representación \ quizá después de haber recuperado parte del antiguo poder de

... ,-, i ¿i -'rutrnit mnnrMÜ M w 9¡" \ k s i c D I I ,J ¡ U ' I'J'JK
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influencia, la derecha católica yucateca ha dejado en claro cómo y por qué pretende incidir en

la constitución real y legal futura de la sociedad s

Queda obviamente la duda sobic si podrán conseguirlo ante el caprichoso

comportamiento histórico de la sociedad y de los propios grupos políticos actuantes en la vida

política, inmersos todos bajo el signo de una globalización que alienta el pragmatismo cultural

y político en todo tipo de direcciones individuales y colectivas La pregunta primordial de la

investigación puede establecerse entonces detallada en varias lineas analíticas derivadas de la

hipótesis central expuesta de la siguiente forma:

a) ¿Cuáles son los creencias \ conductas públicas que definen el discurso de los

paitidos políticos más fuertes -PRI \ PAN- a propósito de las creencias nacionales, libertades y

derechos democráticos ciudadanos en eí tiempo de estudio considerado?

b) ¿Cuáles de esas han introducido a su discurso como parte de su lucha por alcanzar el

poder según su apreciación de la cultura política ciudadana?

c) ¿En que forma elaboran esos partidos en su discurso los procesos de cambio

democrático que ocurren en el país en ese lapso?

d) ¿Cómo perciben a sus interlocutores, a la sociedad, según su lógica de disputa por el

fíivoi cltctoial?

e) Y, finalmente, ¿que noción de democracia proponen paia el tránsito definitivo hacia

un légimen en donde los poderes ejecutivos (presidencia \ gobernadores) sean puntualmente

limitados \ sometidos por las decisiones elcctoiales de mayoría?
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Ante estas reflexiones, emerge con fuerza una cuestión que será impoitante atender para

obtener una mejor comprensión del problema puesto a discusión Es el relativo a qué tanto v

en qué dilección ideológica están cambiando u renovándose las clases dirigentes mexicanas a

raíz de que la competencia electoral se desarrolló en forma embrionaria (1964-1977) y

definitiva (1979-2000); es decri, como una variable clave para la obtención del poder y la

representación política democtática

Según lo observado y en tanto que partimos de analizar cómo \ por qué la derecha

católica llegó a tomar el poder en Yucatán (mayo de 2001) a través de sus acciones, estrategias

y demás recursos, la hipótesis principal abte la discusión de que el catolicismo, como propuesta

nacionalista, ha propiciado un marco de-referencia paia la participación electoial y el acceso al

podei ianto paia una parte de las clases diligentes de los partidos como pata una porción

elitista de la sociedad, incrédula de las formas tradicionales o conservadoras del autoritarismo

oficial pxiista concretado lecuttentemente en el llamado "fraude patriótico" h.sto les ha hecho

creet y csgrrmii en público que, con base al apego a cicitos aspectos "éticos" \ "moiaics" de la

religión católica, es como puede poi fin construirse una cultura política democtática y

ciudadana no solo en esta entidad sino en todo el país

Se aborda por tanto en el ttabajo (capítulos 111 \ IV), sin sci el eje profundo de la

indagación, cuál ha sido el impacto o la contlibución de la doctrina social pte \ postconciliai de

la Iglesia católica en la construcción: a) del discurso democrático nacionalista, y b) la influencia

de éste en las propuestas culturales de las militancias partidistas y obviamente entre sus

dirigentes. I.le\ar a fondo ese análisis agotaría de poi si una o más investigaciones, aunque es

cierto que existen líneas de investigación \ reflexión que aquí se citan en tanto anclajes
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referenciales importantes de mi comribucion l.n lodo CÍISO se orrecc un análisis d<j como en

un contexto publico específico, dominado de forma podiia decirse casi "hegemónica" pói el

abigarrado e inasible nacionalismo revolucionario estatal, se dio la pauta a la sociedad para que

desde otro centro de poder político \ cultuial fuese posible la construcción publica de un

discuiso democrático con sentido y orientación íeligiosos

¿En que forma? Hn lo fundamenta! mediante una argumentación que articuló

progresivamente al terreno electoral las demandas de un movimiento social religioso que desde

décadas atíás intentaba (hasta que logió), dar credibilidad y legitimidad a la lelación dingenU

católico I ciudadano elector que el PRI y el estado, desde una posición que apuntaba más hacia un

laicismo liberal, poco en íealidad fomentaion. Ello se dio como parte de la faceta cential de la

necesaria creación de confianza para la representación mayoritaria (vía electoral),

gobernabilidad y cambio estable en un país cuyo modelo económico de bienestar entró en

crisis para dar lugar a otro modelo, Pero también como paite de los atributos básicos para que

la relación entre autotidad y ciudadanía que el proyecto priista fue perdiendo en las últimos

años, se encauzara en los términos y condiciones de una derecha católica nacionalista local

como la que estudiamos, es decir, una derecha conciente del papel del individuo como sujeto

elector y creadoi de legitimidad

Lo telcvante es que la nue\a propuesta para que la recuperación de la iclacion entre

gobernante \ gobernados sea efecti\a se está dando con base a un discuiso religioso que se

perfila intolerante e igual de autoritario;7 en un momento en el que apenas se está alcanzando el

reconocimiento de la pluralidad social y pública participativa Y sobre todo, si consideramos la

perspectiva de la confianza, cuando la relación gobierno y ciudadanía ha llegado quizá al
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momento quizá más bajo. en la histoiia política moderna; pese a que los ni\ cks de

participación electoral se rompen una tras otta elección

hUrmtitra de la investigación

í.l cuetpo de la investigación se di\ide en siete capítulos y una conclusión 1:1 capítulo 1 icaliza

básicamente un recorrido histórico sobie el proceso de constitución de los nacionalismos

libeial y católico en México y cómo, dentro de la dinámica de supeivivencia de la institución y

tradición católicas, el piopio Estado estableció una mediación utilitaria entie ambos pioyectos

para fines de estabilidad y crecimiento económico Se plantea cómo cuando este último dejó de

saúsíacet las expectativas sociales de justicia económica y social plasmadas en la Constitución

política que institucionalizó a la Revolución mexicana, las élites "guaidianas" de la cultuia

católica montaion el escenaiio de la \iabilidad del provecto católico de nación en México; de

cómo este debe operar con base al catolicismo paia alcanzar las metas iuesueltas poi la clase

política re\ olucionaiia J.a demociacia pioccclimciual \ paiticipativa -impulsada ante lodo poi

el sujeto político católico-, quedo contemplada dentro de su estrategia; desde luego un

argumento poderoso dentro de una sociedad aforada, sometida al poder de dirigentes y / o

camarillas políticas encunadas en los intersticios del podei estatal

h\ capítulo II remite la discusión teórica relativa a la problemática de la constitución del

nacionalismo en la democracia y dentro del conflictivo y complejo escenario del actual mundo

globalizado Se desbroza en lineas generales cómo a partir de una organización social y una

cultura asumida como "única" se ciean pioxectos de nación (o nacionalismos), \ como en el

escenario político de transición demociática de un país como México la organización \ cultuia

católica han actuado pata dotar en el largo plazo ~y por medio de sus liderazgos-, de un
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sentido naciona! a lo que debe ser e! nue\o régimen político duiante y después dt la ttansición

Prefigurando asi, según esta lógica, el sentido \ tazón de lo ciudadano como indi\ ¡dualidades

(\ oto) católicas (comunidad) Una demociacia, pues., de base parroquial (capítulo VII)

El estudio se plantea así de ciencia política reforzada poi la miiada puntual de la

historia política regional Por eso los capítulos IÍI y IV analizan las vetas originales de la

organización social y cultural del que ha emergido el pioyecto nacionalista católico en Yucatán

Se estudia entonces lo que se juzga sin bases -o bien desde cierta apologética católica- como el

estado de indefensión en que la Iglesia católica particular de Yucatán llegó a enconttatse frente

al proyecto nacionalista revolucionario y liberal autoritario Este apartado es vital para la

comprensión y análisis de las condiciones internas \ externas que coadyuvaron para que, años

después, la cultura católica mostrara su vigencia y fuese políticamente retomada como base

para la superación de un desarrollo social moderno: "antidemocrático" e "inmoral" según la

perspectiva de los dirigentes católicos yucatecos más influyentes de las últimas decadas

¿vi capitulo V analiza cómo en la lógica de consolidación de una cultura y prácticas del

poder revolucionario, las camarillas políticas ligadas al Estado y al légimen nacionalista liberal,

fueron peidiendo credibilidad en su autoritarismo proto y/o pseudodemocrático T.sto es,

cómo fíente a las pi opuestas de su f i agio efectivo \ democratización manejadas desde

instancias ligadas al catolicismo (activismo cívico de base parroquial), el piagmatismo pinsta

ligado a la idea del "ftaude patriótico" fue involucrando a! tcgimcn \ su partido en ¡a perdida

de credibilidad \ legitimidad; algo que los llevo, sobre todo en diversos momentos ctítícos, a

asumir como "suyo" el propio catolicismo Una ciudadanía motivada poi la viabilidad de la

cultura electoral democrática y la recuperación del discurso católico como fuente funcional de

honorabilidad \ credibilidad pública, parece habei desarticulado a los viejos procesos
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constitutivos de k legitimidad autontaiia ligadas al propio fraude electoial y al nacionalismo

revolucionario

El capitulo VI aborda la actuación de los católicos yucatecos en el espacio público \

partidista en lo que ha sido su tarea de construcción de un orden político orientado por el

catolicismo hacia la vida electoral democtática Se analizan sus aspiraciones y lucha en favor de

un régimen de sufragio efectivo que de lugar a que las leyes y prácticas públicas ciudadanas

estén regidas a la vez poi normas y \ ablaciones católicas Aunque desligados en el orden

expositivo, los capítulos III y IV mantienen una conexión central con este capítulo VI; esto se

debe en lo fundamental a que aquellos muestran el ambiente cultural de origen de la propuesta

nacionalista que esgrimen los clérigos y laicos católicos atinante*, a lo largo del siglo XX

estudiados en el capitulo VI

Es importante destaca* cómo en la lucha contra el orden autoritario liberal o

protodemocrático del binomio Estado/PRI (capítulos I y VII), los líderes del movimiento

católico ciearon una figura de lucha contia el oiden ie\ olucionario fundada en la idea mítica y

tiascendental de lo católico a través de un sui génciis arquetipo púbLico de oposición; el I rente

CatóliLO (PC), una suerte de conciencia pública subliminal eligida a través de la prensa católica y

para nada una organización con Leglas y documentos escritos Se analiza en el capítulo VII

cómo opeia e influyen sus diligentes e ideólogos en la \ ida paitidista ) cotidiana, su npoitacion

básica paia la constiucción de la idea católica nacionalista en y paia la icgion, asi como su

contribución en la construcción de una de las demandas primarias de la propia Revolución

mexicana: el suftagio efectivo y la democracia electoral

Se analiza, según lo anterioi, el aspecto de \anguardia democratizados que ha jugado

gian parte del laicado católico en el cambio político, a la vez que se sitúa esa especie de

''cortina de humo" autontaiia ejuc han creado con relación al contexto económico mundial de
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los últimos veinte años del siglo XX En muchos sentidos, el ptopio proyecto económico

esgrimido poi las élites \ el movimiento católicos tiende a ocultar la supeditación leal a la

lógica de la globalizacion mundial de estos mismos giupos en esencia neoliberales Y en

muchos sentidos -que sin embargo aquí no estudiamos más a fondo-, su accionar nos muestra

cómo opeiíin en el secuestio \ destiucción de expicsiones autónomas de la sociedad civil

desde ámbitos' más ladicalcs; como lo sciian los pioyectos políticos de todo signo tjue

pretenden mejorar el ejercicio de la justicia y aspiran superar la desigualdad económica y de

oportunidades de amplios sectores desposeídos de la sociedad *

Así, inmersos y aliados de la red de intereses económicos del capital financiero

internacional, el cambio político \ cultural del régimen impulsado poi las élites católicas estaría

solo justificando un proceso de democratización sumamente parcial o acotado, una democracia

patricia y parroquial contrapuesta a la democracia coipoiativa que parece continúa emeigiendo

del PRI aún después de julio del 2000 ' I ..n una lógica que ciettamente tiende a coadyuvai til

cambio de régimen pero orientando su ascenso y legitimidad hacia nuevas formas de

autoritarismo económico peto ahora con fueitc presencia de la cuestión religiosa

Visto en conjunto, ¿el movimiento católico regional estaría aspirando además a la

legalización de una religión de listado; apelando a la lógica de una demoemeia fot mal o

cuantitativa, pero que a la larga estaría supeditándose a la dictadura del mercado global?

¿Dejaría atrás, eso sí, de avanzar en foima plena, a una forma autoritaria nacionalista que nunca

quiso ni pudo cuajai una relación más abierta con la masa ciudadana? Estas y otras

interrogantes se abordan con ánimo crítico en este trabajo, con base al uso de fuentes que poi
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si mismas dicen mucho sobie el perfil \ alistas del cambio político que se vive en esta región

de México

Comen I ano sobn las fuentes

Como en toda investigación de ciencia política debo teconocet que me encontte fren tí. a un

pioblema de dos cauces desde el punto de vista de la heurística: uno más o menos fácil de

íesolver, y otio no tanto debido a cieitos ptoblemas p tac ticos hmpc/aie por el ptimeto, es

decii, por el de menot dificultad de resolución.

I.a cultuta en Yucatán (\ en este caso la ligada a las costumbies religiosa y política,

respectivamente), ha sido asimilada poi sus habitantes por medio básicamente de imágenes,

texto y cultura oral (familia, .parroquia, rituales, y demás) I.a conquista espiritual de los

habitantes indígenas de estas tierras se fundamentó en esencia en estas "técnicas" de contiol

político asociadas a la cultura occidental ctistiana Como tácticas aún mantienen en la

actualidad un alto grado de eficacia política debido, a que, manifestaciones culturales más

apegadas, al ejeicicip.de la razón (como por ejemplo la ilustración, el racionalismo, la tolerancia

democrática, la aceptación de miñonas sociales, el voto razonado y demás), continúan siendo

sólo privilegios cultivados por poderosos o limitados al alcance de minorías intelectuales que,

en la práctica, no dejan de estar agobiados poi el autoritarismo de la cultura política dominante

Esto no implica que la población en general sea iletrada o adolezca de. espacios de

lectura reflexivos propios, pero sí destaca la ausencia de una actitud abierta hacia otras

manifestaciones políticas y culturales que no sean las aprehendidas en la patria chica De

hecho, en e] momento en que los sterotes medios "consuvadotcs" de la entidad uitiaion ui

11 Uwhm
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contacto con otias explosiones culturales, se dio un fenómeno observable en casi todas las

sociedades humanas: censuiai las conductas "libertinas" de los "extraños" sobieestimando,

paralelamente, las idealizadas costumbres locales Poi cierto muy poco distintas en los hechos a

cualquier otta conducta humana

Para el sostenimiento de ese manto de pudor social ineflexivo jugaron un papel

decisivo los procesos de cambio y leacomodos acaecidos entre las estructuras políticas

dominantes ligadas al Lstado y a la Iglesia católica en la entidad: pattidos, piensa, liderazgos,

etcétera La instancia que empezó a cumplir un papel diferente a la de otras instancias publicas

para desmitificar dicho pudor fue, en definitiva, la prensa, Tanto IÍI prensa de la derecha

católica, como la liberal, de los últimos quince \ diez años respectivamente, han jugado un

papel relevante en la definición de los provectos \ conductas políticas que aquí se analizan

La prensa como paite de la esfeia publica, como es conocido, implica en determinadas

circunstancias un espacio privilegiado pata la construcción y afhmación dinámica de una

cosmovisión social, así nacional como regional u local liene como punto de partida paia la

acción la difusión de las ideas \ proyectos políticos de instancias \ giupos de inteiés

dominantes quienes, con base a ella, articulan a la vez la defensa de sus intereses Lía sido a

través de la ocupación del espacio público como históricamente, en la sociedad moderna, se

constituye el contiol político sobre la ciudadanía y se asegura la vigencia \ continuidad de un

proyecto dominante y, en algunos casos, emergente

Bn muchos sentidos, y pese a la fuerza de la comunicación oral para la perpetuación de

las costumbres y conductas, la apertuia de la prensa para mostrar la impunidad de'los espacios

públicos sometidos al pudor de los espacios privados ' más perversos (corrupción de

funcionarios, triquiñuelas partidistas, posturas eclesiásticas, impunidad de la clase política,

etcétera), ha "obligado" a la población a asumir una relación directa con la palabra escrita Lsta
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cualidad de la relación de la población con el texto escrito, intensa por cierto, ha fortalecido en

esos ties quinquenios definith ámente a las expresiones tradicionales fundadas en la imagen \ el

texto, entre ellas a las manifestaciones católicas

En muchos sentidos el "mercado" de la letra como ado político estaba monopolizado en

Yucatán poi la piensa de la derecha católica, y en la medida de que ésta inició con éxito la

denuncia dt la corrupción de la vida pública \ la promoción de la libertad del voto como via

para su combate, en.esa misma proporción ha cosechado ciedibilidad y adeptos para su causa

^ ésta engloba a todo el mo\ imiento político que está detiás de sus postulados No es foituito,

en este sentido, que esa piensa tenga desde hace unos años una sección denominada Imagen dt'

la cultura y la \otiedad, y que en ella se de cabida en extensos espacios periodísticos a todas las

actividades de, la Iglesia católica, los discuisos de muchos de sus integrantes y piosélitos, y de la

sociedad católica en sí, por medio de fotos, reportajes, entrevistas, etcétera, que desmenuzan

hasta el más mínimo detalle la cotidianeidnd cultura! religiosa local.

Con todo lo anterior queda más o menos claro que la prensa de las últimas cuatro

decadas de la entidad es una fuente válida (no necesariamente confiable), pata usarla como

herramienta del análisis político y social Su seguimiento -y este trabajo lo afirma-, daría pie no

a una sino a muchas obras de ciencia política ¿Por qué? Porque en la prensa paiticipan como

escritores y como .militantes de mil y un causas casi todos los actoies ligados directa e

indirectamente con el movimiento católico que aquí se estudia

Así, tan solo como un punto de refuerzo de esto, vale decir que a través del

seguimiento de esta prensa local he logrado construir la lógica y ptoyectos de los grupos y

camarillas de todo signo de la entidad (centro, centro-derecha, derecha, ultiaderecha, izquierda,

y demás); ayuda para ello, por supuesto, ]¡i intensidad con que se ha vivido la nueva religiosidad

como sinónimo de compromiso cristiano en la vida pública y en participación política -en
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períodos pie y post electorales-, así como la no menos intensa confrontación política e

ideológica comandada poi los grupos de laicos católicos nacionalistas contra el autoritarismo

del Lstado y su paitido gobernante poi más de setenta años

Para el caso del estudio del pioyccto político de la derecha católica, en la piensa está

explícito quienes son los dirigentes, mandos medios, grupos y movimientos afines, asi como

los sectores clericales que directa c indirectamente apoyaron antes y contribuyen hoy a su

conformación y promoción política Ha sido posible identificar a sus actores, tendencias,

orientaciones así como sus afinidades, rupturas y distanciamientos La lectura detenida de sus

mensajes, silencios y "noticias" ejemplares peirnite también descubrir las redes de relaciones

sociales entictejidas tanto en los espacios que deciden tácticas y estrategias políticas como en

los ambientes cotidianos y públicos que describen afinidades, identidades, status, preferencias

políticas y demás iodo dentro del espectro de las facciones y objetivo común que conforman

al conjunto de esta derecha, entre otros aspectos sociales y políticos asociados a sus códigos de

acción (fiestas, rituales, y demás)

Adicionalmente, existe un número importante de libros escritos por dirigentes

partidistas identificados con la Iglesia y el PAN que, sumados a la bibliografía reciente sobre el

protagonismo nacional de este patudo y a los que analizan la participación de la Iglesia en la

vida política, conforman la veta general y secundaria de fuentes necesarias para un estudio

político de la dinámica cultural católica contemporánea lanto este como el primer aspecto

destacado, el de la prensa, son el primer conjunto de fuentes básicas para el estudio de la

realidad política contemporánea del estado JLas que representaron, como indiqué, el menor

grado de dificultad para el desarrollo exitoso de la hipótesis central (y también las secundarias),

del trabajo
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También se realizaron, aunque en menor número, una seiie de entrevistas a personas

que militan o están ligados al movimiento católico que aquí se estudia Gran parte de la

información que se obtuvo de estas sirvió para precisar y matizar situaciones No constituyeron

el hilo rector básico pues los personajes que aceptaron ser entrevistados fueron en su mayoría

actores hasta cierto punto secundarios Sin embargo, muchos de los que son señalados

principales peto no fue posible entrevistar (por razones diversas), son al mismo tiempo actores

con pluma, editorialistas de tiempo completo, cuya letra sustituyó en parte al aspecto

contextual, subjetivo y circunstancial que conlleva en general la técnica de la entrevista Asi, en

la medida que están firmando sus puntos de vista sobre tal o cual asunto de la problemática

social y política, coadyuvan directamente en un estudio que se plantee entender y explicar el

sentido, circunstancia y por qué de su actividad política y social

Así, sin ser un estudio centrado en la Iglesia pero tampoco en la lógica partidista

propiamente dicha, este trabajo ha sido un esfuerzo de comprensión sintética sobre cómo y

por qué el catolicismo y la derecha católica tomaron el poder en Yucatán Sobre cómo aportan

una visión del mundo y logran influir en la sociedad en tanto articulada poi estructuras activas

de culto y socialización, así como en los actores políticos que poi antonomasia definen su

relación con la sociedad con base a la búsqueda de la representación y el ejercicio del poder: los

partidos políticos En el proceso, por obvias razones, aparecen los actores centrales o

concretos que articulan la fuerza de su discurso con necesidades sociales -subjetivas o no- que

en el corto, mediano y largo plazo materializan en proyectos políticos
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Capítulo I.

Grandes proyectos nacionales en México.



I) Ritadoy nacionalismo revolucionarlo '

a) !:/ naaonalivmo arrinconado

Un factor de identidad o distintivo de la población de México está marcado desde la etapa

colonial poi el ciedo católico en sus diversos niveles de manifestación \ ptácticas rituales F:l

Estado liberal y los gobiernos nacionalistas más radicales de la etapa 1857-1940, aunque

intentaron, no pudieron desaparecer estos tasgos dt identidad religiosa presentes en todos los

sectoies de la población, mucho menos en lo que a los sectores urbanos ) íuraies identificados

con el culto mariano se refiere - Así, si el nacionalismo íevolucionario tuvo sus raices en la

etapa liberal juarista, y se amplió como factor cohesivo del listado nacionalista post

revolucionario, el sentimiento católico en México echo raices proto nacionalistas con el culto

guadaíupano,1 y se mantuvo vigente con la organización parroquial de la Iglesia católica

mexicana

1 I I h i ! U m i i K n l i i V i I 11 n i I J i I n l i m i I , l i l i l í II > ;< u I P i n i . l i ! i > I I M i l i 1 l i l i t i p . il I J ; I < i l l i n U i I H i M ( n I h u i I I I I K I I I I n I I I i l n u l i l i : u h l u u :

\ i . / M h \ lUkliilhiÍKiiiif \ l i \ i u i I , d ( N ( \ ¡ \ l i a n v i I J i l n i i i i l 1 9 ' ) ! \ \ / . m i i i t f i m u , tí a n d o n a I ' I ! I X s l t n o S \ I 9 9 N

S o l í a l i s r a k t r 1 y o r i j . > u k s d e l i t i l l o ^ L i r u l i l l u p u n i i p i t t d i l o i b ' u l l a i ' M u n i a m p l i a l i l i r . i l t i r a t n h i | t i t d t ü l / i t a I . d m u n d o ( ) ( . I m i i v m I >t ¡ / / u r o i / i

Sombra* I JI; ni timv¿iu A la imagen j aillo é \m >/ni Stitwtt i/i < iiailalufn ikl l\ftyitt Mt\ico UN \M 1991; v pan inn.in.ki1 !;i tsh'aii^iii política
del aparicionismo tji.it d io torma v c o m a l i d o :i muchos cnllos locnks \ n:i t ion:iks lri obr;i d t );itt|LKS l.¡ii!)\t Qm/yt/iúill j ( miilaliift I ,i

¡imihiaim <k la nmmiiáü uuánmil tn Méxito, IVICNÍCO lid \V.\\ 1992 pp 161 \ ss; t ambi tn básico d t l'úlis B;RN ¡oígt1 / JÍ Winnklu ds Mm/ti I !d

D u c c t t Xalapa. Vu1 1994 p p 55-90 MI f c n ó m t n o dt l npiiticionismo, t o m o culto cu i r tudo t u lo kiiidürntninl u i i n i i ^ t m s no

n t t t s u m m t n t t clnrix dt t;i t'ijiursi dt l;i \ ii'L'tn María t s im.t tonsi inr i . t u M t s i t o I is ultimas t k t i t d i s t t p o i i i n ik l u d i o inlnudad tk t i s o s

I Hito n i i . on ! t \ los tub-tnos ti mío (.1 tfisitmst tk Ifrinspoflt s u b k n i i K o tlt l:i t iml itl d t MtNito (l:i ll:ini,id i \ 'n^,t n di I \ k l io ' di l'í >1), i o n i o

t u tnloni ' is subuibrni'is \ p u t b l o s d t toda la gtojítaiiii nacioivil D t sLonoxco sm t m b r u ^ o ti n ú m e r o t x i t t o c tpo i i ado , p t i o t s un IILCIIU >.|ut

los medios dt información han a l tn tado d t torm;i di i tcia l¡i imagintri.i \ u t u u i a s p o p u l i r t s mai'iiinas st^iiti un pain'jn dt dilusion niu\ snmlai

al t s iud iado por |aíX|Uts I a f a u u i l'i t r i p a colonial I .n lo p t r sona l . \ :iuiit]ut mut i las v t t t s ln propia j t iar i |u i i ) d t r o taK'iltLoi; ha lan dt

uihibir t s u li|io tk tu l ios dt bast sni;tíliv i u n p i n t i t |in li in i tnsidad i o n i]in <. I ijiarit ionisnui ha sido n ¡ n m ido MI lo:, ull irnos iñ<>¡; tsl i

libada con situationts lanío subjclí\as lalts como la misiica social causada por las \isilas papales a Mtxico dt l'->7lJ i IWJ {cunifo tn lolrilj
como objetivas relacionadas con la hilen tk problemas económicos, sociales \ poliiicns m t¡ut st ha \isio suinnijido ti 1 istado mixitmio ui
las últimas décadas del si^lo XX principalmente bajo gobiernos ne'olibtialts Una ladiogralia jieociiliiiisil de la txtetision \ ubicación del culto
mariano tn Medico st puedt tener a partir dt Paolo (liuriati y I ¡lio Maslttrtr Kan f(!oords), No/tMih' ya <»¡ lit ititttin \-Mmiin- •tubuiiiliv¡<t>!ot(hi"
.A h (mfxmím a tu HiKiltu Mtskr) 1)1 IM C K S I l /I 'la/a \ N'akk's 1998, p XI- di la Mol a lt;n-icio 11., !>/, MHUM < '•ii,ui,iln¡\imi, Mt'xien
DI1.. Panorama I Editorial. 1997 (ÍJUTW stñala Mtnéndt / líodriguti- l l trnán ' Metamorfosis guadalupamsia" 1'nktnvio Núm 4S1 W dt julio
dtl 2H0I) pp í-í), muchos dt tstos t t \ tos deben tn focarse también como parit dt una estratega de difusión \ preservación del propio culto
mariano sej;iin inieits tk corritntts particulares dt la piopia l.s;ltsia católica (univiríal \ mtsicnn¡i); \ dt tstt mismo mitoi p t to como puüt tk
una ]iro]iui.sta ttilici sobtt los tsiudios tk la ctIntioii I 'siatlo/lt>ltsia tu un tonux io rt^ional \ t i su i ts io I )isiurso \ l 'odtr" í nirniiiin Num
4dK 16 dt abril dti 2(1(10 pp V9 l í t spt t io ¡i ln parlicipición minisitrial de los laicos en la histoíia dt México \ como patlt dt la política dt li
Iglesia Ciitiilica meNÍcana a través dt h (ionrtrencia lipiscopal ver \ Y V \ / J» \\uiiUaw luhuk\) la ( oii/titihiti I \fn.wnpal \k\ütimi México
lid I ierra ¡;irme. 1987; tn este mismo testo \ t i soba ti despliegue de los mmisitiios laicales \ dtl i;uatlalup mismo |ost I' <.amaice i Sor'a
1 1 os ministerios laicalts en la historia dt MCNICO pp 71-75
M lobsbawn o/y al p 80
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La fuerza social que nutie al nacionalismo católico reside en que gran parte de la

población urbana cultiva desde la etapa colonial un catolicismo centrado en la imagen y

enseñanzas de Cristo, y en el culto del catolicismo mañano con sus diversas advocaciones Por

su parte, en infinidad de pueblos \ comunidades se desariollaron desde la etapa colonial

diversas formas de vivencia y práctica de esta religión,'1 asociándose a las creencias \ tituales

pixhispánicos; del- contacto tesultaion expresiones sinciedcas entre las eteeneias \ liluales

indígenas integiados con los propios cultos occidentales maiianos5 I'.n conjunto, no obstante,

estas diferencias de culto solo han hecho más dinámica y penetrante a las foimas simbólicas

asociadas al catolicismo —y a la Iglesia católica- como rasgos gencralizaelos ele identielítel ende

los mexicanos/

Con bas.e en el catolicismo, una paite de las-élites económicas \ políticas construyeron

a raíz de la Independencia de Lspaña un proyecto de nación que se debilitó ante el provecto

libera! del siglo XIX,' pitmeio, para ceder aun más al piOyecto libetal ) coipoiativo sutgido

antes -y consolidado después- de la Revolución mexicana H l'ue este un proyecto nacional que

si bien se amplió a las masas y se fundó en una mezcla de corporativismo y liberalismo

an tic le tica 1, en los hechos no pudo lompei ni -'erradicar" mediante la educación

* l.l'nt elidiendo la multiplicidad di formas en c¡ui si. \ i \ i esl 1 religión en México pt.ui icconociendo la cenrralidad dominante I|LK h institución
católica juega a tra\és di su aparato ¡idministi'ati\o bumaáí ico v parroquial
1 O'Croiman itp til; 1 afine, np di; Báiz Jorge np <•//

Ibultm ; / ' l id (¡nbml Wittik j nittm iñn th ki nlliini -utiíiint México 1) 1 IMIX M X '., Colección Dialogo \ iiiiociítie-i 1992
\hiihm; un monuntn liisttitico inipovi,uik.|iuis pciniiu iisu¡ilix:ir h (.onlotimitloit poliiicu ) turiditii di.1 niitioivilisnio dt hisi lilxril soljrc'il
iTiajiiviliuio püítido Ciifólico" (como ]o \io il pndn di (iailoia di \usn¡ij lo tonst i tuun los años di I impino di \l ivitnili mu CLI\:Í lima

polititri p is i a lodo luidlo a foitakcti al mismo IIIKIIIISIIIO til Mixito disputs di'linbtv sido 'tiaido con !;Í M_III;I del podir eaioheo di esos
años Vn í cucuniu i lo sobn h i t i p i ts el libio dt ¡':itiicii (i alian 1 J,i nhiimim \<¿jt,<ht-¡ \iUulti dwanh 1! St&ttnét \mftnn \U\n11 UN \M IWI
s No si contempla a^ui el período potlinsia Como Lina irapa estnciammte //A/¡(/dado I¡LII. p a n su consolidación como régimen \ gobierno
estableció un pació silmcioso (\a esbozado en diversos nabajos liisiociofíráfitos desdi la misma etapa jiiíiiista) con h Iglesia cütólicu mtxicaiTi
ijiit1 le ptrmiti<> afirmaf el proyecto liberal en el teneno (.conómieo liste dio lugar al "confinamiento11' práctico de buuia paite de los
postulados del liberalismo político plasmados en la legislación de la Reforma, \ permitió ijiie el espacio público finta ocupado por !a actuación
del clero católico \ grupos afines en la preservación del nacionalismo católico en la sociedad mexicana; esn> a pesar eii la imtaiiv 1 di
construcción di un nacionalismo estatal <.¡ui nunca aceptaron los católicos mexicanos ni l¡\ Santa Sede Impoiimu ruinar p.ira istn ilapa las
siguientes obras1 Mauticio Tenorio Tullo, np di, p|i I 45, 2^1; Oavid A Hcading Oiin ¡tulkinu Di la mnnunjiíM .¡ilñlhti ¡i la nfttibli J nullti I -I'/}
I.W México lid l :í!l! 1993 cap XXIX :J!I l,e\iatán mexicano ; (¡alcana up dl\ como complemento dos trabajos ijui malixan las
relaciones entre el I'siado \ la Iglesia católica bajo c! pot tinaco \ i|ue ikscubien il piso político de la iglesia católica \ lo;, católicos en esta
el apa son los di |osi Miguil lióme ro di Sulií /;/ \«/t//ihi ikl \:¡piiiln I \hlnriii ¡v/ih/t/poninuí ik h !^/I>ÍII ai XUx/rti (¡\'J^ t'J'Jtl). Mi s u » I !d
!M1)()S<)<!. 1994, \ 1I1 I lemán Mi nitidez lí Itfui,/ j poda: t'rtiyivim •nduk tillando* fmliliíW ) efiniñmiun <>/ ) " \-1t1in (IVÍ'-li/r-') (Vkxieo I id
<:N<: \ / I : N \ 1995'
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institucionalizada -laica \ liberal- a la tiadición social y cultural católica '

h\ heiedero más ceicano del liberalismo juaiista, el nacionalismo revolucionario del

siglo XX, como el catolicismo desde la etapa colonial, construyó un nuevo proyecto de

identidad pata los mexicanos I-.-stc se concreto mediante la acción estatal en un sujeto político

amplio y populai que echo raíces sociales a paita• del juarismo.-sc extendió a través del

sindicalismo oficial del siglo pasado, y difuminó la estructura corporativa estatal con' la

Revolución \ el cardenismo, logrando contiapunteai \ ariinconar peio no erradicar al segundo

dada la fortaleza de los ámbitos católicos pauoquialcs '" \demás, con la Carta Magna de 1917,

el liberalismo del l.stado revolucionario "quiso disponer de un arma podciosa contra la única

fuerza con la que no pactó en la elaboiacion de la Constitución Política : la Iglesia"11 Se

puede decir que en los hechos ambos proyectos nacionalistas construyeron sujetos políticos

centrados en la vida sindical y las organizaciones de masas post-revolucionatias, uno, y otro, en

la compleja y barroca red parroquial mexicana dependiente de las políticas universales que

apoyan las tradiciones y cultos maiianos del Vaticano

Históricamente, pero sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el provecto

católico de nación en México ha sido esgrimido poi scctoi.es de la jeiaiquia católica y laicos

afines a esta institución Kntie los segundos destaca la participación de élites económicas >

políticas del país actuantes dentro de diócesis y parroquias poderosas,11 sin embargo, un

' I.!IIIK)UI Montaho O I:/ ¡inatlo ctmlni h¡ iiíiáim, México. D I p ^1 y ss I !1 laicismo educativo mexicano en los hechos no contemplo una
rad i cali l ición de los contenidos pedagógicos anticlericales di otras tradiciones liberales \ nacionales (irán priru ilt su limnatión si tundo m
u,ue lii propia briric social 'corporativixaela" con la e|iic operó el rcj-imi.il político mexicano hasta la última década del siglo \ X cuando
finalmente terminó la "tía del partido único no dejó di ser católica
I MontaUo Ortega cu p íií refiere los aspectos esenciales del nacionalismo revolucionado pero no contemplo ti i aludió del papel tlt apojo
del nacionalismo católico en la con figuración de una israljilidaei políriea \ soeial dtrivada dt los paitos sikmiosoí; d< 1 propio lisiado
posiie\olueionaii() Con la Iglesia \ tilles eaiolicas Lfna obra ejm si instulu ui i sk itiismo lionxoine pokmteu j sinieii^i il ak'L'.aln ile mi
católico nacionalista contra las tesis sobre la naturaleza liberal del poder en México de un autor como I • nriejin Kruuse j de paso contra el
listado liberal \ ''anticristiano de México t|iie se contli;ura disde el juarismo hasta el cfirdeniímo es SaKador \lxiscal Hutvt/m Krautt
¿Ilisio:ittdm? México 1 ) 1 ' , lid, Tradición IWÍ; asimismo una recupenie-ión notable e!el proyecto católico vi^enit i lo lar^o del siglo XX \ su
íórwkza como discurso idcolúipco en la t¡ut "el apojo e¡ut los grupos consejadores reciben de In ¡erart¡uii eaiolita es rundanienia! para
mantener sus posibilidades de acción política" (p 71) es de lidgac (íonxákz Ruiz \ ¿i itlt'unu uti-itda Dt Im -mltiw ¡i\'o\ México lid (¡rijaKo
2001
II ManutlOlimon N / . / miwiuhhwiuhl'íii>,nt/i<mii,n \l-\i,i. \k \ i<n, I \\ 1M1>OS()( l')92
'• ( Inn/ákz llui/ op, eit e ips I 2 \ •(• Allonso I oí /. / I«¿ /'• ¡ I'/• •!uln u \\¡\i.,i Mtsit 'i ¡ !el ( '¡ibullilo 19HS (f •usiinilai ik Ii idiei in dt
1927) caps Xl\ j \ ' \p



aspecto esencial de su fortaleza es la amplia base popular que tiene el culto maiiano en algunas

diócesis del país, juntos lograron aboitai en diveisas etapas, ante la "íadicalidad" de la

legislación libeial y en función del peso cultural que dicha tradición supo mantenel en la

sociedad, el desanollo "natural" del piopio liberalismo mexicano;11 lo hicieion incluso con el

aval de la Santa Sede en la época de oto en que la concepción política liberal dio lugar al

íégimen presiden cía lista y a la estructura coipoiariva, caciquil y de clientelas contemporánea "

1.a estructura que la larga liberalización mexicana aún enfrenta como principal enemigo

Para los fines de este trabajo, por pioyecto de nación católica entiendo la propuesta o

proyecto de organización estatal esgrimida \ defendida poi un sector social identificado con

esta tradición ideológica15 Jerarquías y laicos católicos16 apoyaron en diveisas circunstancias de

forma directa e indirecta las manifestaciones y proyectos políticos de grupos católicos de los

siglos XIX y XX (como fue el caso de los "cruzados" ciisteios) r Una \ otra vez fueron

denotados poi los gobiernos liberales \ constitucionalistas fundados en lógicas de legitmidad

autoritarias, peio encontraron finalmente en la vía democrática y en la promoción y defensa del

sufragio, el camino para resurgir como propuesta política nacional18 y regional1'' dentro de un

l l ) o r g e . W a m e ( i o d d a r d / JI> ivftiiwtii I W / I W / H Í W U / M ,1/ tihikrki di lihtrttid nli«iosti M é x i c o D I , I • d I M D O S O C 1 9 9 2 p p V I 2
N l .aurens ti l ' e m ¡i/iin^í Dútz C'imlinuidad] mptimi til !n pnlitiüi mtxkana México Oocd U W l / I 'ni 1996 ,p 157} p Í70
11 íbuhm:, sobre los orígenes coloniales ver también l'cggv K Uss Orfonm di la natwtialidad mtxhana 1521 -li% I¿1 ¡tammiún di una nmni
umedad México Ed I'CK 1986
" ] a noción dt ¿/¿w\aria desde el punco en que se haga l¡i lectura J 'n un primer momento se entiende comoe! sujeto religioso que si bien no
forma parte dt una institución o corporación religiosa sí es miembro de una comunidad religiosa, por lo ejut no dej;i ele ser p;utt de un cuerpo
cuitvsilixad" adscrito a un culto \ :\ un código confesional; posteriormente el termino sobre todo desde la perspecm n liberal ejiíe st. lemonta 1
\w üuropn J t l siglo X\ III (.mpLZ(') a su1 leído tomo <J espacio individual \ social m el *.|LK no se proetuci ni reproduce ningún tipo alguno dt
culto religioso sino más bien un conjunto dt normas ; prácticas atreligiosas i|U<. han llugado a set ltídas, deselt la perspectiva religiosa como
parte dt una cultura i;KÍonalista, -itea j / o liberal radical I'11 iVkxieo la polarización dtii\ad-i dt los conflictos-politicos decimonónicos entre
líbenles (radicales \ 111 odcríelos) \ conservadores (por lo regular taiólicos rotii'tniieos \ pragmáticos) propicio (.jue la. lectura tie la noción

laico ' (o por ejemplo de í iducation laica) se ixlrsipolasi 1 lo largo del siglo \ N como la punta dt hnxa del avante de la dtseusiianixaeioti de
la sociedad tomo provecto a corto mediano } largo del nuevo I !sladu 1 icionalis! 1
17 Un autor que ha esteidiado a fondo a los grupos integrado?: di la deiecha católica nacional del centro del pab \ algunos de sus perfiles
ideológicos ts K!dgai Cion^áltz Ruiü en seis siguientes trabajos: ( 'aiiHinuliniwm ) *\ttttlitlad, México, ¡ id líayuela 1994; ( 'uunttjuatit. la diminniiUi
itihríiia, México, lid Ravucla 1995; / JI sexualidad'prohibida iiilnknnaia si\i\mo j repndan <irupo Intudisciplinariu eii Stxologi'a {(JIS), México
I 9 9 K ; Mr mil p a ñ i pmhihir. I alacia* //, l,¡ n f n m i i i.xmíl, M é x i c o ( ¡ I S 1 9 9 9 : v / ¿1 iiltimn migada Dt las ,ri>ltm; 1 \ n \ M é x i i o I i d ( I n j a l b o 20(11
Sin i m h a t g t ) c o m o ocui 'u con oíros 'Uiloii:-', li I1111 1 di análisis di .-us obras i s l i n ilisligadas del h o n ü o i m li 'itit.ii dt 1 11 u mu ilisnio \ )i
niibti t ación t¡eie guarda t s t t con la propues ta eie consireieción de un nuevo régimen \ ein nuev o con t en ido cultural del 1 istudo en Me Me o
"* ( l o m o se señala auni.|ue fuera del h o r i / o n l t analítico del nacional ismo li oljm mus reciente de ( ¡o i iüákx Rui'/ I ¿1 últim-j undula t s un
puntual acercamiento p a n c o m p r e n d e r d provecto 'de llsi ido nación católico que h Igltsiü católica (desde la (Ü!M) v g rupos cons t ix adores"
( \ C M \ N Í : U ' I : M l 'mvida > d e m i s 1 través del P \ N ) p u i e n d e n impone r en Méj i co a n\x óv tjue el I !st ido neoliberal se e k s p k g o e n
México
1 ( lonzálex Ruin o p eii da neimerusas pistas |iara t n i ende r el c o m p o i i i n i i i n t o de los grupos de poek 1 cnlol i tos n i et Distun» 1 edeial
N e i e v o l . n j n ( i u i n a j u a i o v (iuadalajara para terminal • analix indo (< iaps VI j Vi l ) h base social e ideológica del l o s o ' m o en la iciual eiapa
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contexto mundial crítico pata los I suidos nacionales surgidos de la postguerra

Hoy día este pi:o\tcto evidencia su \igencia dentio de la sociedad mexicana, pero se

manifiesta con más fuerza en algunas regiones o entidades en las que el peso social' político y

cultutal del discurso católico ha contiauestado el desarrollo del propio liberalismo, sea el

impulsado poi el ente estatal, sea el adoptado poi la misma sociedad lorma parte del "nuevo"

movimiento católico adaptado a la vida moderna y al papel que los católicos deben tener,

según mandato ecuménico, en la vida política democrática,2" En México es impulsado poi

diversas corrientes de la Iglesia católica agrupadas en la Conferencia Episcopal Mexicana,-1

podetosos giupos cmptcsniiaks \ pai;iceksiaks, dnusas ixptcsioncs di ptnsamknio farolito

social y académico, y por supuesto su facción nacional integrada al Partido' \ccion Nacional;

este último, en tanto punto de confluencia de los principales defensores d.el catolicismo como

modelo de \ ida \ organización política paia el país, se convirtió en la opción partidista poi

excelencia en las últimas décadas del siglo XX 22

Lejos de haber sido finiquitado por un proyecto nacionalista en buena medida errático

(el nacionalismo revolucionario), los defensores del nacionalismo católico y el propio pioyecto

de Estado católico para México "resurgieron" los últimas décadas dentio y fucia de los

partidos políticos mexicanos;21 su emeigencia se vislumbra con más claridad según lo aquí

di cambio político \ diluenaa eti LSI i obra di < 'mu/Ak/. RUI¡Í isu u abajo i-ubi. 'l mitán pitilla de maní i i ni is deMllad;i iu-ilis s< n Lis
¡ictoi'cs principales di. este proyecto católico nacionalist i para i uciún
311 íConstitución Dogmática sobre fa Iglesia (Ijmttn (Ut/liitm) (!ap IV / /« hiuw pp 50-57: Constitución Pastoral sobre ¡;i Iglesia en t i Mundo
Actual (dtiiidettiÍÍ Spc<) pp 202-207; Decreto sobre 11 \postolajode los Sejílfwis pp ^12-Mi); l!n: Dm/tm/ifw ( w/jf>/,//i< <h/( mictliu I \itknm>\\
México. VA I.ibrerín l'rtírotjiiínl dt <!l¡i\erin (Décimo tr..rct»ii adición) t'WI
21 1 ic lítrnardo ,\\:ilos ' I .os retos dtl México nctu;il :il ministerio di los tilicos 11N' \ \ \ \ ] m munsUnm I M/U/A ¡ l¡i ( <mji.ni! iu liptsmpul
\l<xM/mt pp 7f>~(M;(;<)iiiíííl(,x Kuiz up di pp. 8ÍÍ-K7 \ <M-]02

: : Primero ;i partir de to;id\u\:ir en l;i formneitin di partidos dimocraia-ciistianos tomo la cotricnii. iii.1 I* \ N ik l i l n in ( ionxak/ Morliti \
positnormi.nii ¡ipoymdo la nulitíincia católica i u orjr:tnix:ti.u>iKS parlidisi;is \ iiuilulanas |Kin apti;andost nür al I T I I O » imputslr> por H
prrijjinütismo iduilojjúo \ di canicies 'l'al parecí sir i l •.•[*<> di h ii'tt;,iniy¡itióii l////̂ /> ih I r>,\ v d i I ahora prisidink JL I I iipúblu.a \ ¡ tmi i
I »s í^uc/ada, Un testimonio soba la penetración di ipupos cuólicos rtl P \N m Pnblo I: mi lio Madiro I JI muiliiv del i''ii\ México I !d
Partido DcmócrH'i Mexicano, 1997 pp 21-24 \ p KH. Un sc^uimimto puntual dt agrupaciones laicales \ impresarínks católicas ijiíe actúan
dentro de las pautas ideológicas del nacionalismo cafrüco se mcuititru tn dos tistos del )a tilado Kd^u (ionzákü Kuiü ('jinfunuliirix/mt y
ft\mtli<kitl) ÍM última cntyiilti caps 1 v 2 l in Vucalán el ptil'it is menos mbuloso pues prácticanxnlt todas las comentes del !' \ N vigentes
hoy dú asumen su mÜitancia católica (\er cuadro al final de esta obra) j mediante sus posturas públicas suscriben tesis similares i !as e|ue
defiende la Iglesia católica con respecto a su concepción di valores prácticas v ritos sociales por un lado v al pensamiento económico
neoliberal por otro subn esto ultimo |OI¡JI I r i n i o i I m f r imo "/ //
: ' ( ¡onuriliií Kuiz '// il'
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estudiado en algunas entidades y regiones de México.24 Diversas coyunturas y situaciones como

la influencia política y social de la Doctrina Social de la Iglesia católica (DSI), el ascenso al

poder de la tecnocracia liberal y su pacto con la jerarquía católica, así como una libetalización

democrática circunscrita a la participación forma! de una ciudadanía mu\ acotada poi la

vigencia del centralismo y coipoiativismo gubernamental, se entremezclaron para que este

proyecto nacionalista resurgiera con la fuerza con que lo ha hecho en los últimos años

Sus exponentes más claros dentro de la actual Iglesia católica mexicana son los

miembros que integran la Conferencia del hpiscopado Mexicano (CI:M), quienes en sus

propios documentos muestran estar convencidos que el catolicismo debe ser elevado al rango

legal de religión oficial en México por habei dado origen a la nación católica desde la etapa

colonial Poi eso puede sugerirse que la propuesta católico-nacionalista contemporánea mejor

acabada fue suscrita en marzo del 2000 a rra\ es de la Caita Pastoral denominada Di/ ¡ •j/aitklro

con Jetucmto a la Solidaridad ion Todos J'.sta Carta pastbial colectiva fue firmada póf un sector de

la jerarquía católica en México crédula de que las relaciones hstado/lglesia deben

desenvolverse, dentro de nuestro peculiar tránsito hacia la democracia electoial, en marcos más

estrechos a los añejos pero decisivos postulados juaristas

íts éste un documento polémico hecho público en plena etapa picelectoial del año

2000, y generó tensiones en el seno mismo de la jerarquía católica mexicana poi el apoyo

explícito que suscribieron al candidato presidencial y luego presidente electo de la alianza

P \N/PVÍ-:M, Vicente l'ox Quezada," un político cuya toma de posesión \ primeros meses de

gobierno estuvieron marcadas por el manejo constante de símbolos \ mensajes católicos Su

; i llu'il:, W o n g l i o m i i o A d r i á n , D V (¡ilii/h<//in j i/iuium/ulml i m \ i , ¡ i i n i Miiilmlo \ ü u tifa ¡I, unidad 12 d i i l i i i i m h n il< I ' W p . í; ( . u s t i l l o l \ r n z ; i
Oír los I>V ¡Mili l'ub/ii II y l/mrini I ¿lima I ¿/< n//it< di mi pinbln iiiniv 17 ik novknib ix d i IWO p 1; puní )i i n i u p K ! i u ó « >k h s id< ris <Ji t s ios
t i d t n s r t l i j joso \ (.ívito r t íptct iMinit iu*. con ¡nr"]iiuici;i socinl \ pnliiicu cu inri r t^ ion t o m o Vucatán w ó np-ur ido tttdic:idr> ;il d i r t ^cnu
í /isiillo IViiizn pin B u enlucí r Bhinco M;»i;i /:/ l'iii/idn . li.iiin \ikwiiii1) l¡i l~>n,lnihi Smiid' ili la ¡j>lciia Tisis piirii n l > k n n ¿I t í tulo ik h c t n t i i d o
n i K(.hcioin.s In i t r i iü t io iv iks ( < ! I Í I - < ! O I M C N ) MCXÍLO I'J'JS p p \'\(i \(,2' \ robu i l i i n m b J<.1 nucioivitisnn» ( I t l l m i n/i ,il
'-' ( onkRiicm di.1 I 'pistopudo Mexicano ((II !M) l)t/1:.it. mnliv¡wi ¡ii//</)•>/'' u !u Snlidiiiidud:mi 'i'mlm 1:1i/hinnliv mi ¡i niti\ln iimimi ik amnimiu
. u/idiiridtid) mi'ii'ni ai \U\imn ti'umbral' ¡U' hr.-u m/ltmu Misico D I 2(11") (lonziltz Rui/ np ¡I
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análisis básico, aunque quedó fuera del horizonte temporal ,dc este trabajo, confirmo muchos

elementos relacionados con la hipótesis central de este tiabajo eiicunsciita al ámbito iocal de

Yucatán,

b) Corporativimiü esíalaly naaonahvmo nvoluaonano

La derrota del movimiento cristero significó en la práctica más una victoria temporal del

proyecto liberal constitucio na lista que una derrota definitiva del catolicismo nacionalista I,os

liberales post-re\ olucionaiios lograion imponeise en esa suerte de lucha bipolar nacionalista

cuyo objetivo, en cada caso, era obtener el control de la organización o centralización

dominante de la sociedad mexicana en la nueva etapa capitalista mundial-' Pero la propuesta

católica de transitar democráticamente hacia un Rstado católico nacional petmaneció vigente y

está ahora, se puede afumar, recuperado; presente en muchos actores políticos, sobre todo, en

los grupos y líderes que confluyen en el PAN, aunque también se ha hecho visible en las élites,

la sociedad y . los restantes partidos políticos, incluidos sectores de la pragmática y. debil

izquieida partidista propiamente dicha -

Entre 1929, año inicial de la instauración hegemónica del poder piesidencialista libeial

con ribetes anticlericales, \ 1986, año en que por fin emergieron los partidos políticos como

actores impottantes de la escena política mexicana, el ] stado libeial mexicano navego junto

con su apéndice por- excelencia (PRI) en las corrientes . de un discurso nacionalista

prácticamente "único" Cualquier discurso gubernamental fue durante este lapso prácticamente

-' MoiHiiKo np :il\ I m o r i o h i l l o <ip ,//
-* G o n x a k x Rui / , "p ;/ c i p s I !i \ \ a \ II O e<»
gobierno Icixisia, li;in nvinilestaelo m public<i su p e i u
üric \illanue\a Mukul ^uien declaró en reunión pii\
aborto ; ser "profundamente católico en /;'/ Mimtt
supuesto también establecerse diferenciaciones pues ?
ilistinuniini en ta 1<i -.¡ue ln>\ din st eoiion como ixeiu

l i o h;i íinii» 11 t iSu ili. m l i i j l i i i s m i l i i ü i i l c s J e l;i I X L | U K I ' I I ¡ I m i M t i i n - i ^ [ im n i s \ \: h ; i j n el

n u i l I l;l 11 t H O I K I t I I I c i ; ; o H ii \ i n l c e s (1 c k l d i p i t i • l i ln ¡i i k n i i k l l ' l i l ) p o t > l l t i l l ill

•.h Liilvc unprcüiir ios ) ln ulta jtr'ir(.¡ui¡i católica nncionnl LII \ ' n c i l a n ts tur cu c o n t r i del
til P/íi 9 d t ibvil del 211(11 p IB l'iirn t i caso ¡.k lu i z^ in t a l a n i M t \ i c o d ( - ! x . | i o j

is niveles de intlueiicii \ p u s t n c i n \ririan de unn -\ i>tr:i a.yu'm ;isi t o m o i•imbk'ti debe
n d i rfoeiil di Ii i z q u i n d n p:iilitlisl:r en i^uiirnl h i/i|U¡t i d i sneiil si i.iKinnti-i e t ispns i
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ajeno a íeferencia religiosa alguna que implicara búsqueda y apoyo a su legitimidad, Pronto las

cosas iban a cambiar

El H: stado mexicano de esa etapa, amparado en una Constitución liberal que no

desconocía en los hechos la existencia de las iglesias ni de prácticas tcligiosas diveisas cnue su

población, se regodeaba de su fortaleza ideológica \ cultuial apegada al laicismo I lindaba ésta

como •vimos en el llamado nacionalismo i.evolucionado, un abigarrado discuiso político y

cultural incluyente de todo rasgo cultural pasado, piesentc y futuro de la sociedad mexicana

que, sin embaigo, hacía distinción de los símbolos religiosos católicos Y con excepción de la

católica, el resto de las iglesias cristianas mantenian una suelte de pacto histórico incondicional

con, los Estados juarista (1857) y revolucionario (1917), y de paso con el PRI-Gobierno del

siglo XX A la larga, el nacionalismo católico emergente evidenció su incomodidad a la noción

oficial de ciudadano afoiado que el 1 .stado laico, peio autontario impuso a toda la sociedad \

poi supuesto a la piopia comunidad católica Vayamos sin embargo paso a paso

La única noción de ciudadano publica y legítima a lo largo de casi todo el siglo XX

pasó por el PRI y por todo lo que este significaba en materia de representación- democrática Bajo

esta etapa, lo ciudadano significaba una trilogía de identidad con la patria, los símbolos patrios,

) sobre todo, militancia y fidelidad al partido de listado lHue pues la época política del partido

único que, para cerrar el círculo de su hegemonía nacionalista liberal dio entrada dentro de sus

filas, sin mucho mbor, a infinidad de políticos \ militantes católicos Estos inglesaron así, por

la vía del partido de h.stado, a .una era de modernidad democrática acotada por la naturaleza

corporativa y patrimonialista del propio nacionalismo estatal

La militancia oficial de muchos católicos en el PRI, en la práctica, fortaleció aún más al

régimen político basado en la lógica de un nacionalismo incluyente (que incluía al propio

y diluida ;i diferencia dt !¡i partidista donde i|U¡/á l'.i futrid e influencia educ;ili\;i \ cultuenl de h priman tn nlj>uivis entidades sen m¡i\m <.¡ue
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catolicismo),w \ la dinámica de un partidismo excluyeme dt cualquiet otra opción de naturaleza

partidaria. Peio puede deciise que la inclusión de católicos dentro del sistema oficial sirvió para

atenuar las tensiones entre el Estado, la Iglesia católica y la misma ciudadanía católica que

asumía su malestai hacia el nacionalismo oficial de base liberal que desde 1857 dictaba la

separación legal de la religión y la política3' No obstante, aunque legaímente inexistentes, las

relaciones entie el Estado y la Iglesia católica encontraron canales de comunicación soterrados

pero eficientes; tanto al nivel de las cúpulas directivas como de los medios y la misma sociedad,

algo que se expresó con más claridad en las provincias mexicanas dada la debilidad histórica de

los procesos de ilustración y secularización antirreligiosos en ellas vividos

Hasta entonces, ante la inexistencia de algún actoi político que se mostiasc como

opción alterna al nacionalismo estatal o que a la vez fuese su opositor consistente en todos los

rincones del territorio nacional, la situación exhibió que el catolicismo -aunque vigentc-

tampoco fue capaz de disputar los espacios públicos "liberales" al Estado nación "herbívoro"1'1

surgido de la Revolución mexicana de 1910 Mucho menos al Estado que surgió de la etapa

cardenista de 1934-1940 Por el contrario, la situación dio paso a una relación en la que el

Estado liberal y su partido (PRM-PRI) fueron perfilando un contiol político casi total sobre la

Iglesia católica (sobre los ciudadanos católicos) \ sobre otras denominaciones religiosas Y si

bien la Iglesia católica nunca perdió su autonomía como institución, sí se vio sometida por el

primero pues fue integrada a la lógica y objetivos del proyecto nacionalista liberal

¿Qué pasó entonces con la históricamente combativa Iglesia mexicana \ con la

h di. 11 st^und-.i
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tradición nacionalista católica durante ese lapso que \a de 1929 hasta fines de 1970? ¿Puede

decirse que se desvaneció dentro del desairolio de la particulai modernidad democrática mexicana

o se mantuvo en estado latente, en espera de una coyuntura favorable pata emerger de nuevo?

La respuesta de estas pieguntas permitiiian entendei mucho mejoi lo sucedido en esa

etapa con la Iglesia \ los católicos detensores del pioyecto católico de nación en México No

voy a hacer no obstante un recuento puntual de investigaciones que de alguna maneta inciden

en esa temática 12 SÍ voy a intentar una interpretación que permita introducii las líneas generales

sobie cuál ha sido la tiansfoimacíón del pioyecto católico de nación dentio de un escenario

político dominado poi el hstado liberal con su original pero veleidoso o poco consistente

pioyecto nacionalista Después de completar este recorrido contextual abordaré en capítulos

siguientes la pioblemática actual de una entidad en la que el peso político de los católicos \ de

la Iglesia se mantiene vigente como proyecto nacionalista -aunque quizá debamos piecisai y

agregar legionalista-, en Yucatán

Cabe destacai poi el.momento que en esta región de México el I stado corporativo

supo pieservaisc para sí y ante la ciudadanía desde su perspectiva liberal, jurídicamente

plasmada, un carácter sumamente ambiguo y contradictorio fíente a la cultura católica y poi

extensión ante el nacionalismo católico Esto no fue fortuito Se debió por un la.do a la

fortaleza cultural y a la supervivencia del catolicismo en la sociedad mexicana (en nuestro

caso la yucateca)14 Y, por otio, al pacto de pares "corpóreos" que en favoi de la estabilidad y
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gobemabilidad políticas suscribieion el 1 istado con la jerarquía c Iglesia • católicas,

tespcctivamente, desde los años dt la expropiación pe ti ole ia \ la sucesión presidencial del

propio presidente Cárdenas

t) Prolegómenos de un paUo \tknúow

Como ya vimos, la denota de los cristeros mexicanos fue, en efecto carambola, una derrota

paia el proyecto católico de Rstado y sociedad pata México en el mundo contemporáneo " Sin

embargo, si bien esa derrota política del catolicismo abiió el camino paia que el Hstado liberal

y sus instituciones y sujetos políticos empezaran a desplegarse con más vigor, pronto el propio

Estado requirió de los apoyos de su antigua adveisaria política ¿Pata que? Pues para montar el

escenario que le permitiría consolidai al país como F'.stado autónomo y en crecimiento estable

en el concierto capitalista internacional emergente ¿Y cómo? Mediante las nacionalizaciones

pattimoniales o políticas antioligárquicas que, de paso, golpearon a élites cuyo poder político se

asentaba en alianzas estratégicas con la propia Iglesia católica y los icpicscntantes jeiárquicos

impulsores del nacionalismo opuesto al nacionalismo estatal; el católico ''

Mediante esa decisión, es decit, las políticas de aptopiación del patiimonio nafuial \

•\sisiirin ti icio; p t r o m-is e¡ui n td : i t SE i \ isit:t p tp; i ! i 11 t n i i d n d ev idenc io 11 uie;iriii/;id;i batalln i|iic l.i t t n i i poü t i c i iti!i;iü i i! l ' l i l \ il I' \NJ
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territorial administrado durante el pot filia to por \ en beneficio de exttanjeros, el Pstado

postrevolucionario asumió la punta en la conducción y pieserv ación de la construcción de una

identidad nacional marcada poi la búsqueda de lo propio sin mirar demasiado a lo religioso;1'

ello permitió que regímenes como el cardcnista radicalizara su discurso político nacionalista \

que esté justificara poner bajo contiol estatal la explotación de todas o buena paite de las

producciones industriales de gian demanda mundial (pctiólco, energía eléctrica, \ demás),

clavts paia el desanollo y ciccimiento económico 1:1 objetivo: contiohu la pioducción \ venta

de los recursos que el antiguo listado oligarca había cedido, sin contratiempos, a la lógica

administrativa de los capitalistas privados e internacionales en beneficio del nuevo proyecto

nacional; el capitalismo de la primera etapa de la globauración mundial moderna propiamente

dicha (1860-1920), y que a través del gobierno porflrista había más bien suscrito pactos

estratégicos con élites católicas que fortalecían al siempre inefable nacionalismo católico líl -

¿Que pasaba sin embargo al interior de la sociedad católica mexicana que no aceptaba

del todo al listado liberal \ "socialista" de lázaro Cárdenas pero que habia sido derrotada

militarmente por aquel y podía serlo aún más, culturalmente, con la coyuntura de las

nacionalizaciones? Una de las primeras instituciones en otorgar su apoyo al programa

caidenista de nacionalizaciones estatales fue precisamente la Iglesia católica mexicana a través

del alto clero La jerarquía católica, guiada por la premisa de los signos de los tiempos, fue el

canal político e institucional a través del cual la amplia comunidad católica mexicana signó el

pacto de apoyo al cardenismo Pese a haber sido humillados unos años antes por el

antielcricalismo del régimen íallhla, los ¡cuneas mexicanos otorgaron1 sin demora su apoyo a la
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causa \ progiama nacionalista del Genual C áidcnas Pacto cívico, si, peto también de sangre,

como veremos

Así ¿cómo debe leeise esta postura de los jerarcas católicos mexicanos? Lo. que hizo la

jerarquía católica mexicana en ese entonces puede leeise como un acto de subordinación como

estrategia de supervivencia; 1; la subordinación de los representantes o "cuidadores" de una

tradición entonces políticamente débil (la católica), a otra políticamente en ascenso (la post-

i evolucionaría) Lo hicieron sin duda conscientes de que, poseyendo instituciones,

organización \ un cuerpo ideológico cultural \ sociaimente vigente, solo se plegaban sin

desaparecer del escenario de una lucha: la preservación de uno de los factores de identidad más

arraigados en el pueblo mexicano, la leligión cristiano-mariana, base de la misma causa

nacionalista católica V lo establecieron otoigando audibilidad al proyecto estatal, apoyando y

legitimando la causa política de un nacionalismo cuyo despliegue institucional amenazaba

desterrar, con base a su propuesta educativa laicista, la historicidad, sentido, totalidad y

presencia del propio catolicismo dentro de la sociedad mexicana.411

Hsta acción de apoyo al I'.stildo no representaba pues de fot ma concomitante la

aceptación del proyecto oficial de paite de los jeratcas católicos. mexicanos ni de la misma

sociedad católica " Se ê \ idencio, es ciato, la naturaleza rectora que el legimen político tu\ o en

las decisiones políticas nacionales a partir de entonces; p a o significo también el origen ya no

fundacional peto sí constitutivo de un pacto silencioso cómplice y perverso en la relación de

ambas entidades Rste piopició que la Iglesia católica empezara a sel tiatada como una fie! y

poderosa aliada contra todo lo que represéntala el gran capital internacional \ los nucieses

externos, respetándosele su papel de "formaclota ideológica de la familia y la sociedad

m i s l:is polilitiis (.¡IK t,kl'ini;ui ];t ivti ioiulidnd tiiiNÍftiiii
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mexicanas "'•- \sí, la Iglesia católica \ el catolicismo podían representar aliados internos tácticos

y estratégicos en la lógica del crecimiento económico estable y la consolidación del podei

político estatal La estabilidad que el país requería luego de tres décadas de crisis económica y

sobre todo de inestabilidad política, algo clave para la consolidación y vigencia de los proyectos

nacionalistas

¿Cuál fue el mensaje piincipal emiado desde la cúpula católica mexicana y en parte

desde el Vaticano al Rstado mexicano cardenista? Ll acto mostró al listado que la Iglesia

católica habia cambiado, al menos poi el momento, su status de rival incomodo \ hasta

amenazante, por el de aliado Y que, ante la amenaza de la penetración del protestantismo

anglosajón, pasar de ser un adversario histórico engorroso y crítico a una aliada estratégica para

la conducción estable, de la vida política nacional cía una medida dolorosa pero inevitable para

la propia causa católica; con todo ) que poi esos mismos años algunos sectores católicos

radicalizados de diversas zonas del pais veían en la figura del presidente Cárdenas a la viva

imagen de la "amenaza comunista internacional", intentando y sugiriendo su relevo de la silla

presidencial n No tuvieron mayoi icsonancia sus demandas, peio sí dejaion huella dentro de

amplios sectores de la .sociedad

El Estado mexicano recompensó en el corto plazo la disciplina de la iglesia católica

mexicana hacia el proyecto nacionalista estatal, en particular la asumida por la propia jerarquía

Ll sucesor presidencial del General Lázaro Cárdenas, Manuel Avila Camacho, no solo se

ocupó por desarrollar aun más la política "conciliadora" de sus antecesores con la iglesia

católica -que rompió el curso literal de la confrontación tensa vivida entre ambas partes desde

tiimbiui para el caso <.¡ui nos ocupa Ruy/. Soloixmo op ••/!<
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1854, con excepción del intervalo poifnisbi-, sino c]uc ei mismo st declaro publicamente

creyente. Lstc gesto significó en la práctica una manifestación desde el poder presidencial de

identificación \ respeto a los ámbitos y espacios del catolicismo en México " Y la acción

presidencial, como veremos, dio lugai a esa situación ambigua \ autoritaria que ambas

instituciones y tradiciones nacionalistas tienen desde entonces fíente a la sociedad

• . ¿Pue esto el acto decisivo qut "fundió" en la etapa post-icvolucionaria a los

nacionalismos liberal y católico en una suerte de pacto o de hermanazgo político estratégico cié

largo plazo? ¿Un pacto de sangte entre dos proyectos nacionalistas cuyas debilidades de origen

los llevó a tolcraise estableciendo límites confusos paia en realidad fortalecerse? Paiecc sci que

sí tal como lo indican un guipo de estudios sobre Yucatán en esa etapa. Yucatán es una región

distante del centro del país, y en ella se vivió de forma explosiva la entrada del siglo XX en la

relación entre listado y grupos liberales con la Iglesia y los grupos católicos Así, según nuestra

propia indagación, la vigencia del catolicismo se debe no solo a la presencia constante del

discuiso religioso en la vida política de la entidad entre 1944 y el año 2000, sino a la

peivivencia en la sociedad de un sentimiento nacional (regional) de base religiosa

Zona de histórica tradición ) cultura diocesana en la que la comunidad cristiana

(jerarquía y laicos) mantuvo vigente el sueño dt una nación católica, Yucatán evidencia como

pese a la-aspereza aparente y relativa con que se dirimían las relaciones i.stado-Iglesia católica

en México,-15 el nacionalismo católico emergió en el siglo XX desde una posición relativamente

agónica hasta un estado de lucha cívica frontal y permanente, logrando evolucionar a proyecto

católica en si sino porejtie ira real c¡ui por una u otra circunstancia, el catolicismo ira \isio como partí isencial di la uilturi n nional dcspms
de más di cuatro siglos \ medio di adoctrinamienio n u b o s o
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político nacionalista Veamos ahora cuáles fueron las características centrales de este momento

fundacional

d) i'enlaja \ t ¿Ncomodidades

Puede decirse que desde entonces se pusieron las bases firmes para el inicio de la llamada etapa

del modus úvmdi o ilegalidad tolerada. Ksta etapa matea definitivamente el piesente de la telación

kstado/Iglesia en México hasta 1992 Una de sus consecuencias dilectas fue que, en función

del nuevo pacto por la estabilidad y el crecimiento económico requeridos por el nacionalismo

estatal, se condicionó a una suerte de arrinconamiento activo la vigencia (por vía educativa y

cultural), de uno de los proyectos nacionalistas de México: el nacionalismo católico v

Si bien este proyecto fue arrinconado en las primeras décadas del siglo XX, a partit de

1940 muchas manifestaciones leligiosas empezaron a ser públicamente "comunes" poi todo el

tenitorió nacional T oletado aunque \ igilado bajo un sello distinto al del airinconamiento

"carnívoro" de las décadas críticas, el catolicismo encontró una vez más espacios

institucionales dentro del Estado -y por supuesto desde la sociedad- para lecrearsc débil pero

vigente como pioyecto nacional Así, con la inauguiacion de esta nueva etapa en la íehicion de

los nacionalismos estatal y religioso, dio inicio también un laigo despliegue compuesto por dos

momentos En estos, la Iglesia católica pasó en forma progresiva de su incómoda situación de

autonomía \ íiuinconamicnto condicionados, a una de activismo que denotaba inconformidad
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creciente confia la \ ocación estatal ele usarla \ / o somerubi políticamente ' I ;\ siruae.ion ele sci

utilizada a fa\ 01 del pacto nacionalista que, ante todo, legitimaba al régimen autoritaiio que

hacía viable la estabilidad política del país

\1 Rsfado nación liberal poco le importaba que la resolución de las condiciones de

educación, miseiia e injusticia social no avanzaran al tono de los íadicales postulados de la

Revolución mexicana.. Aquellas más bien se extendieron por todo el país, a la par que la Iglesia

católica universal se fue haciendo más receptiva a la pioblematica social de las naciones bajo

íegímenes poco,o nada democráticos; ciitica de foimas de gobierno como la mexicana que si

bien contemplaban en su legislación la piáctica de la democracia electoral, en los hechos la

ciudadanía estaba sometida al monopolio de un partido y al autoritarismo de la burocracia \

clase política gobernante

Esto eterno en que sectotes locales católicos —antiguos como los descendientes de la

vieja cultura porñrista contrarrevolucionaria y nuevos como los formados bajo la tradición de

la DS1- fueran manifestando su incomodidad ante el orden de cosas vigente; de las

circunstancias sociales y políticas derivadas de un modelo de desarrollo económico que a paitii

de la etapa alemanista (1946-1952), agudizó las condiciones de injusticia y desigualdad entre

los mexicanos que sensibilizaron a pequeños núcleos católicos El pioyecto de desarrollo

estatal mexicano, si bien modernizados no taieio en evidenciai sus limitaciones a pesai de

contal con él aval de factores de podei como la Iglesia católica Vayamos no. obstante con

calma

El primero de esos momentos (1929-1964), puede ser señalado como de subordinación

incondicional de la Iglesia católica al Estado, y correspondió a la época del desarrollo

estabilizador Esta etapa se caracteriza por la forma en que el crecimiento económico sostenido
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llevó al Estado y a su partido a vilipendiar el voto ciudadano, o lo que es lo mismo, poner en •

práctica una mínima democracia paiticipativa o elccroial con débil y casi nula expresión

partidista opositora Fue tal el poder estatal de este momento que, en función de asegurar la

vigencia de su hegemonía nacionalista con base corporativa y libeial, el actor político y rival

por excelencia en la histoiia del país, es decii, la Iglesia católica, difícilmente asumió una actitud

crítica o distante hacia el régimen político autoiitano '"

hn el despertar \ madure'/ dt esa conciencia de incomodidad frente al l.stado

mexicano cada vez más autoritario y presidencialista -que incluso se desligó de las filosofías de

origen liberal más radicales-, jugaron un papel central vanos movimientos dentro de la piopia

Iglesia Uno mu\ impoitantc en ambientes locales o pnruncianos fue el movimiento de la

Anión Católica (AC), aunque a un nivel más amplio destacó desde los años veinte la iJga

Haaomilde Dcjeina de la \jbtrfad KI/Í^ÍOUJ (.enriadas en la lógica de la pauoquia como campo de

socialización individual \ ciudadano, la I.iga \ la \( -pero sobre todo ésta- lograron aiticutai al

eje diocesano \ pairoquia! el males tai católico aupado por el nuevo l.stado revolucionario "

Años después, la asamblea católica universal mejor conocida comt) Concilio \ aticano

II, mandó potencial, precisamente, este privilegio político de la vida parroquial descubierto poi

la AC .*' Este, a la larga, templó la conciencia institucional de los católicos sobre su papel en el

mundo contempotáneo y motivó a muchos laicos a asumir actitudes ciudadanas participativas,

más allá de la inercia corporativa estatal v priista;i Un mandato que, en el caso

latinoamericano, las \sambleas locales de Medellin (1968), y sobre todo Puebla (1979),

marcaron para que las propias jerarquías católicas locales tomaran un papel más activo en la

" Rnmtm ik Soüs nf il pp VJ7 41H \luo <.|in tnnm -uimu \\n/. Motil ton •//• -••' si impulsaron •il^unos quipos di t h s t nml i i di I cuitin
i.kl p-iis
'" íb/il pp 40V42U1 OOIIXIÍILZ Rui!' «/> .¡I
••*' l)ocuilii.ntí>s coiiipltloí tkl (ionciliu \ uituno !l ¡)t nl<> «i/w ¡¡ :if»»!n/iií!nili l<n .<e»/tin < Mt'\¡t<> l'd I ibaiíü l'nnix.iuinl de Claxtrirt I')')[ pp

í] (!;im¡ug<» Sos;i I <JÍ ministtvios I 'n: <//> til p 75. Puní tstt mitui ; suctitloii. LIIIOIÍCO I¡I ncciiin JLI 'apostoludo dt los stglnfts (_n todos
los campos dt la ucción telesial SL h;\ dado a partir tk. 1!Í29 "bajo ol impulso \ pmdtnt t dirección dt la jmrt|iiia" l ' t to tsro no LS dtl codo
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\ ida pública del país y sus decenas de regiones 52

Ya desde mediados de la década de 1950, apenas pasados tres lustios de que el listado

le había otorgado el deiecho a los católicos de incidir y participa! de nuevo en la educación de

la población mexicana, empezaron a manifestarse tensiones deiivadas de los contrapunteos

nacionalistas mexicanos hl nacionalismo católico \ sus promotores cncontmon vías para

pasar de su estado social atenuado a una situación de institucionalidad actha; a un activismo

que años más tarde saldría inevitablemente a la luz pública en luchas cívicas, paitidistas \ poi la

promoción \ defensa de los derechos humanos st

Los actores visibles ya no fueron únicamente curas o ciudadanos íadicales oiganizados

demandantes de sus derechos ciwlcs como cteventes católicos; ahora se sumaron a ellos

organizaciones paitidistas (básicamente el PAN), aupadas por ideólogos, cléiigos ) hasta

obispos incómodos con la condición de sus iglesias locales frente al poder estatal "totalitario" >'

Siendo México un país de muchas diferencias regionales, las conductas de las jerarquías

católicas locales también respondían (como hasta la fecha), a este escenaiio de diversidad

geopolítica " Si en algunas entidades la Iglesia empezó a comandar en forma abierta i celamos y

demandas civiles a los gobiernos priistas, en otras el laicado católico fue asumiendo un mayor

compromiso político'fíente al estado de cosas vigente Y ello, en muchos casos, los llevó de

entrada a la militancia partidista, fundamentalmente en el P \N

•stico tompkni si>br(. ti significado di li ((.tiníón tk Puebla ( W J ) tn li l^l.tsi:! l;iiino;inittit::iivi

certero en diveisos momentos soba todo políticos en los IJUL los laicos eaiolitos llt^an incluso a eniitniaisi con hs ieiari|ui as lotaks.
í2 |o:it]uín l.epcky Pm/iii/a Smial dt la (i¡/< tfi/j Pmbla ()/>/t//rtn ¡ npnuih < {•n¡it\ihhiks tk la Dn/r/mi \muilth la /¡¡/i úi la/ mmi >i ¡huí t'/tthla México
IMDOSOC \W) \'.\ nitor rcalixa un diíifjm
Para una it\isión eit las posiciones más radie:
I9K5 \simisnio Mtxitu ciunta ton poco m
con la sociedad son lan di \nsas como I-i mis
grandes undcncias pasioraks el ipt,i¡.'i di ca
il I isi-ido di at]tii i|in Sil l-in nototia h disl:
(!arl<is Ikrlié litlaun^arán (art|uidióttsis di ^'

ks \ i r Sti
s di 911 subd

nía canlidad I
l:i itraita -i i

Múiiltlí \ r t i o ( iuff/>)iimiw ühlhliln ¡ lik
visiones dmctsmiis I !n t.id I 1111:1 dt til:
i ¡iidicii í i in iu dentro dt h Insticutión
1:1 di tst;is mure1;! >J,IMI p u n dt los litm

111 ¡irsiivi t o r i m Siinuit l I U I I / (en su 11101

iiiiu'm (\ ol l \ II) Mc\ico I A Nuevomm1

; l;is Rl;iciont> dt li I^lesni con ti I islld" )
imbién cxisitn no menos di ocho o nue\e
is \ ii)uei!<)S impuestos desdi \,\ sotieetuel \

'<:tptd:i (dióiisis di l;c;ilipie)\ I millo
X i l l " oblSJio ili l:i coi1\uls:l diottSIS til S:lil

CvistiJbal du las (!:is;is); una cainctcrixución sobre cstt p¡inor¡im;i dt tendencias ieie'ologitus en I r¡incisa> (¡ome>;j¡ir¡i \ \rtun> tiiiilkmsiud
Rodrigue X / M í iv* fftbn c/Ciíro. I M ptililka tk ¡a íjiltttti tu \iC\ütt, [alapa México I :d 'leseo, 1997
" Romero dt Solís nf ni cap X; Méndez \iceo np •/'/• iSindero tif>, -'il: ali<o t|iic sin tmbüifio en la optici tk (ionxiikx Rui/ m so libro \ ¿1
íittiiii,! rii^iuLi nunt i 111 ttilidnd ekeujó lanto desdi h posición ik una dUirsitlad muj variada aunque rtcichda dt -iiruipaciones católicas
laicales
Vl Roiniro Je Solis i//> vi pp 44K-4f>'J. tn las t]üt ti .iulot analiza las itaecionts tk los católicos mexicanos a rai> dt 1 latelnleo ti libro dt
tixio \ la crisis di I sisiema político propiciada poi el (.eln\ t rnsino
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Sin embargo, con íelacion a los patudos políticos la Iglesia católica mexicana, a través

de una jerarquía muy prudente, dejó vei mediante constantes deslindes públicos del PAN y de

no pocos diligentes católicos incrustados en este instituto, que si bien había terminado por

aceptar su condición sumisa no dejaba de quedar complacida con la situación nacional, perfil y

despliegue con que lít modernidad penetraba entre la tradicionaLmente católica sociedad

mexicana Ciertamente, gran paite de las diócesis mexicanas estaban atrapadas en el utualismo

) el sacramentalesmo tradicionales Aunque lo más crítico pese a su discuiso era su inmersión

en la ilegalidad tolerada, es decir, en sus juegos políticos con líderes y militantes no solo del PAN

sino con el propio paitido estatal, por lo que ei proyecto de una nación católica quedaba

dentro de una extraña atmósfera de entrampamiento estatal

Esta fue la tónica puede sugerirse de la Iglesia católica y sus jerarcas en su relación con

el hstado entre 1955 hasta finales de la decada de 1970 Ptogresivamentc la Iglesia universal,

sobr.e todo la de la etapa aún vigente de Karol Wojtyla (1979-?), fue convocando en forma más

abierta a los católicos a asumir el papel de actores políticos conscientes en cada uno dt sus

países de oúgen Un F.stado consentidor de la naturaleza Leligiosa de sus ciudadanos católicos

llegó, incluso a mostrar cieita disposición paia aceptar la irrupción de estos en la arena

pública,5'1 no así de los miembros de la institución religiosa; no era para menos si consideramos

que esta actitud derivaba del papel estabilizador que la Iglesia católica \ su jeiaiquía jugaban en

el país Esta fue la tónica que se impuso, con uno que otro contratiempo, en la relación de

ambas autoridades y sus bases en esa primera etapa

(•"IVH.XJ.'li'il llp il L:ipS I \ 2
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c) I 'i\<n i tt surge nie\ del atlohaww

Pronto las aguas iban a regresar a un nivel que evidenció la disposición de la Iglesia católica

mexicana poi definii y encontrar una actitud que le permitiera recuperar paite del

protagonismo político del pasado h~ La coyuntura para que la Iglesia católica, y de paso el

catolicismo como discurso renovado o cívico, pudiera le tomar ese papel activo o cuando

menos visible en México (\a con un cucipo doctrinal que impulsaba la participación política de

los católicos como lo fue el Concilio Vaticano II), fueron las secuelas del movimiento

estudiantil \ cultural de 1968 SH

Con este mo\imienro, el sectot más ctitico de la sociedad, brutalmente icpúmido poi

el listado, entendió que había que demandaí la democratización urgente del país, peí o tanto la

Iglesia como organizaciones católicas y paitidistas cometieron el error de pcimanecei al

margen (y hasta puede decirse que en contra), de las manifestaciones ) demandas democráticas

de la juventud y organizaciones obieias mexicanas de esa decada"" No ha\ que olvidar que;

para esos años, la relación "simbiótica" entre el Estado y la Iglesia rendía aún frutos al primero,

\ que los prejuicios contra los movimientos \ organizaciones de corte socialista dominaban

dentio de las estiucturas de ambas instituciones

Ahora bien, que el movimiento del 68 mexicano ocutiiera de forma paralela al final del

Concilio Vaticano II, \ que su difusión embonara a su vez con las secuelas del panuro, pronto

propicio que la lectura de sus documentos \ asimilación progresiva dentro de la Iglesia

cimbraran el pensamiento de muchos católicos; sobre todo en aquellos sensibles a la cuestión

social y a las ideas de la piomoción de la democracia paiticipativa presente en estos Muchos

•* (ionx'ikx Ruix if ,tt pp 22-2S
" 'Romin i de Solis, «/> // p '415
* Ibiíi, pp 446- 448
•' Ib/el, p 448
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de los simpatizantes de las ideas plasmadas en el Concilio Vaticano 11 entendieron que eran

parte de un mundo contemporáneo a todas luces terrenal; un mundo en el que pululaba la

injusticia, la miseria y la falta de opoitunidades l.sta situación era la que la fracción dominante

de la jerarquía católica mexicana se negaba denuncia! en forma abierta. lamo por su

compromiso "histórico" pactado con el Estado en 1929 \ bajo el cardenismo, como por su

apego teológico y pastoral al sacramcntalistno; con sus ptopuestas o acciones caiitati\as y

asistcncialistas como estrategias principales de remedio de la compleja problemática socia!í(l

Para muchos católicos estaba claro, desde mediados de 1950, que no podían seguir

desligados de una lucha social más amplia Una lucha que implicase desdeñar la democracia

electoral, la defensa del voto, la demanda de justicia \ demás, presentes más adelante como

mandatos explícitos a los católicos en los documentos rectoies de la trascendente icunión

católica mundial" Plantearlo así, frente a un 1-stado como el mexicano, que incluía todos esos

postulados en sus principios políticos constitucionales sin que su aplicación fuese práctica

común, significaba en los hechos entrar a un campo delicado de confrontación De aquí que

las décadas de 1960 y 1970 acumularan nuevas tensiones entre ambos poderes, y que estas

desembocaran en la primera mitad de 1980 en una diferenciación clara dentro de la Iglesia

católica mexicana con respecto a la posición guardada ante el régimen presidencialista,

autoritario y antidemocrático.

Por un lado, la corriente que apostaba a la permanencia de la Iglesia en el

tradicionalismo pasivo, sin mayores implicaciones de compromiso social, le hacia el juego a la

permanencia de la relación subordinada de la Iglesia con respecto al listado; y, por otro,

pequeños sectores disidentes y radicales quienes optaron por la lucha revolucionaria (unos),

'•" íbtil. p p 417-4 + 1 I X s t r i c i n m d i n i n » d i la I j í l tsú c i t o k - i i l o b i s p o tk ( ' IKI ' II ; IMIC;I S i rv ió M i n d i * \ a u i \ i l u n t ó l o I\ in l l xh
1 M u K k v \ i u o 'f <!• iuiK|ui t i «.¡implo nvis l i k i d o lo K p K S u i l i ..¡iit/'.i In i x p i r k i K i ) i l d S t C H l n i i d n S .n ; i l > .1 impulse» ,|U<. t L s i k tsl;i

nl'itiivi si. lt ilio i his ii.k'is dLiTiocíriiicis JtstiiLiitiiio h i»hr;i iltl l'l)n> l'txln» \ il;is*.|i«.K I I )uiJ¡¡ ¡ñu ¡ ln I ida Vulüm Mt 'mi» , I W I i l ' l 'SS \

1997 I ;i pi'ínn.f;i edic ión d i In ob tü pnli t i tu d t t s t t sucvi'doti. st R n i o n t n il ;mu ll>5d p i r o i s p i i i i s m u n i t m l;i ikciidü d i 1991) t n los ;ni(is
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por la recuperación de la nacionalidad católica (otros), y por la democrática (otios más),

encontraron en el Concilio Vaticano TT el marco teológico qu<. justificaba en cada caso su

activismo I.n consecuencia, la recupeiación del discuiso católico como factor de cohesión

nacional, que empujaba la reorganización de la sociedad mexicana mediante la estimulación de

la participación ciudadana \ la cieacion de condiciones para una vida democrática real,

encontró mavor eco entre muchos sectores católicos des politizados Algunas diócesis fueron

más receptivas a la apertura dictada desde el centro político romano, pero muchas otras

siguieron marcadas por las secuelas del autoritarismo estatal, lo que hizo difícil la recupeiación

del discuiso católico

Hl proceso fue largo, lento y mu\ poco favorable para los sectores disidentes más

radicales, pero también para los defensores de una Iglesia activa o comprometida con la

cuestión social Mucho más para los promotores de una Iglesia popular ligada a la vía socialista

revolucionaria'? V es que la subordinación de la Iglesia católica al Hstado mexicano fue tan

fuerte desde los años finales de la década de 1930, que los puntos de vista oficiales sobre los

obispos que se salieron de la norma sacramentalista (muy pocos por cierto), eran srmiíares:

"rojo", "rebelde", "conflictivo", y coadyuvaban a la desmovilización y desaliento de acciones

críticas del clero respecto del Estado y la forma de gobierno basada en el partido único Puntos

críticos desalentadores que a su vez eran promovidos \ / o suscritos poi muchos medios de

comunicación, amplios sectores de la sociedad en esos años, \ poi supuesto la clase política

beneficiada de ese orden de cosas

Las bases para el cambio dentro del univeiso católico mexicano en su relación con el

podci político \ la sociedad estaban sin cmbaigo puestas \ pesar de que las difcicncias \ la

separación juiídica entre la Iglesia ) el I stado en México se mantenían vigentes, algunos de sus

vk l;i l i n o ;i loi?sl:H-ton I s l i n J o / l ^ k s n u i ' i m l o si i l iKintiul nvis n i s uU is m u 11 n l n uní l o i i l i m n il< su ni n i
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actoies principales dejaron ver lusttos después que en los hechos la Iglesia católica y el I'.stado

en México vivieron por décadas un preclaro "y pleno amasiato" 63 Y si bien la Conferencia de

Medeílín de 1968 (el Concilio .de los obispos latinoamericanos en el que influyeron teólogos y

jeraicas más avanzados en mateiia de teología en favor de los pobres), marco un poco el

camino de la ruptura ideológica dentro de la homogénea línea sactamentalista dominante en la

Iglesia mexicana, en la práctica las posiciones principales de esta jetaiquía se apioximaban más

a los puntos de \ ista del I stado que a los de la sociedad \ los paitidos políticos

¿Cuándo, sin embaigo, un scctoi de la Iglesia católica en México empezó a sentirse

incomoda con su papel de silenciosa legitimadota de las prácticas del I.stado \ su apéndice

estatal, el PRIP ¿Y cuándo tanto la Iglesia católica mexicana como el piopio Vaticano leyeion

que el nacionalismo revolucionario que sustentaba al 1.stado benefactor \ a su filosofía laica

estaba débil y moribundo hasta la casi extinción? I'.sto patece habci sucedido desde el

momento mismo de la primera aventura viajera de Juan Pablo II a México, en eneio de 1979,

una visita que evidenció el i elevante papel del catolicismo como, fenómeno de masas \ fíeles

creyentes Misma que ocurrió cuando en este país, como en muchas paites de la geografía

mundial, la filosofía neolibeial estaba a punto de tomar el podei ) el pacto de sangie cnuc el

papado y el imperio norteamericano empezaba a cobiai víctimas entre países \ .hstados

definidos por sus constituciones como repúblicas liberales, socialistas, \ en algunos casos

(como el propio México) fundadas en la fuerza del laicismo constitucional''

I'.sta visita, la ptimcia de un Papa al país con mayoi número de católicos en. America

Latina, representó una inesperada irrupción de masas católicas como actores sociales Más de

diez millones de mexicanos estuvieron presentes en sus recorridos públicos por una decena de

1 M i ^ U i l C D I K I V I \ J i i r j n t n i ^ i n ^ ( v í / n i r . • / • « / 'a - u n / u , m u n \ m i r t . , t I . i l i i h i M i M U . I \\ C • • • | í l l x i , í n ] / ( i 1 9 7 " • M u i d t * . \ t u u « / i l

' I X ' ( . l ; i t : i ( . i ( ' > n i l i l t i i i o i H i . , - ' N i i i K m i p o s i i ' i h t u | i n ' i n i n i i I ' I I I Í I C I I U i l o s p o t o s d i i i r i k s p m . s i k h i i l k t s i i p r n l i n l n 1 1 I K I H I I t L ' i s l I L U I I I i k I V J 2

n i 1;\ n m t t r i r i

•* lime " l l i t ItolK \llinnct 24 dt kbn.ro di 1992
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entidades del país, y siguieron con atención los discursos y recorridos papales; el espacio

público tomó de pronto una connotación sacia en un país en el que la política era vista (pero

no vivida) como un fenómeno secularizado, y el ambiente político "oficial" estaba en

consecuencia dominado poi el nacionalismo estatal, el corporativísimo \ el autoritarismo

gubernamental 1 n buena medida, con esta acción, el \ aticano \ la piopia Iglesia católica local

se adelantaron al Estado mexicano en la búsqueda de una nueva íelación con la sociedad/6 Y

un primer punto a favor fue evidenciar la vigencia, peto sobre todo el carácter insurgente qut

podía adoptar el discurso católico en México

Si bien un quinquenio atrás el presidente í'.chcvenía previo un cambio en la telación

entre el Estado y la Iglesia católica (estimulado quizá poi el activismo de algunos curas

radicales en diócesis como Cuetnavaca), la visita papal de 1979 evidenció una f'uéiza que se

suponía débil; el podei de comocatoiia de la Iglesia católica en el escenario nacional la

respuesta a la presencia papal en México fue masiva, y ante un panorama deséüico en materia

de actores políticos de oposición (la guerrilla había sido eliminada, muchos intelectuales y

disidentes habían sido cooptados, \ los partidos políticos pese a que habían ingresado a la

legalidad aún carecían de presencia en la sociedad), la Iglesia católica en general y la mexicana

en particular mostraron a los gobernantes y diligentes mexicanos que el catolicismo como

"fenómeno de masas", y sobie todo como pioyecto cultuial, seguía vivo en el país ¿Podía ser

entendido sin embargo sólo como un fenómeno de masas o como el apego cultural al

fanatismo religioso? Me paiece que no

Quizá el catolicismo como religión se vivía ya de otia forma, ritualmente mucho más

relajada que cinco o seis décadas antes, pues esto fue algo que en buena medida propició el

mismo Concilio Vaticano II con sus íeformas al culto y a la ritualidad Pero con la visita de

l ' i i n i u J i . \ ¡ s r ; i s i m t l r i r p t . r o p ; u ; i cu s í i r i s U i s i m s i l i s p u i í i s i l <\M S U S U I H I H i . i t v i n . l o l i i n ; i i i o > \ ( ¡ L o p o l i i i f i \ i i u m i \ n
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Juan Pablo II quedó dato que la masa católica en cuanto tal no había dejado de ser un actor

social con potencial incidencia política en la vida pública mexicana hl hecho que ya desde

entonces no pocos líderes de opinión \ los aún endebles partidos políticos se identificaran con

la tradición y costumbres cristianas, dejaba en claro que la añeja nacionalidad católica mantenía

su vigencia como un factor de identidad generalizado y por supuesto, como se señaló, con

visible potencial político Aspectos que, pocos años más tarde, paralelamente al inicio de la

liberaliz ación política, empezarían a invocar y utilizar pata su causa los mismos partidos

políticos

I) luán Pablo //, México y el neoliberaksmo.

I.as conclusiones progresistas de la Conferencia de Medellín influyeron en no pocas Iglesias de

América Latina w I.n razón de ello, algunos de sus postulados sociales embonaron con la DS1

sumándose a la ola que logró influir y perfilar una cúspide papal comprometida con causas

populares: Juan Pablo I Su muerte prcmatuta corto de tajo la posibilidad de comprobar que

tanto-el cardenal I.uciani se inclinaría poi la causa de los pobres \ el impulso desde el

catolicismo de vías para la lucha democrática internacional más radicales Jil misterio rodea la

muerte de este jerarca quien desde el inicio de su gobierno dejo vci que seria consecuente con

lo que resultó ser su participación en el Concilio Vaticano II ( l

1-ue hasta 1979 en Puebla (III reunión del C1J.AM), cuando la jerarquía'de obispos

latinoamericanos (la jerarquía mexicana en particular), dio un giro decisivo en los contenidos

de su discurso A partir de entonces se descubren más apegados al Concilio Vaticano II y a las

H h i u . i i K ( i i i í i r / / ) K l i x ' j i u i b ¡ l t \ i , ¡ i i - m m n i i M I M I H I . I | n i u i l i I . i l » i - n i . • • / ( i n i i J i l n \ i / t i i / u u n u • I n k r J i . - i i | i l i n . i n I Í ' D I I l i i i i v i n u h i ! i s

UN.\i\¡ l'J<>5 p <JI
' í'.hvistian Smitli / ¿i Ytningja tic ki I jiiumuiíi Wíuíiaihumi nhyuw ) •ompmmi.n .\mial, B:ircclon;\ I !ds Pnidos. pp lljy-24fi

r ' 1:1 o b i s p o 1 i t t i : i n ¡ h iL p i t / ü i m p o r f i n r c . i n \;\ ( _ ( i n c e p c i ó n \ i l : ib<jr -KÍí>n J t l o s i l o c u n i t n i o v f t t m i x s di- c s i i m t i i i o n i|u<. u n p n j r i b ; i n i w \ . \
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opciones que.desde dos decadas arias esn. ototga a las iglesias pairiculaics pata acluat según su

historia e identidad, buscando para ello el establecimiento de nuevos pactos con los piopios

hstados modernos lista conducta se reforzó también por la línea combativa que impondría

Juan Pablo II coima todas aquellas filosofías libélales \ socialistas que no se apegaran a las

tradiciones católicas nacionales, ni pusieran en piáctica fot mas de patticipación y

representación democráticas. Aunque es cierto que con la personalidad de este jerarca polaco el

t'.stíido Vaticano ha impulsado en los países católicos -con su presencia mediática constante,

agresiva pastoral contra el ateísmo y el consumismo, y con un particular carisma neointegtista-,

una efervescente promoción de! catolicismo; principalmente en donde la tradición católica es

defendida como la base de la "identidad, la conducta social y moral de los ciudadanos "6K

I,os cambios piopicíados pot el Concilio Vaticano II y sus eieiivacíoncs pastorales en

materia de convocatoria a la acción pública de todo el pueblo católico fucton entonces

inevitables, frsta línea de cambio ha sido impulsada con mucha eficiencia por los operadores

del pensamiento y obra de Juan Pablo II dentro de todo el universo católico global La acción

doctrinaria y pastoral de Juan Pablo II ha modificado definitivamente la relación de la Iglesia

con la sociedad, pero una evaluación más cuidadosa muestra que su efectividad se funda sin

embargo más en la relación con el I ,stado económico global neolibeial que per se asumió como

rival al antiguo hstado nación liberal autoritario, y aceptó como alianza estratégica la pastoral

ncoevangelizadora de Juan Pablo II que impulsaba la lucha pot la dcinocianzadon de tsas

estructuras estatales influyo al mismo tiempo la decisión del actual Papa katol Ví/oji\la de

\ iajai \ entiai en contacto directo con los fieles católicos de todo el mundo, para intentar

reinstalar a la .Iglesia católica en las arenas públicas internacional, nacional y local,

íespectiv amenté

i i i¡is d i i \ . u ; i i u n h s<icii'<.l;iil \ m u i o s u > n \\\i i l i u s \ l o s
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Vsí, en plena cía de. consolidación de los gobiernos neoliberales, venios que Juan Pablo

II íepresenta, desde el momento cjuc asume su mando, un íucite liderazgo institucional \

caiismático deiivado de su piopia lucha peisonal confia el despliegue del í '.stado Hbeial,

socialista y ateo Su liderazgo ha sido aupado poi el resurgimiento de la deiecha económica

mundial ligada al neoliberalismo, por lo que el embate contra los l.stados nación liberales

pretende consolida! la estiuctura interna tradicional de la Iglesia católica sin descuidai sobre la

maicha su relación con los representantes de los listados apegados al neoliberalismo

Si tomamos como ejemplo el caso mexicano, y descubrimos que los representantes del

viejo Ivstado liberal se habían acostumbrado a usar a la Iglesia católica como una institución

flexible y relativamente dócil para lo que fueron sus fines políticos de estabilidad y

legitimación, el pacto entre la clase política neoliberal \ la Iglesia católica se descubie como una

concesión mutua ante un rival común Y si bien esta linea crítica contra el socialismo ateo y los

Estados nación liberales la sostuvo el prelado polaco hasta 1991, doce años después de su

ascenso, y después de habei coadyuvado a liquidar a los regímenes del socialismo real de

I'.uropa oriental, la consecución de nuevos espacios públicos y legales para la promoción del

nacionalismo católico no deja de ser una batalla ganada más a favor del propio proyecto

católico para México (f}

g) Iglesia católica, partidos y transición a la democracia

í:',l papel de la Iglesia católica como "nuevo" actoi político en la lucha poi líi dcmociacia

electoral de sociedad mexicana se manifestó sin embargo con fuerza a raíz del fraude electoral

I k r m í l ' i u v M i i i i i u - I ii; N i i i r u y i <i/ / /
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de 1986 en el estado de Chihuahua,1'1' siete años después de la piimcia visita papal a México 1.a

ciudadanía chihuahuense, en parte estimulada por el impacto de la crisis económica en la

legión \ sensible al papel ciitico de la Iglesia local -guiada por el obispo de Ciudad Juárez

Manuel Talamás Camandari-, se desplegó en una defensa activa de! voto lista ciicunstancia

embonó con la piesencia opositóla \ consistente del Partido \ccion Nacional, desde entonces

alimentado poi mili tandas católicas en este estado del norte mexicano. '

fil protagonismo político electoral lo tuvo hacia la mitad de 1980 entonces el Partido

Acción Nacional Rl PAN en Chihuahua, mejor organizado que ningún otro partido, cosechó

la ilutación popular y ciudadana en la entidad, poi lo que arrincono electoralmente ai PR1 y

"obligó" al gobierno de Miguel de la Madrid a operar un funesto fraude de repeteusión

nadonal La acritud del gobieino evidenció poi aquellos años que el fraude electoral aún se

concebía como una acción ''heroica" o "patriótica" del "nacionalismo revolucionario", en

donde no tenía cabida el provecto nacionalista católico Pot el contrallo, \ como se señaló, en

la defensa del voto chihuahuense el clero católico local tuvo una paiticipacion activa, y su

protagonismo sólo confirmó lo que antes ya había ocurrido en otras entidades, pero también lo

que se decantaría tres lustros después a nivel nacional

Un estudio revela que esta ciudadanía norteña parece haber entendido en ese momento

que a través del acto electoral y su defensa podría ponerse un freno a la corrupción y forma de

gobierno emanada del partido estatal '2 Sin embargo, con toda la experiencia democrática

acumulada desde 1986 \ tiece años después -en 1998-, esta misma ciudadanía dio muestras de

haber aprendido mucho del poder del voto e hicieron a un lado a los gobiernos del PAN,

eligiendo de nuevo a un candidato del partido oficial paia la gubeinatura. ¿La presencia ) labor

71 Dalia B : u r u a Bassols \ I ¿lia \ (.ntjpis \ j ;uilu¡i ' i Uimnuim •/ pu'-inipthimí ¡uipiilm ¡nmniiui til /</ tkjiítw tU' roln < jii/hui jm'm^ ( hiiiiitlhiiti I'A2

19H6 Mcxico VA IN M-'l/CNCA 1992
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de un gobierno piüsta tiadiciona! \ populista, que supo pactar de nuevo con la Iglesia católica

local, hizo regresa: a la entidad bajo fueio oficial? No podría precisarse Peto es un hecho c¡uc

por la vía del voto, fuertemente estimulado desde instancias católicas, es como se han logrado

dirimii estas batallas en diversos estados de la República

Es sugerente vei que lo ocuuido en Chihuahua marcó una vez más a las veleidosas

jerarquías de la Iglesia católica pues al parecer el representante del Vaticano en México,

Gerónimo Piigione, actuó como autentico operadoi político de ambos estados (el mexicano \

el papal) Í/,\ actuación de Piigione sil vio paia llamai al oiden a un grupo de obispos locales

quienes, apoyados poi la ciudadanía (incluida la católica), se deciatnion en fianca rebeldía

contra el gobierno central u oficial, \ hasta contra la misma Santa Sede '̂  1,1 Vaticano, que dio

su \ isto bueno a las acciones ele su representante oficial, apoyó así al gobierno más no a la

ciudadanía católica 74 Por todo esto, muchos analistas piensan que el caso Chihuahua fue un

factoi clave para que la débil e ilegítima administración salmista hubiese esbozado en su toma

de posesión en 1988 que "habrá un cambio en la relación Iglesia/Estado en cualquier

momento", algo que se cumplió tres años-después asumiendo la responsabilidad de la nueva

legislación el giueso de los representantes populares surgidos del aún entonces paitido de

hstado

¿Qué estaba en juego en el escenario de Chihuahua? La operación de Prigione como

agente mediador de ambas entidades representó en los hechos y según tesis central en este

trabajo, el principio de la ciisis final del nacionalismo revolucionario como factoi cohesivo de

la clase política y la sociedad mexicana, y el inicio del probable pacto en beneficio del

catolicismo como atributo cohesivo lil principio del paso de un discurso abigairado pero

liberal que identificaba al PRT con glandes masas de la sociedad mexicana, para datle lugat a

"' I ! i l ; t l o i m m p l u b r í h s u s p t n s i o n i k l o . - K I n , ' r t l i i r i '>-•" >• I ' i - j i n U n l i t i h u m n i i i d n u m o i h i i m p o i i I ; ; i > l i i < n m I I U N ¡ ( . ; N I > < < i t n o p i n 1 h
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uno aún más abiganado \ que poi supuesto empezó a incluii al catolicismo en cuanta acción

pública y privada cfcctuaian muchos de los representantes estatales \ de elección popular

El caso Chihuahua marcó, en cieito sentido, el tránsito de un Listado que condicionaba

a la Iglesia católica para legitimarse, a un Estado que urgido de credibilidad y legitimidad se vio

obligado a pactar con la jerarquía católica (mundial \ local), para darle viabilidad a su provecto

autoritario \ neoliberal Y la Iglesia católica, sin más, se cobró con creces este escenario de

debilidad gubernamental impulsando el diálogo para el cambio constitucional así como

entrando de lleno a la arena pública demandando la democratización de! poder, pero no su

desacralizacion Para 1990, una segunda \ isita papal que abaleó una decena de las entidades

con mayoi índice de catolicismo del país, dejó abonado el terreno para los cambios que

llevaron al reconocimiento jurídico de las Iglesias en e) país Veamos que ocurrió

Con esta icfoima constitucional, se concedieron espacios públicos a rodas las iglesias

(de la que han sacado ventaja los católicos), y si bien se mantuvo vigente el caráctei laico del

Estado y la instrucción pública, respectivamente, lo cierto es que la debilidad histórica de los

contenidos de la laicidad mexicana quedó aún más despiotegida desde el propio podei político

estatal; no así la jurídica que puede decirse quedó incólume En fin: de un F.stado que se apoyó

en la representación Vaticana para controlar la efervescencia de la ciudadanía en 1986, pionto

se pasó a un Estado condescendiente con la institución que impulsa y construye el proyecto

católico nacionalista Básicamente poique se hizo obvia su necesidad de recurrir a su rival

político histórico para obtener credibilidad y en consecuencia legitimación ante la sociedad Tal

ha sido en lo general el compoitamiento estatal de 1992 a la fecha ''

S'intu SeeU
•"' I V l l ' i ' L í l I \ \ I I K ^ I S llf •(/

~: Recuérdese por ejemplo la asistencia del presidente I Ernesto Zedillo ¡i ln inauguración de la Catedral de I .'eaicpi.1 M principios de líW, lo t|U<-
st supone1 fue una obra edificada con recursos del poderoso gaipu de interés del listado de Músico mejor conocido como '(¡rupo
Ulíicomutco" Bajo las circunstancias políticas de mediados de los ochenta difícilmente un jrobt mador estatal \ mucho menos el presidente

de l:i república hubiesen asistido a la inauguración di un edificio religioso así istmieíe de por medio una campana tkcioial una masa
import-uite de clientelas políticas como Jeciores \ di ni is
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/./) Rir*o/tc\ dtltintín)pudo \:\IIHI(> tuoi/hcralt l^/ewct aíláliai

I a acción de los obispos chihuahuenses di\ idio asimismo en dos claramente difeienciados

bandos a los católicos mexicanos I nos CJUC de plano se pronunciaron en favor de transitar

hacia un ii dcmoeiacia t leo roí al tftcliv.i, ) olios que oplaion poi l;i col;il>oi;icion sol unida \

obscura con un hstado negado a la apertura democrática electoral pot lo menos una decada

más Su acción también dejó en claro que la Santa Sede ) el Papa pteueron que, aún avalando

los resabios del autoritarismo estatal, podrían sacatse mejores dividendos para su causa:

"colaborar" y legitimar a los nuevos gobernantes neoliberales daba lugar no solo a la

posibilidad de establecer nuevos (agresivos) términos con la autoiidad civil de México, sino

dejat. atlas al nacionalismo que subordino \ humilló al catolicismo

Hsto dio pie a una toma de posición pública de los adeptos pasivos del nacionalismo

católico con venia estatal, no importando que la .Constitución mantuviese su carátula de

documento laico 7Í' Por eso muchos miembros de la clase política mexicana priista no taidaron

en asumir poses de renovados y buenos católicos, o de plano que muchos políticos iccui riesen

a desplegar recuerdos e imágenes sobie su pasado católico para picsenaisc vigentes en el

ánimo de la ciudadanía'7 Sus actos representaron desde entonces estocadas mortuorias al

'•' r o m o adeptos past\os del nacionalismo católico uniendo básicamente i miembros di la clase polinti en utiKt.il i.- tknr inte^ranit.-
todos los partidos políticos cjiic han espitando en público sci católicos o seguidores de alquil tullo cuolico total Menciono il^unos de ellos
en el ¡ii\el nacioivil: \ ' ictntt i:ox (siendo candidato dtl I' \N i h presidencia de la iipúblim) I i
.kl l'KI 1 l:i p r t s i t i a n i i) O u l t t S'iuti líi.inc lio ; lemal m k m l i f u dt.1 C o m i k NJi t ioni l d t l PRI t

l'lil \ (.mu dfl l i i t iUión dt p t i u n t i n i i í\ t;tli>lkisni(i St dio n i su t l u p i di ^r i lxinndoi- i i i iun iv

tit / ; i t i l m i s pot t i l ' l i l ) \ •.¡nuil m i d i " 1 o l i t u í i>i-itikid 1 111 ^ int.i luí. il i k s p u

I ;ib;isiidn ( >(Jn>i ¡ s i t n d o p i t e i n d i d u o

ui;;id¡i d t l p i o u s o m u 1110 d( iiiot:i'ili(ii d i I

,) Ricardo M o i m il N m i l n (iMpntsM \ iciui l

y. di Ivilx. i IIHIIII uli 1 t i l I 1? tk ( t . i i> i i t s i | i i i lo
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" í >ibi utvi m o l n i m por t k n r i s p t ü i n t n n . ( H u n d o m tsit. i n b n j o st Ivibln dt h t h s t pol i t i tu" m t r t T i t r o d t lorni;i p i n n r i i K i i u 1 l i d t i t s \
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nacionalismo revolucionado \ en paite a la filosofía libcial que le daba sustento

Los operadores políticos del nuevo tégimen, entie ellos el nuncio papal, tenían ciato

tanto en 1986 como luego en 1988 que la ciedibilidad del régimen estaba por los suelos, \ que

ello les traería graves problemas a la hora de gobernar 1.1 imaginario ciudadano del pais, que

empezaba a paiticipai ) a creer en los procesos electorales, asumía que se había consumado un

fraude electoral colosal no solo en Chihuahua sino también en las elecciones piesidenciales del

año 1988 Por eso no fue tan sorprendente que las autoridades invitaran a varios miembros de

la jerarquía católica a la toma de posesión del impuesto presidente Salinas La jerarquía católica,

sin embargo, parece haber estado consciente de que el momento político del pais era muy

delicado

J.a posición de la lglesra católica podía exhibirse una vez más como la eterna

legitimadoia del gobierno en turno (algo que de todas formas ha ocurrido), y los jerarcas

católicos se ajustaron con no poca habilidad a los ritmos políticos del nuevo gobierno Sabían

que entrar de lleno a la negociación con el nuevo pero ilegitimo gobierno salmista podía

significar pérdida de ciedibilidad para su causa, que no es otia sino de la propia Iglesia católica;

de aquí que, si bien recibieron con beneplácito la disposición del nuevo gobierno para abrir el

diálogo sobre el carácter de la íclacion entre ambas' esferas, dejaion en los hechos que el

gobierno tomara siempre la iniciam a en tal sentido íotal, el nacionalismo revolucionario se

convertía día tras otro día en una vieja creencia cultural y políticamente poco cohesiva, a

diferencia del icnovado catolicismo que, sobre todo en algunas regiones, daba ejemplo de

vigencia y fortaleza proselitista.

Esto, desde luego, no obstó para que el activo nuncio Prigione propiciara una tras otio

acercamiento personal con políticos ligados al gobierno de Salinas hn fin de cuentas quien

debía propiciar su legitimidad ante la sociedad mexicana era el gobierno y no la Iglesia católica
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que, pata entonces, y aún cuando llamaba a la participación ciudadana de los católicos en

cuanto proceso electoral se efectuara, era vista poi el Hstado como un factor de cohesión y

estabilidad, del país y de su gobierno Algo un tanto similar, con las diferencias históricas

conocidas, a lo ocurrido bajo el gobierno del Geneial Cárdenas

h\ gobierno de Callos Salinas, golpeado \ sin proyecto cultural para la sociedad, se hizo

sensible a la posición de la Iglesra católica. Fue Ue\ ando el asunto de forma dosificada al grado

de que, un año después de la toma de posesión del presidente, el propio Secretario de

Gobernación declaró que la relación del Lstado con las iglesias no tendría modificación alguna

Peí o, por lo sucedido los dos años siguientes, quedó más o menos claro que todo era parte de

un plan del gobierno salinista para recomponer las alianzas políticas del hstado con los grupos

de ínteres \ piesión actuantes en México II objetivo: avanza! sin demoras haein un plano

amplií) de credibilidad pública al mismo tiempo que atempeiar e! graelo de excitación opositora

que se manifestaba en la sociedad; principalmente en sectores partidistas del PAN y del

naciente PRD, opuestos al pioyecto económico del presidente Salinas No pocas íuet/as ele la

Iglesia apoyaban el movimiento opositor

Así, conforme el gobierno salinista fue logrando credibilidad mediante una "frontal"

guerra efectista contra corporaciones, dirigentes e instituciones oficiales acicaladas por la

corrupción (que bajaron el ánimo tebelde de la ciudadanía), la legitimidad la consiguió c

impuso a paitii de operar esa recomposición de alianzas con miembros claves de entidades con

influencia social y cultural como la Iglesia católica; en aquellos días, por ejemplo, el PAN, un

partido muy identificado con la doctrina social católica, era dirigido por Luis H Alvarez,

reconocido político por su militancia católica, quien también pactó el icconoctmiento del

presidente Salinas :íí Paia estos, pero sobre todo para la jerarquía católica, \a no estaba en juego

M n i k r o iip ,// p r>$ \
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una opinión crítica confia la foima como había llegado al podci mediante un golpe de estado

"técnico" el presidente Salinas -algo que nunca hicieton-, sino la circunstancia política nacional

favorable de cómo hacei llegai con mejores dividendos el mensaje de la Iglesia (y del activo

Juan Pablo II), al pueblo católico de México Se apostó al diálogo, no a la rebelión como en

Polonia,

Compleja y mediante reuniones ocultas al estilo mexicano en los pasillos del poder, de

1989 a 1990, ¡os acuerdos para definir jurídicamente la relación se dieron en un plano

netamente cupular La nueva legislación en materia Iglesias/Estado estaba casi pactada desde

esos años El piesídente tenía mayoría parlamentaria en ambas Cámaras y su partido, el PRI -

subordinado a la rectoría del gobierno neoliberal-, no solo debió guardar silencio ante el final

de la era del "espíritu de la Constitución de 1857", sino que su propuesta fue aceptada }•

aprobada en las Cámaras en función de su.mayoría calificada Y si bien esa se mantuvo fiel a

los.principios básicos del Estado liberal \ laico, en los hechos la Iglesia católica ) los laicos

encontraron en la nueva legislación un corredoi mu\ amplio para actual en forma libie en.la

vida pública Un espacio para difundir con más soltura, por fin, su visión católica nacionalista

Históiicamente, la antigua legislación en materia Iglesias/Ji-stado representaba, para

satisfacción de los liberales (y más de los radicales), el desconocimiento jurídico de la Iglesia

católica como íealidad social y cultural del país I,a nueva legislación no solo reconoció el

estatuto legal de las iglesias sino que hizo más toldante la libertad del culto leligioso en

México Algo básico en ese momento para la aplicación de un provecto político, el neoliberal,

que urgía de apoyos internos para desplegarse mediante: venta de empresas de la nación a

particulares, cambios en materia agiaiia y laboral, redefinición de pactos con las mafias del
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naicotiáfico \. en gencta!, el cambio del modelo económico medíanle la apertura íii comercio y

capitales internacionales ~r>

Paradójicamente, muchos sectores de la Iglesia católica mexicana quedaron

inconformes con la nueva legalidad Lsta en realidad poco cambió lo que de hecho ya se vivía:

que las jerarquías de la institución fuesen funcionales pata la legitimación de regímenes

autoritarios y antidemocráticos como el salmista, o bien, que la burocracia vaticana siguiese

actuando como defensora de un proyecto político en esencia autoritario I.a estrategia para la

creación de una nación católica, mediante la modificación del articulo tercero constitucional,

quedó atrapada a un pacto con el propio poder político Pero este ya no quiso arriesgar más

pese a su incomodidad con el nacionalismo revolucionario

I.sto dio pie a la definición de las dos glandes tendencias de la Iglesia mexicana: una,

llamada vaticanista, que aún mantiene una posición de aliada del Rstado y que se inclina por

mantener la separación Estado/Iglesia en los términos de la Constitución de 1917; y otra que

aspira, con más decisión, echar atrás el laicismo y el articulo tercero que lo sustenta, con el

objetivo de a-\ anzar en ei despliegue y reconocimiento del catolicismo como religión oficial y la

constitución definitiva del listado nación católico en las leyes primordiales de la República«"

Para entender como ha sido operado esto en un espacio regional, tomamos como caso de

estudio la e\ olucron y despliegue del catolicismo político dentro ele la cultura política de las

élites y partidos dominantes en una entidad del sureste de México: Yucatán

i) ¿iHi' naannalivmo calóíuo con futuro?

La larga, etapa histórica de construcción del Lstado nación liberal y de la república
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piesidencialista en México se insctibc entie los años de 1767 a 1934 Su consolidación

autoritaria moderna tuvo en ese lapso temporal de siglo y medio en la corporación y tradición

católicas, respectivamente, a los advérsanos políticos e ideológicos más persistentes de todos

los actores políticos

Se puede decir «que el protagonismo político secular de la Iglesia católica mexicana y de

los grupos apegados a la tradición católica, entró en una fase de calma y subordinación después

de la Reforma juarista paia luego ser aún más humillada después del movimiento ctisteio de

los finos 1926 a 1929 l/.ste movimiento armado fue la vía elegida poi diversos grupos católicos

para intenta* recuperar -ante el cambio social y político desencadenado con la Revolución

Mexicana-, en nombre de "Cristo rey" y la tradición católica, influencia y poder en la sociedad

mexicana

A partii de entonces, la lógica de confrontación histórica con el listado y su proyecto

de nación -fundado en una Constitución nominalmente democrática, liberal, basada en el

laicismo, y la separación del Estado ) las iglesias-, el nacionalismo católico pudo sobrevivir a

los escarceos autoritarios asi radicales como tolerantes de un Hstado y una burocracia

nacionalistas que en tealidad no fueron más allá de su condición anticlerical La iglesia católica

encontró así en la ilegalidad tolerada o modín mvendi el ambiente propicio para sobrevivir entre las

fauces de la modernidad y un nacionalismo estatal políticamente poderoso pero de poco

alcance cultural

Posteriormente, sin desaparecer del escenaiio público, pero cargando las secuelas de

haberse plegado a los acuerdos pactados con el Justado revolucionario -pese a que algunas

conientes políticas libeialcs tomaron denótelos radicales confia ti catolicismo y su explosión

política-, los católicos mexicanos regresaron a la arena pública a fines de la decada de 1970 Lo

"' (!onfcRncm del I !p¡su>p;ido Misícnno (<;i!M) l>(/ l:i/,i/i)//n/ MU jt UKIÍ\IIUI lii Solúhtñtlaíí nm IMIOI I i/ tihiitnlmitm ¡tviiriilo •vmimi ilt tw/nr.wiii
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hicieron demandando para la sociedad justicia y democracia, cuando apenas tres décadas antes

las tensiones entre Estado e Iglesia católica se habían atenuado ante el apoyo político dado por

la segunda al plan de nacionalizaciones cardenistas

La tibia apertura del régimen político -obligado poi las crisis económicas de mediados

de 1950 y que a mediano plazo coadyuvaron a la leforma electoral que dio lugar a los

diputados de partido en 1964-, mostraton que el ogro estatal y su modelo de crecimiento

empezaban a dai signos de agotamiento Y si bien esta apertura democrática incipiente se

intenumpió bruscamente con la matanza de Tlatelolco en 1968, abonó el teneno para que

muchos católicos dispuestos a actual en Ut aiciia pública iuumpictan el espacio público de

fotma más acentuada )• abietta en las decadas de 1970, 1980 j 1990;*1 años estos en los que ¡as

circunstancias políticas no solo eran de mayor apertura, sino que ya estaban ligados con actores

políticos más o menos novedosos por su nivel de fortaleza y presencia social: los partidos

políticos R~ • •

Se puede decir, no obstante, que a raíz de la denota del movimiento católico de la

teicera y cuarta década del siglo XX, la disminución del peso social de la Iglesia con relación al

creciente poder del Pistado en esa misma esfcia tomó un rumbo definitrvo dentro de! pioyecto

autoütario moderno. Esto introduje) en la sociedad, de forma progresiva, la noción sustentada

en una legislación por años vigente de que Iglesia y Estado responden a lógicas de poder

inminentemente distintas Una rectora, la estatal, republicana y liberal pero dominante, y otra,

la católica, simplemente real pero controlada o subordinada a las acciones y requerimientos de

iii/iiliiritliid' )• misi/'m Í/I México ui ti mnbi'til tkl kna mikiiin MCNICO D I 1 2000
141 iloderic Ai Ciimp, (rmx <k t<f¡a<bs Piit/licu] n/(«iiíi/tuMixku México lid Siglo XXI 19lJ7 lln esta obra el amor da numerosos ejemplos de
t o m o el l is tado y l¡i Iglesia católica actúan o desmol ían estrategas e|uc con todo _v l;i separación jurídica d i sus funciones les otorga
beneficios mutuos en mntcíin de estabilidad \ presencia en la sociedad nitxicuna 111 trabajo sin embaído minea mea el tema d i l nacionalismo
t o m o problemática o eonllicto político en un pais en el que tamo el l is tado c o m o l:i iglesia cau'Üica han desutroliado j>f¡m capacidad paia
centralitf ai ) dirigir el destino de Lis aspiraciones crieuciris y normas ek la sociedad
*; l ln este sentido se puede decii e¡Lie la Iglesia cuolica fue para el l isiado libera! ITKMCUIO diitantt el lapso i|ui nbaican los mi oí IK21 a V)M •
casi centuria \ media' ti único ad\crsario político con cieita capacidad de condicionar \ atenuar ti disanollo de la lllosolia \ los valores
liberales entre la población, del nuoo "espíritu nacional' como le llamaron los liberales decimonónicos al esíucrxo o \olumad por construir
un principio de identidad social amplio así sólo se circunscribiera il ámbito de intltienua csiaia!
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la primera. Hoy día puede especularse de nuevo si la Iglesia católica y sus grupos desean que

esto se mantenga tal como lo dictó la modernidad presidencialista liberal; o si por la vía

democrática buscarán contrarrestar buena parte de lo avanzado por ésta

Ello no implicó, no obstante, el embate radical de un podei sobre el otro ni la

búsqueda de la extiipación de una visión o pio\ecto nacional sobie el otro. Una confrontación

a muerte Los enfrentamientos "radicales" han sido más bien coyuntura les, sobie todo de parte

del Estado hacia, la Iglesia. Y esto dio como suma o resultante, de forma algo paradójica, una

abigairada, silenciosa y compleja convivencia pacífica; entre dos pioyectos nacionalistas donde

cada uno esgrime como. vigentes sus respectivos pioyectos políticos y culturales: uno

dominante pero cauteloso e incierto, y otro dominado peto al acecho aunque dispuesto a

temontai etapas \ iccupeiai feríenos Sobie todo si, como es el caso, se le mita desde sus

posicionamientos locales y regionales

La convivencia en uno y otro nivel no ha sido fácil y mantiene vigente una tensión en

tanto que responden a lógicas políticas de origen muy diversas, la modernidad y el antiguo

régimen, en donde el catolicismo ha logtado readecuarse e incluso reinventaise en el tcircno de

la modernidad democrática electoral Esta situación de convivencia tensa y compleja ha sido

interpretada de varias formas: primero como modus mvendi, luego cooperación condicionada, o bien,

de forma más leciente como una convivencia ilegal peto de mutua y pragmática tolerancia entre

dos perspectivas nacionalistas dominantes en la República desde la centuiia decimonónica: la

liberal y la católica

El anibo lento y tortuoso de la vida política partidista cambió un poco el curso de las

cosas, y la disputa central entic las dos perspectivas nacionalistas pasó a un teireno moderno,

ptagmático, y de usufructos marginales pero significativos: la democracia electoral Y es en este

ámbito donde, ahora, la Iglesia católica y sus miembros dejan ver que no cejan ni nunca han
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cedido en su empeño de ganai teireno pata su perspectiva nacionalista ¿Pictcndcn, según sus

pasos, convertir al catolicismo en un principio de identidad universal de los mexicanos? ¿Y que

esta se erija, a la vez, en la razón fundadora de un nuevo Estado democrático cuya fortaleza

estaría asentada en la razón o voluntad electoral ciudadana? Parece que sí Por eso ahora, como

hace ochenta años, signaron otro pacto con el Estado neoliberal y sus gobiernos autoritarios,

más no fue bajo la situación pretérita de subordinación sino bajo condiciones favorables para

su causa. Contra un rival común a ellos y al neolibeíalismo, pues el propio Estado neoliberal ha

sido impulsor de un régimen de democracia electoral sin mayor sustancia ni compromiso

social

Así, si no como religión de Estado, los nacionalistas católicos intentarán a tiavcs de no

pocos legisladores locales y federales legitimar lo que de hecho ya ocurre bajo los gobiernos

neoliberales: que el catolicismo funcione como religión "oficial", adaptada y adaptable a las

dinámicas de control y dirección del propio cambio político *" La novedad, sin duda, es que el

nacionalismo católico parece haber encontrado "adeptos" entre los actores quizá más

importantes de la transición democrática mexicana: los partidos políticos Incluido el partido

del Estado gobernante por más de siete décadas hasta antes de su derrota de julio del dos mil,

pues aún esbozaban algunos de sus militantes la defensa de un laicismo liba al que daba

soporte ideológico al nacionalismo revolucionario del PRI

Veremos en este tiabajo, después de una bieve discusión teórica, cómo ha sido este

pioceso en una entidad federativa del sureste de México en la que el corporativismo aadicional

se encuentra vigente p a o debilitado ante la propuesta democrática clcctotal de los giupos

católicos organizados. Y no solo poi la casi extinción del nacionalismo revolucionario, sino

también por la aceptación pública de los propios dirigentes del PRI del nacionalismo católico,

Rtiiz »/> // <.ip \ ; tM¡klu(i np il p p XI NK
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la entidad "maligna" que los revoluciónanos y post-ievolucionarios yucatecos calificaron como

la sempiterna y retrógrada "reacción conservadora", sin tomar en cuenta que su propio espejo

cultxiral autoritario los reflejaba como conservadores dada su cerrazón hacia eí voto individual

y ciudadano libre
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CAPITULO II.

Nacionalismo, democracia y conflicto.



a) Í'Jdebate wbre e¡ naaonahvmo

Mirando dentio del inacabado debate sobre los conceptos de nación \ lo nacional,

encontramos que dos visiones dominan y a la vez marcan la disputa sobre la génesis misma de

la idea de nación. Una, la concepción "alemana" organicista, parte de considerar que la nación

deriva de un genio "étnico genealógico" que ícmitt a la comunidad del ///* \tifi^mn¿\, la sangre y

la lengua, es decir, al pueblo de ancestros fundado con raíces que se remontan en el tiempo \

perviven en el piesente. liene en 1 ichte esta concepción a su interprete fundador ' La otra

concepción, la "francesa", i emite a la Ilustración \ a la Revolución de 1 789 Parte ésta de

considerar que la nación es un contrato electivo cívico-territorial que supone una sociedad

civil, una construcción nacional abierta hacia el porvenir, pn \oli, que configura un plebiscito

cotidiano de práctica de la libertad y el individualismo de los ciudadanos -

Mientras en una prevalece la idea fundacional en cuanto peitenencia a un grupo étnico

y comunitario, la otra privilegia la idea del contrato político entie personas, clave para pensat la

nación como unión de voluntades en libre asociación Y si en la concepción "alemana'1 toda

colectividad humana se funda en el reconocimiento de una identidad original de lengua,

maneras y costumbres, en donde el nacimiento define para cada uno la pertenencia

comunitaria a la que estará sujeto, en la "francesa" priva el principio ciudadano de someterse a

las mismas leves y reconocer la legitimidad de un mismo Estado La tradición alemana

privilegia así la noción de que en toda nación u origen nacional prevalece el origen étnico,

mientras que en la francesa se resalta el principio cívico como el elemento central fundador de

la identidad nacional

1 Callos I :loriri Pniiiim > mhionalhttii. México VA \ Cl! p 17
: Ibitl
1 líwl p 1')
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bsta dualidad interpretativa se ha puesto en duda no tanto por negar la oposición en su

historia y derivaciones ideológicas, sino por la mirada analítica del propio trasfondo histórico

que precede a ambas interpretaciones en luropn occidental y oriental respectivamente lin un

caso leñero la concepción antigua de la nación qut hace referencia a la unidad étnica, y la otra

una idea más joven o moderna 4 Pese a todo, la reflexión ayuda esclarecer la distinción entre

''nación", "nacionalismo" y "cuestión nacional" pues el proceso históüco empezó con las

naciones, luego aparecieron los nacionalismos y sus defensores para, en las naciones concretas,

plantearse los nacionalistas la cuestión nacional como la estrategia de adopción de una forma

política que permitiese "recuperar" o "construir" su nación, independientemente de otras ideas

nacionalistas existentes

Ün un esfuerzo de síntesis de ambas tradiciones puede señalarse que, pese a sus

orígenes diversos y diferencias históricas, define tanto a los nacionalistas étnicos como a los

cívicos el deseo o intención por imponer a todo el conjunto social un conjunto de normas

éticas y legales Solo que en el primer caso ese deseo o voluntad está vinculado a un

sentimiento mítico, con cuya exaltación se pretende recobrar la pureza perdida de los

habitantes de un determinado grupo o sociedad la idea o "sentimiento" del que parten las

posturas nacionalistas implica, además del juicio de impureza inaceptable veitido sobre la

sociedad que se intenta reformar, un afincamiento en lo propio (que da a lugar al sentimiento

nacional), \ que por supuesto es considerado "superior" a lo otro, a lo distinto; es decir, al

conjunto de entidades "extrañas" con quienes a \eces incluso se convh e pero a la vez se

pretende someter y a veces incluir dentro de los valoics propios asumidos como supcrioies

F.sta última piemisa conlleva en algunas lógicas nacionalistas una exaltación excluyentt;

que las más de las veces da lugar a situaciones cíe conflicto, violentas e incluso irresolubles

A I lubsbuwm \iiiiwh-1 ikhiiuuiliwiiitltitlt /''W. W,\ru.Um\ 1 <J (ititifi. l'J'J7 pp 26-27; CÍLNIKV
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entre una o más visiones nacionalistas "* Son ¿utos casos los llamados por algunos autores como

los "nacionalismos carnívoros" Para ellos, en oposición a los señalados como "nacionalismos

herbívoros", el amor a la nación y al sentimiento nacional propios son inseparables del odio y

rechazo hacia otros6 En estos casos, la supervivencia de un nacionalismo frente a

circunstancias de subordinación o debilidad ante un hstado que privilegia otro nacionalismo,

depende de muchos factores. Tales pueden ser cierta debilidad estatal, la ausencia de un

proyecto nacionalista del propio Lstado o en su defecto a la propia fortaleza cultuial de las

naciones suboidinadas Aunque es un hecho que también se asocian supervivencias

nacionalistas en apariencia débiles o en desventaja fíente a otias entidades estatales y/o

nacionalistas a situaciones de tettitotio, religión, cuicas, c incluso las deiivadas de amenazas

externas que coadyuvan a pactos de civilidad entie nacionalismos en apariencia irreconciliables

que conviven bajo un mismo territorio

¿Cómo se establecen los vínculos entie religión ) conciencia nacional según este debate

sobie los nacionalismos étnicos ) chicos? listos pueden sel muy estiechos tal y como ocurre

en los casos de Irlanda \ Polonia hoy día con la cuestión del protestantismo \ del catolicismo,

aunque sea algo que también catacteiiza a movimientos como el maurrasianismo francés, cuya

influencia como nacionalismo en esencia antilibeial se hizo notar más allá de las fronteras

francesas en Vméiica Latina ' Pero también sería el caso de muchos lugares o países donde la

Iglesia católica, por sí o por medio de movimientos políticos antiliberales, ha logrado impactai

en la constitución social \ legal de los propios I stados nacionales modernos que pretendieron

crear sus propios códigos y referentes míticos nacionalistas, hs decir, en Lstados liberales que

•"'I loíiü, <¡í> iil p ^ ; ( ¡ d l n u ufi. (í/c
' Ibid. \'.\ e jemplo hist ínico quizá más ¡icabado lo cons t i iu jo J iiudonjilistim ¡iknvin hitleriano t]iii. :i n o m b r i d i l¡i p u a z u oni#n;il d i l¡i i;i/;i

una, d io lugiU :i u n o di. los ¡ !stíldos l<>talit¡irinx m:is <.\c!u\i.iKts; b l iUfiínr i SUIÍIL ti n;nion:¡l suciiilismo o n;i/ir:nm iilumín t s \pist¡) p u o \.m-\
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marginaron sin desterrar ideas religiosas relacionadas a los procesos de origen e identidad de

las sociedades surgidas del contacto colonial y de la mezcla intercultural que estas arrastraron

consigo; para señalarlo en otras palabras, las ideas (en este caso religiosas), que logran

configurar una identidad colectiva o social amplia, con rasgos de pioto-nacionalidad, y

potencialmente lecuperables como "esencia" de una nacionalidad de origen y en sí,

Un aspecto importante es que parece cierto que la relación entre religión y política se

estrecha más ahí en donde el nacionalismo se convierte en una fuerza de masas, rebasa su fase

de ideología minoritaria y movimiento de activistas, y se tiansforma en- un proyecto político

propiamente dicho,9 Para decirlo en el lenguaje de tnic Hobsbawm: ahí en donde también se

rebasa la fase p roto-nacionalista, bajo el entendido de que la religión no es una señal necesaria

de pioto-nacionalidad, aunejue sí lo sean los iconos sancos o sacios picsentcs en los

nacionalismos religiosos modernos, incluido poi cierto el catolicismo " ! n donde estos pueden

ser imágenes que se identifican con territorios suficientemente extensos para constituir una

nación como son los casos de México (con la Virgen Maiía) y Cataluña (con la Viigen de

Monserrat)," e incluso sei iconos asumidos como estandartes de la propia lucha poi la

liberación nacional

Aunque opacado por temas en apariencia de mayor peso, el debate en torno a los

conceptos de nación \ nacionalismo sigue, poi lo antedicho, vigente " J.a emergencia y

relevancia de la lucha democtática. independientemente ele que esta se asuma o no como un

conjunto de reglas elementales, o bien, como una aspiración radical a favor de la igualdad y la

1 lovi i. o/- ii p \'> >.|iin.ti disl;ie:i eoinn ptsi i l i siminn pipi l impuisli i h \ i l ion I laneiisi si sijuiti disi ulk ik!i> I.HII.I un p<.i|tniin

Ktupn di. ¡iiiek'CiLialis •inmundo un periódico doctrinario Ivibm ik inlnidLn.ii n i l:i deaeha tuinixKi un nmiirisiim *.|ue SI dtkiikiiriu poi l i

predic-i ) l;i acción di seguidores í'rineesis \ tMianjiíos desde uní Illosoliri t«a mikirki limciom! ti cirios nucioiüiiismiw cr>nspituli\iis"
II K i f l i ü i d M M D C S L / / 1 ; :fwji> t/i i ' i i r p r o i i n i n t h t n k ' m i i á i l t , , i i k l i m i i i m i i i i d o Wtxi.-v /••/ S¡«ln X X ! I 9 S ? p p X'¡ \ s s
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I I I ibid. p. 80
11 lb/'e!.\ Bácz jotjic <i¡> •'//. quien incluso rtelmvi <.n tstn obi;i :i otro liistotindoi dt l;i nnciíiiinlidsld tTH.xic:m;i <J<- pLCsptLtixti lilxfril hajuLS

L;irii\t. ¡uxgiU i.|ut LSti. culto pudiera llcgiií i extinguírsi d;id;i la eMinsion populru di tstt culto en México
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justicia, ha mostrado que en esa abigarrada y compleja batalla, para nada calece de contenidos

culturales (nacionalistas o no), encarnados poi los nuevos actores sociales

Su relevancia emergió, además, a miz de que el proceso de globaüz ación tomo por

asalto a los Estados nacionales fundados por el liberalismo histórico y, a nombre de diversos

procesos de democratización (básicamente referidos a la actualización \ limpieza de los

procesos electorales), les puso la soga al cuello a gran parte de los puncipios, mitos, héroes y

prácticas autoritarias que fundaron a gran parte de esas entidades I.a historia reciente en

América Latina muestra, sin embargo, que los aliados de la nueva era de globalización son

poderosas élites financieras no ajenas al aliento de \ oluntarismos nacionalistas o de cepa pioto-

nacionalista popular n Y que esas élites parecen estar dispuestas a redeñnii, con base de dicha

táctica de democratización, gran parte de los contenidos del viejo listado nación liberal por

otros contenidos nacionalistas, así sea quizá solo para alentar la consolidación de la teocracia

del mercado y de teocracias autoritarias propiamente dichas, en las relaciones e imaginarios

socialesu • •

b) México y elnaáonahsmo católico.

Una característica del nacionalismo católico mexicano en boga es su eclecticismo Sin sel en

apariencia un nacionalismo "carnívoro" pues presenta íelcvantes signos de civilidad (defensa

del individuo, de la democracia electoral, entre otros), muchos de sus promotores e ideólogos

privilegian sin embargo el rechazo al contrato social que dio origen al nacionalismo libcial; al

nacionalismo que desde la etapa decimonónica "cobijo" con sentido de modernidad acotada al

11 sb/d
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piopio catolicismo dando paso, según el lenguaje de no pocos católicos nacionalistas, "a la

corrupción de un pueblo que habia entrado a una fase de pureza después del contacto con el

catolicismo" 1.1 catolicismo, según esta concepción, vino a putificar un estado de cosas

corrupto y desorientado, pero también a ponei las bases para fundar mediante un pacto de

sangre (la conquista y la evangeiizacion), una nue\ a sociedad: la sociedad católica

Por consecuencia, y dado el proceso de despliegue del liberalismo en los países de

América Latina, la modernidad liberal desde esa postura católica es asumida como un factor

neo-corruptor \ negativo; vino a interrumpir y a pcrvertii el desarrollo de un proceso histórico

-la constitución de la nación católica local y universal-, en el que poi inferencia "urge

reencarnar al propio mundo moderno" Se desviaron pues de un plan divino que, a su vez,

estaba concebido en paitieulai para cada pueblo siempie y cuando éste petmaneciesc apegado

a las pautas originales, míticas, que dieron lugai a su piincipio y fundación

Así, para los nacionalistas católicos de países como México, el pueblo, sumiso pero

renuente, ante el despliegue del ogio estatal liberal, supo pese a todo encainai en la fe ) en la

cultura la fuerza original del mito cristiano fundador De aquí que la recuperación de ese

estado de interrupción sea la causa primaria de una lucha asumida por un preclaro grupo de

N I l a n s P c t c r M a r t i n v I i a r a l d S c h u m a n n / ¿i trampa dt la i>¡nbtili*(tuwi 1:1 ¡ttitqm uutni lu de/rminimi) tf bhiurtat B a r c e l o n a l i d ! a u r u s 1 9 9 8 p
36-38) ss
'• Kstc es el caso para México, donde uno de los lieleres más importantes del nacionalismo católico rejponnl \a hllecido Carlos Castillo Pem/a
(CCP) planteó con claridad la condición polítiea nacionalisia del catolicismo u i su país v tierra natal (\ ucaiánj Para C,('V el catolicismo
representaba la situación estatal ideal para Lodo ciudadano qm se: precie identificado con el mito lundaeloi derivado di! eonlaclo u 'pacto di
sangre1' de la U'spaña católica con el continente indígena \si en uno de sus eserilos más lúcidos solire el ongeii ik la naeiotialidad taiolica en
\m¿rica Latina v Me'xico, Castillo Perana retoma el propio pensamiento del Papa Juan Pablo II para argumentar esi acto fundacional di la

religión católica en il continente; in su texto ¡/mu Pahln II } \mirhu I ¡ttim
CCP destaca il iigimunio di q u i " I iiiidammii el Papa acordó m \ \
pueblo nuevo \ di la icúmenc tuvo muchas limit leiones \ también
historia pira verlas en su \erdadera lux: pero tuvo también fíameles aciert
pauta v soporte en el caminar de \ ucstto pueblo duranie estos siglos v e]
clara más soliilana \ más fiel a la palabra del Senot /.innairaga.

ivkt i tk mi pmhhi nmm en l)^ ' . 17 tk n o u m i b n di l')9(l p
aeru/ i|Ui la isuureliüacion ik Amúu i I auna -icio lundink ' ikl
ilieuliaiks i|iu indau'a lioj, isperin un

las esplendidas rcalix
i ahora c o m i u x potenciar v rc\italixaí c<
\ I .is ("isas son desde México IJIK fililí1

,i.SLspirado isiutlio Oí 1M
cionis e¡ue lian servicio di
.1 una \isión cada \ix más
s iniciales j s'tñtnis de lal

I ,\ relo esobra que ixigc si se- •.)uiere que el Continente aporii a la humanidad algo jiropio neo \ uansloinmlor. lortakceisi \ prolundi
hacer de la te, cultura, es decir, encamar la te misma en ideas, expresiones, normas j acciones Sin esta encarnación, Nmérica Latina no
ingresaría con personalidad propia al mundo moderno _v la pluralidad de este mermaría' seria la gran singularidad de una cultura para la cual
Dios Si es que existe no tiene que ver con ¡a vida cotidiana " Por su paite \ como voceio del clero nacionalista mexicano el sacerdote Won¿;
Romero \drián Sinihnlu ¡ ihimln di unidad. CtiloUmmn j iiinwmi/idiid mcxinnia en l)*i ¡2 de diciembre Je I'J87 pp í v 1.1 reí upera ileseii su
posición di c¡énj¡o oríjinico :il nacionalismo (.¡milico que se difundí i naves del Diaiio de Yucatán (1)V) \ olios medios locales la misma
perspectiv i defendida por el lieleí político va tallecido Castillo l'iraxi Un esuidio sobie la influencia elcl catolicismo en los piineipales
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iluminados Poi lo mismo, para los fines de nuestro trabajo, se entiende por pioyecto de

nación católica el proceso de imposición de la idea de que el cristianismo es el principio

"fundador" de la nación en México tiste se remite al "pacto" de sangie y lengua entie

indígenas y conquistadores sellado a través de la palabra y religión católicas Bajo el entendido,

por cierto, que dicho pacto no fue sino un amplio proceso de conquista, exterminio y

dominación de un Estado católico (el español) sobie más de un centenal1 de naciones

integrados en decenas de Estados oiiginarios de estos territoiios mundanos •

Con base a ese proceso, derenninados sectores católicos han apelado a lo largo de la

histoiia de México a la búsqueda de un despcitai del mito original que da origen y ra^ón de ter a lo

mexicano Según estos, el catolicismo sería el único canal que purificaría a la nación de las

perversiones que la modernidad autoritaiia liberal impuso al pueblo. Por lo mismo, su

recuperación daiia sentido, razón de sei t identidad a los mexicanos modernos " Los

nacionalistas católicos de fines del siglo XX y principios del XXI proponen también en esta

doble lectura de la modernidad, que la ciudadanía en México debe asumir como base para su

mejoría social, económica y política dicho origen mítico o fundacional, y deben aspirar

instaurar en México el principio ciudadano de someterse a las mismas leyes \ n un mismo

Estado Signar pues un nuevo pacto

¿Cuáles serían o deberían ser los contenidos del nuevo pacto? hstos, en todo caso,

deben aspiiai a dejar detrás esa vieja condición laica y liberal en tanto que sometió al olvido al

mito fundador que consideran el camino liberador que otorga la condición ética de civilidad a

dicho novedoso pacto: el Estado cristiano Sugieren así que una vez logrado lo anterior (poi

vía autotitaria o por vía democrática), debe dai lugar de forma lenta pero firme un proceso de

Sotial dt k Isltsia MLXÍCO. Usis pura obremr 11 titulo ik í icuuimlo tu lUJncimics lnrí.m;icion:iks Ctnrin di I iludios ¡rmmicionüks di I
Coligió di Míxico'fCCI-Colmcí;) V)W
" C o n l i n n c ú d i l l ! p i s t o p : i d o M i x i f i u u ( U ' M j </ i r i ; i l ' n s i o v n l / V I ;r uailin vn }t>Ji iñln i /</ Soíitltiivlntl mi \<tlu I /./; iiuilrn m, ¡¡ •II.TUIH

{/////mi ii¡ iimt rsit'm umimiim .«>lifiiitñtii¡t y mrtmi i¡ W< v n .1/ /•' iiinbml k<h ¡ • iniknhi \ k \ n n 1) I M i r ^ i d i l 2(10(1
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consolidación colectivo de lo ciudadano basado en deseos, valores, aspiraciones, creencias y

normas católicas, Así, como síntesis de este proceso, consideran y proponen que la situación

ideal para México sería por fin la restauración de la nación católica, en donde el Estado no solo

jugaría un papel clave en la recuperación y recuerdo del mito,1' sino sería a su ve?, parte nodal

de su consolidación trascendente

La táctica de imposición del discurso nacionalista católico moderno, como suele ocurrir

con los nacionalismos modernos, se da por \ desde centros de podei influyentes y dominantes

o con capacidad para establecer controles políticos y sociales Mediante estos se busca

concretar, sea en las formas cotidianas de relación humana como en la ptopia constitución o

pacto legal ciudadano, la idea mítica o fundacional que define de principio a la "nación

original" o "genuina" mexicana. Según este principio, dicha originalidad fue contenida poi una

perversión autoritaria moderna o externa,- pot lo que st alteró o margino su proceso natura! de

despliegue Y según este mismo planteamiento, será mediante la vía democrática como la

recuperación podrá ser encauzada en beneficio de la nación mexicana, "en esencia una nación

católica", ya que esa vía se asume como el causal primario de la propia reforma del T.stado y

la sociedad en su conjunto; ambos por cierto impulsadas por y con católicos lal es la fuerza

como se expresa en la región que aquí se estudia.

¿Cómo se da este proceso en México y en particular en Yucatán? Un aspecto

importante desde el que esta in\ estigacion parte tiene que ver con el papel que han

desempeñado las expiesiones y actual públicos de un sector de la jerarquía y los laicos

católicos, respectivamente, en la lucha por la democratización del sistema político Un

apariencia poco apoyados en sus luchas ciudadanas poi e! poder religioso diocesano, sin duda

una mirada más detenida sobre el largo proceso de liberalización democrática de México los

'* ¡b///; Custillo Pw/,,1 nf> at\ Wonj> R o m u o "/> J/
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muestra a ambos como actores públicos de piimei oiden;" sustentando su ptáctiea política en

documentos y discursos de la propia Iglesia católica universal que estimulan la exaltación

proto-nacionalista y nacionalista de base religiosa y contenidos cívicos en el contexto mexicano

general y local

Asi, los laicos católicos, con su insistente discutso favorable al cambio del régimen

presidencial y autoritario por uno de mayoi participación ciudadana y paitidista -dentro de esa

larga, soterrada y por momentos violenta defensa del sufragio-, maican junto con muchos

miembros de la propia jeraiquia católica de México los ritmos de la propia ciudadanía católica;

sobre todo en su relación con el poder autoritario conceptuado como "anticatólico", ateizante

v totalitario Y lo han hecho por supuesto mediante la participación cívica y la defensa y

práctica del voto como un acto colecth o voluntado y consciente, algo por cierto poco

estimulado durante los años del partido único Como un acto de conciencia que apela no solo

al cambio de forma de gobierno2" sino a la recuperación de la "verdadeía nacionalidad

mexicana" 2I

Me paiece por tanto que el largo pioceso de cambio del régimen político de México no

deja de llamar la atención desde las distintas peispectrvas que se le aborde; así sea, como en el

piesente caso, enfocando la actuación de los católicos dentio de ese proceso t.n lo esencial,

puede decirse que se dio del paso de un hstado nacionalista autoritario gobernado mediante un

régimen presidencialista y de partido hegemónico (1929-1977) a uno de paitido dominante

11 \puntci los if;ib;ijos más ii.pasi.iil im os soba ti pupd dü !;iic;ido i noliui tu l;i inunción publiei \ politice. lí:ui:in<:o \ ÍHMIÍII BU'IVIKÍO \
Pastor 1 Iscob-ir Riit|ud ¡intiquiu ¡atiiliai y iiimkini^aami pnlílkti <n \U\i.w Mtxieo ! "d ]Jtil¡ibi';i Kdicinnts/íluirio \nionio Je Momi sinos 1989;
O l i m ó n N o l a s c o M n n u d I < t/w/ut t j ¡lanamh tito- i ¿i !_«/< t/j j i/!: <l¡nh> ni la historia él' pmhfo im\ki¡mi M I N Í C Í I I 'd I M D O S O Í ! . I!ÍVI); Hlsincurtt.

K o l x i t o 1:1piula iilluth/mi : (e/aiu «lúliat ¡itiiii nmiü ¡mirinihin? Mt .vi to I A! íiri¡:ilM» I W l ; (i:irci;i Uf{;im M'.itthii 1 !ii^ini;i \ n aiura nhiián

ig/istihi:<htdt> ai -V/tis/w. I ii (iinilith ih lu prulik/míliúi Mlmi!, M c v i t o \\\ N m \ i lni:tjí»,ii ]')')?>; Komt . ro di. Solis )os*. Mij.an.1 / : / le/ti/ón ikl

lispiñlii ilixlmiii amkinpiiráimí á Ui Ijtftstn M Mixkii (IVJSt'J'M)) M t x i c o \'.ii I M D O S O C 1994; Blancai ' t t R o l x r r o ( í l o o r d ) Rt lig/ÓH iglesia < \

tkmikvcifin Mtxico l')d l a [ormdn Hdicionts; Í11IM/UN \M, 199S; í':mto (ilmc, Mamid v Pastor Kscobnr lía^ud /¡la rin.hu Oin> a México?
\¿i liwfíftirmaáMiih lit< n/uiwmi iyjit¡ii/l:.<!ct<lu Mtxico Ld U \M (Xncliiiiiilco) \ C \ M - \ n t o n i o Montesinos 1997; SOMUIIO Niiiitz Rodolro Un
Jimmlmá Pw< K. l¡<¿iwt i //(murada ,n \l¿\i>,. Mtxiti» D I \'.d IM1)C)S( Xi/lnstimio Morn 1999.

- \lmkm.\ Bhinciuu. Rohtrro, np al p 4 2 \ UIVI o b n iLSlimoninl soba li luch i J t rnilinuiKs dtl P \N i.n \LICHIIII ts In d*. ( Üciro McKininj
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(1977-1988), para luego dai lugar a un i ¿gimen que evidencia progreso hacia una constitución

paHüqirátka en tanto que abrió el juego político a los giupos organizados en tomo al mito de la

nacionalidad católica, así como proclh es a asumirlos en público, como valores decisivos de la

transición Un sistema pues de competencia partidista en vías de consolidación (1988-2000),22

que se distingue ante todo por el papel primario que pietende darse a la religión católica dia a

día en el juego de relaciones políticas, simbólicas y de representación ciudadanas; sobre todo en

aquellas entidades, como Yucatán, en la(s) que existe(n) movimientos católicos organizados

Grupos y organizaciones católicas con presencia activa en las dirigencias y militancias

partidistas, con un amplio espectro de intersección en íntcicses públicos y privados de grupos

no católicos o distanciados del propio catolicismo pero que se reconocen, hoy día, en la

propuesta política del PAN .

I'.sta in\ estigación ofrece en piimeia instancia por lo tanto elementos que sustentan -y

la íealidad lo impone- la comprensión del cambio político contemporáneo observándolo desde

una situación local dominada por el Estado autoritario y su partido, a una situación en

apariencia favorable al despliegue partidista moderno en la que el catolicismo prácticamente

monopolizó ti discuiso político opositor \ alternativo Pero en segundo -y no menos

importante término-, también otorgará a quien se acerque a su lectura, elementos sobre los

contenidos políticos y culturales que los principales actores de dicho cambio intentan darle a la

nueva forma política que empezó a nacet en México a partir de 1988. horma en la que

sobresalen, por razones obvias, los partidos políticos, los factores de poder y los grupos de

presión e interés actuantes dentro de estos, respectivamente

: i (Astillo Peruxa of> ¡i!
-• Su concreción serín cripnn dt. limitai u) Uoria il LXCLSÍMJ \ dtseieuoml p o d a ejecutivo <-\ui \r,\ caracterizado a! poder pnsidtncml m
México; esto si. hu lud io adumás central puru explien > tn iuu l t i 1<> qiK li;i dado en llilinaise l:i ría //icxiaiitn liaeia la democruciu tumi» IMIM
• transición larga, lenta marcidamtntt elitista y por momtntos viólenla, con predominio dt las clitcsdc los partidos \ î ue supera \;i dt licclio j
tbrmaimentc- las tres decadas de duración Un trabajo d<. coitt autocrítico t|ut. a c u p a a una re\ision general del FRI a lo largo dt su vida es ti
dt CJonzáltK Comptán, Miguel \ 1 .omtlí Leonardo ((loords) /;/ Pttrtidv ¿A hi Kuulaát'm inüitmiim y aiiijlhlu (!'Á2S' ÍWJ), México D !•'. l:d
ICI : . 2000
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Peto ¿a qué contenidos nos te fememos? Debe señalarse que sobre todo aquellos que

ha adquirido o adquiere una ciudadanía actuante en legiones en las que la vida pública,

partidista y política se ha visto bañada por la participación, fuerza e influencia constante de

católicos y del catolicismo; de católicos organizados en un movimiento social en tanto sujetos

conscientes de su historicidad, sentido y totalidad21 que incluye, también debe subrayarse, la

presencia dominante de un pragmatismo político y militante típico de lo que ha sido

denominado como las formas realmente existentes de la democracia moderna y sus íeglas ,24

Es por esto último que la línea central del trabajo explora cuestiones directamente

conectadas con las relaciones entre ch\a-ino nhgwui ¡aawnts y mililanaa partulisia, asi como en

cierto sentido las sostenidas entre la Iglesia \ l.stado con sus respectivas "advocaciones"

nacionalistas ¿Con qué objetivo? Con el ánimo de adelantar una interpretación diferente

aunque parcial sobre el papel que la idea mítica de una nacionalidad católica en "remembranza"

está cumpliendo dentro de la vida política y partidista: a) en una región peculiar por la aparente

fortaleza del nacionalismo estatal, b) a lo largo del llamado cambio político "conservador", y, i)

dentro de la configuración de la moderna vida partidista; de aquí que se analice el papel pasivo

\ activo que, tanto fuera peio sobie todo tknlro de los paitidos políticos de mayor presencia

electoral, tiene el discurso católico en general \ su difusión pública como principio "fundadoi

de la única o verdadera nación mexicana" 25

- 1 lou in inc . Alsiin Pmluüitm eh Iti tmietltid México , 1 )1 I !d I IS-UN \ M / l n s r n u t o i ranees d i \ m e i i c a I a t ina /1 mbaj-.ida d i i rancia \l)')5
; i Duhl ] ti (kmwnuia l'mi &it/n p,mi Iw áii<kuhitia\ Madrid I W. Tiiurus \')')i)
i s No os casual en esti sentido e]ue el político filósofo ideólogo, periodista \ niiliiann. católico del I ' \N Curios Calillo l'irn/u h;iy;i surgido
dt ^ ucsitán pura irijjiiSL t|LtiX!Í tn LI más importan ti. pLiisiidor di Iri tiinsicion mexicana a la dorn<iaaci;i 111 ti lapso ui i¡ui si ubicn isti
isrudio r¡ill(.'Cido liutnnti los di¡is LII IJUI isi¡i ¡nvisti^ición si t(.fr;ib¡i (instillo I'LHIXI a p a s e n t a qui^á LI mijor 'instniminco o síntesis
inttkctutil del catolicismo post-coneiliai ; de) ríginim niolüxia) mixieino ilímJos \ decididos un impulsar el cambio de reamen corporativo
repicsentiido por los f{vupos \ camarillas del PRI nacionales. Su aún poco estudiada actuación en momentos couinturales críticos para la clase
política neoliberal -sobre lodo como dirigente nacional del P \N- p n figuran una actuación cla\e de su persona como puente ik enlace con el
:icti\o poder nlijjioso \ su discurso dimoerati/adot eie ninstro país, (lomo dirigente de una facción católica dentro del 1>;\N que en eios
oiiisionis ha alcanzado el éxiro electoral dentro del espacio municipal de Mérida. la influencia de Castillo Pernea solo ha sido e|uix:í superada
por la fuer;:a de la facción católica li^ida al jyupo Diario de \uc:it!\n (\er < \iadro final en (Capitulo destinado al 1' \N)
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Más que un estudio que icmita al papel, fuerza \ calisma de lídetes sociales y

partidistas/ esta investigación se centró en el desglose de la acción cooidinada de grupos

actuantes como partes de un todo organizado de foima estratégica no ajena por supuesto a

contradicciones (i orno acción conjunta que, pese a sus múltiples contradicciones en sus

relaciones con el poder y con la .sociedad logra impactat a todo el cuerpo social, entie estos por

cierto los sectores involucrados en forma directa en la lucha por la toma y ejercicio del poder

como son los partidos políticos Ha sido así importante para la investigación ver los cambios

que han propiciado que una Iglesia paiticulat la católica y sobte todo un grupo de laicos

comprometidos (estrictamente un yptpo de interés propiamente dicho), fundamentan e invocan

su ratean polítua democrática en la promoción y defensa facciosa de su religión, creencias y

sistema de valores

Así, en la confluencia política de los inteteses ideológicamente comunes al catolicismo

entre el grupo de interés del DY, el factoi de poder Iglesia católica, ) la propia ciudadanía

católica en formación (como imaginario ciudadano a la vez que como militantes partícipes de

la, construcción de un ideal de sociedad democrática), se edifica a la vez una propuesta

regionalista que intenta definir lo católico como la única opción ciudadana posible dentro del

procesos de cambio político en la entidad Algo ciertamente difícil en una sociedad poco

ilustrada pero ciertamente muy avanzada en sus procesos de secularización individuales y

colectivos que, con las consabidas dosis de paradoja, también han impactado negativamente las

vivencias y tradiciones religiosas bajo las que se quieren fundamentar las propias luchas

católico nacionalistas de la región

suiu il cuso ik ta pmpiitsri ih liolxit C iutktr 1 n tuiri'i J i l Ikiuisnio citisirviiito <.n IUISKJW 1) \ (wi) / /M.wfi/ j < >
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i) \üuoiialivmo valóhu) y democracia

Todo lo anterior se analiza a la luz de un hecho moderno: el uso del espacio público ¿Para

qué? Pata difundii y construir en la sociedad una visión del mundo en e! sentido que el

sociólogo Alain lómame impiime a las acciones que los lídeies \ giupos adscritos dentro de

un movimiento social realizan consciente c inconscientemente en la prochuaé>/•/ de su sociedad "

En nuestro caso, y siguiendo esta heiiamienta teórica, como una visión que centrada en las

creencias católicas articula la lucha contia el autoritaiismo estatal mediante la de tensa y

promoción de la demociacia electoral ( on esta estrategia, los líderes y micmbto.s más

reconocidos c influ\entes dei mo\imiento católico yuca teco han dado \tiilido, bi\lonudad \

veracidad & la construcción imaginaria e ideal de una sociedad católica ~s

La persistencia de esta visión o discurso en el espacio público de Yucatán se estudia

aquí cambien poi otras tazones de peso Una, poique esta forma de ejercicio de la dominación

por la vía del discuiso ha sido desde mucho tiempo aüás una especie de fórmula rectora

eficiente sobre la conciencia ciudadana desde diveisos espacios de poder; de conducción de la

vida pública \ piivada de la sociedad impuesta por las élites dirigentes y poderosas vigentes" Y

que, para el caso del discuiso católico, en lo esencial, solo ha encontrado en el movimiento

social qut dio otigen al 1 stado rc\ olucionaiio a su par opositor poi excelencia " Otra de las

razones de su estudio se debe a que el discuiso católico íoima parte inefable de una vasta

podeiosa red mterclasista que tiende de foima "natural" a- la defensa de sus intereses

alatli» nlm tiIhknumi Mixico 1 !d I O \')1(<
- I o l l K l n l t i)p -¡I

-1* S o b í i h i e l ¡ i c i o i i e n f u ¡ t h i i i o n \ d i m o c r r i e í a \ u I o u m n i \ ! n n ¿(Ju*. Kt d t i m i i t r i i i i \ k \ i c o 1 ) 1 l í . l . \'¡')')

~ Mtiii.ni.kx Rojiii;u4.x if il
' Citilni.i uf> vi; comii Ljttnplo LII h conxui-ictinn \ pnnmici
tonsluitcioiKS J i b;iKL K. IÍ pticj naonali/Mitris tn SLI monictiro
tonflicto Si ioiismi\i.ii <i peuduetn brisiitlns tn probknvitieii*
sociwind, \ son cornudas como bnndtii dt su Intimación por ti p
formas de producción dt la sociedad liberal di V litarán l

n ikrftk il ]ii>titr poliiicii di lij;ur;ií' \ nun imniitos íiiciaks i.|iit son
nco o htclus miriciti :il paso del tiempo poi uno di los podtrts til

ocuks p t io i,|ui no son dt) todo ración,ittX'id;is L inftnotiKadfis por h
opio podtr político <.|Ut las impulsa Lln istndn: i|iK SI itcica :i una dt las
Ha un ¡iiiiílisis r t i i tni t ¡ucrcsi di la ttcación dtl discurso Hmenino \ yut

como ' rtniimsmo di l 's i ido ti podtr político rt\olution,irio impulso tomo loiiinipatli di I disturso tatolico sobn la mujir in hs ultimas
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económicos y de credo,1' sea estableciendo alianzas \ pactos con el poder,0' sea afirmándose o

intentando hacerlo como discurso social mediante piopuestas específicas ligadas a la justicia

social

El trabajo incide en el análisis de las orientaciones que hacia la política (en su sentido de

lo públkó) dicha religión particular y su laicado comprometido han infundido en la sociedad

como parte de un discurso contestatario y ciitico que se ofeita alternativo, que ha conseguido

cuajai como proyecto nacionalista, así como impactar e influir en la orientación y conducta

pública de las dirigencias y militancias partidistas Así, esas orientaciones, como principios que

encarnan cada vez más en el ciudadano, han sido "retomadas" de forma práctica poi el-I.'.stado

y poi supuesto también poi las ¿lites directivas paitidistas con objetivos diveisos; intentar

preservarse el primero y hacerse vigentes las segundas en su caractei de lector y conductores

de la vida política, social y cultural, respectivamente, desde sus muchos o pocos ámbitos de

influencia y podei según sea el caso

La in\estigacion parte de vei que actores que se definen como parte sustancial de la

derecha católica11 -un sector de la Iglesia institución y laicos católicos- han contribuido con

numerosos capítulos para el cambio político, la líber aligación del régimen y, en sentido amplio,

de la vida demociática electoral También se asume, a su vez, que en tanto piactican una

concepción facciosa o tradicional de la política -pese a su inclinación y defensa del \ oto-, su

propia noción de ciudadano se restiingc a una especie ele subdito elcctoi Poique promueven

diciidrts d i ! sij;lo \ I N \ p o n i n a s d i i idus d i I si(.;h • XX 111 S i n i l i i / I1ÍVI_M> Mni:i D I lia. I w nii/hwi¡n/i//i ilt ln mu/u niilili\ IIISH fml/'H, n HMMHIÍIIH (I

¡ ¡I) I 'n : I iihvnti'i tumis 4XH \ 4K", t o r n s p o n d i u m . - ; i los di-is í de s e p l i u n l m d i I 2000 p p V7 \ 10 di s i p l i i m l m de! 20(HI p p V-7
11 l 'oui'nim op til p 97 \ ss : M e n ú i d e z np al
12 Ibiil; Mon tnh o Or t t i$ i I inriejue. Xlixúv ?/i muí Inimiaim vihunulmu. I:/MMI ) ii.iihni México 1>I . . I \J <]N( \ / Í N \ l I / D l :M< )S \')')5
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sek¡ l:i R n o k i e i ó n I vrmcesn los p n s i u h d o s di luilvi por la luifilihi! \ la l o k r a m i a idiolój;ii.i (iiún i n u n d o r m a i o u i.|in Irin ix i s l ido

i ik la líber(íiel
is postuíiis

)to

'Sictoms di i/fe|uiirdii eoniiar ias) n i l i n i o i)in por ili r n h-i ] n n d i m i i n d i iri. n l;i l o r i i i n u i¡ui lucha m;is por 11 consi

niaiüi i.|ui e s u i c i a m i n l i po i la ijjurilaiion s o i n l imnc'>niie;i \ |>oliiii¡i d i los s i n s lu imanos I ái ta actualidad al^cj q u i u

cuestiones concillas es la lucha poi l;i dtmoci ici-i universal iniendiendo -,i esta tomo una íormn di j;obiernn ui donde el \<
neto es reconocido poi iodo tipo di insinnciu poliiiei tiejíeniónici Mn il easo i|iie nos ocupa un aspecto esencial dt la conducta di la
recha liberal ) catoliti ijue si muoi i paitiv dil ¡ rni/i (.oíiilhi construido diide il espacio públieo talólieo local hn sido su \ocacion

ESTÁ TESIS NO SALfe
DELABIBLíOTECA "



una democracia particípate a a fa\oi át provectos articulados poi giupos pequeños, y en donde

la tolerancia como aceptación del otio se circunscribe al ámbito de lo católico, o bien a la

subordinación hacia éste Democracia y ciudadania sólo existen en su lógica si son parte de un

todo religioso, en todo caso católico

Su. noción de cambio paiece pues que se Les tungo a una acción estiietamente elitista y

de base ideológica nacionalista cenada, algo que ciertamente, pese a su eclecticismo, podría

evolucionar a cierto arre de nacionalismo "carnívoro" Puede decirse, por tanto, que su idea del

cambio es más instrumental ya que está de pot medio como única vía paia la transformación

de la cultura política, la propuesta de organizat a la sociedad con base a una cosmovision

religiosa específica "Y que. paitiendo en lo fundamental de esta, la repnwnlanón tltmotráhia a la

que se aspiia se esgiima como clave paia la defensa de una red estrecha de inteiescs asociados

con lo católico v/o con la cultura católica Sin impoitai que esta tenga una base económica

elitista, especulativa y hasta corrupta, mu\ similai a la íed patrimonialista cieada bajo la etapa

elel régimen de partido único y dominante

Píoponeime estudiai la influencia del discurso católico en la vida política de Yucatán

no fue por lógica un acto foituito Mas no pretendía, ni pretendo, estudiai a la Iglesia católica

con todo y que se explora en dos apañados la pt esencia social de la institución en la entidad

J.o que . significa, como se verá, no habei dejado de lado muchos eie sus procesos más

significativos de cambio y configuración institucional internos y externos de por si densos y

complejos Ls sabido que tanto en su propia organización como en sus relaciones con el

1 .staeio, con ios partidos y con la sociedad, la Iglesia católica y sus miembios (en particular la

jerarquía), han sido actores de primei oiden en el cambio político contemporáneo de México

Pero la forma en que su discurso se ha articulado a la lucha por el cambio político, es algo

tilxiiui i •! Invur ikt wiiu u n n u s il pu'o ti impon*.i1 un i tin imscuptmn uiioni IM:I <JI lo ik luicr i luo i imlu n.|ut I JISCIIISO polillo> mii n n»
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piácticamcntt desconocido, poco entendido, c incluso evadido dciiiio de ¡imbiios eli\ etsos,

incluidos los académicos Sobte todo por su condición de discurso nacionalista claiamente

opuesto -al menos en una entidad como la que se estudia-, al discurso nacionalista estatal de

herencia revolucionaria y priista,

Había pues que seguii una estiatcgia comprensiva que partiera de vei como se

desarrolló y presenta el discurso tcligioso como hecho político en tanto regulador, organizador

y centralizado! de las creencias y prácticas de un sectoi -el más influyente-, de la sociedad,

Sector que, a la vez, se asume contiaiio a un orden político.no democtático \ que busca el

poder por vías legales Pata esto fueron claves tanto las reflexiones de Antonio Giamsci sobre

el papel del intelutual orgánico dentro de un movimiento político moderno -\ que aplico más al

papel protagónico de sacerdotes y laicos católicos en el espacio público en tanto articulados a

un pioceso y un pioyccto político alterno-, como las aportaciones de l'.tncst Gcllnci y Alain

1 ouraine tomadas de sus conceptos de ncMonahsmo en el primero, y de movimknto vocic// en los

que están presentes los elementos de totalidad, historicidad) sentido, del segundo,11

í-s decit, aunque centrada la exposición en una mirada factica de los partidos políticos

en tanto sujetos de una variante de la modernidad democrática representativa, la comprensión

del fenómeno del liderazgo intelectual y partidista en Yucatán no puede darse si no se atiende

el contexto histórico y social del siglo XX Un contexto políticamente autoiitatio, peto de

hegemonía cultural íelativa dado el contrapeso de la cultura católica parroquial a las

proyecciones institucionales y "ciudadanas" estatales Tampoco se da si no se atiende la

piegunta de cómo y por qué el discurso católico tiende a jugar un papel primordial en gran

parte de las exptesiones públicas de sus militantes y simpatizantes, básicamente de sus

entoiieo cincela i^tan psirtt tk su ptttcndidi \ocacioti democrárien disdi t;i puspict ivi dt l:i rokrunda _v l;i luchii pm1 h ii>u:ild;id sounl
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diligentes Poi supuesto que, sobre esto ultimo, hago explícita mi certeza de que el intento de

explicación es solo un esfuerzo parcial

hl proceso, además de largo \ tortuoso dada la naturaleza acertadamente autoirtaria del

régimen mexicano por decadas, ha puesto en evidencia la naturaleza en apariencia antípoda de

los dos pioyectos políticos secularmente preponderantes dentro de la sociedad mexicana: el

liberal republicano \ el católico, con sus respectivos podríamos señalai "defectos" \ "\iitudes"

autoritarias, pio-demociáticas, a favor de libertades individuales, y demás Ya que fuera de los

pactos institucionales y/o personales que la historia registia entre fcstado post-revolucionario e

Iglesia católica \ sus representantes, la democratización ha implicado una decantación

ideológica total que remite \ pone en la palestia, poi encima de todo, un conflicto político

signado poi la apertura \ libcralizacion dunociática pero también paradójicamente poi la

intolerancia

l.sto ciasluce cada \ c/, más. \ confoimc las ícelas básicas pata la demóciali/acion se

aceleran o retrasan según los ritmos \ contradicciones del propio régimen, una especie de

cobro de facturas y encubiertos revanchismos históricos Básicamente del catolicismo hacia la

modernidad y sus fantasmas autoritarios (entre otros el propio Estado emergido de la

Revolución mexicana); que, a la larga, pueden tesúltai funestas pata la tolerancia sociai y la

propia convivencia democrática en nuestro contexto pluricultural Y no porque asuma, como

analista, que el confíu/o no sea la base de la propia \ ida democrática moderna sino porque, al

parecer, la base de la supervivencia de un nacionalismo de natura religiosa que se entreciuza

con ) logra de hecho ejercei el poder político, es casi siempre la de intentar liquidar a sus

propios adversarios nacionalistas ^

C i v I l l K l "/>
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d) \i-natctfl y \u\ Iraihúones

Los habitantes de Yucatán han sido marcados históricamente por dos tradiciones políticas y

culturales muy parecidas en su lógica de control y centralización políticas, respectivamente; las

esferas discursivas e institucionales del Estado y la Iglesia católica, respectivamente. Esto, por

lo mismo, ha derivado en una lógica de confrontación en algunos momentos de la historia

entre los grupos que podriamos identificar como adeptos a un catolicismo localista quienes,

prácticamente desde los oiígenes del nacionalismo liberal, entraron en arreglos y disputas con

los grupos, facciones y camarillas que encuna el régimen oficial de grupos y clientelas políticas

El sentido de la vida, la felicidad, la escala de valores, y el compromiso social de la

población se establecen, aun en la actualidad, con base a casi todas las prácticas y valores

derivados de esas tradiciones nacionalistas dominantes Puede deciise entonces, después de

repasar la historia política reciente de Yucatán/' que ambas constituyen la abigarrada matriz del

yucateco moderno; las que en gran paite de los espacios públicos y piivados tienden a noimat

las creencias, conductas \ valoies de la persona como individualidad, pcio también en tanto

ente público o ciudadano propiamente dicho

I:.n términos amplios la democracia, así esté específicamente circunscrita a decisiones

electorales, abre la posibilidad de expresar (o no), la voluntad singular electiva5' Lo permite

incluso de manera tendencial, poi encima de tradiciones corporativas que en esencia tienden a

suprimir esa expresión individual por vías políticas meta individuales: subordinadas a

constituciones ideológicas, burocráticas y culturales autoritarias como lo son los discursos

nacionalistas. Y ya sabemos que, en México, la esfera estatal y su contraparte católica, son las

v l\n Yucatán los católicos empegaron ¡i participar di tbrmn nctña tn los p¡utidos políticos untes <.JIK lo hicieran m los mo\miiintos cñ icos ;
no j>u!xmamintaks di i s u último t u m o dd siglo X \ Í'.AUI M iNplici m función di t-jm ti corpor;tli\ismo iri;U:i¡ ni Yucatán Ivi sido mi»
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únicas que por historia, cultura, tradición y sobre todo podci, han logrado construir escenarios

simbólicos y de identidad generales pata los habitantes de la llamada república mexicana w

Sin embargo, a raíz de que México entro en una fase de cambio podemos preguntarnos

¿se ha puesto en claro la contraposición que existe entre esas formas tradicionales de creencias

y conductas políticas y culturales con las que serían las formas más avanzadas (en este caso la

democracia electoral efectiva), de expresión individual ciudadana? Es decir ¿en las que va por

delante el ejercicio del voto individual o particularizado? Pero además ¿el equilibrio aparente

que guardaban esas dos ti adiciones entió en un conflicto ciertamente, sin génem debido a que su

propia relación, también era mu) peculiar? ¿Llevará esto en nuestio tránsito a la democracia

electoral a la supresión del status de individualidades mediatizadas por los macio y micro

poderes nacionalistas, en donde los ciudadanos se ven sometidos a miedos y dogmatismos de

otigen y natura religiosa? C) ¿que tambo tomara la scculaiizncion democrática en esta entidad?

I'n mi opinión esta es la serie de pieguntas cla\es a íesponder para los estudiosos de

los vínculos entre cultura, poder y ciudadanía de los próximos cincuenta años del siglo XXI, y

que se desprenden después de acercarnos a la realidad en la forma en que lo he hecho en este

trabajo Sobre todo porque vivimos un momento en el que la "globalización" o

"munelialización" financiera del capital instituye progresivamente al mercado como deidad

hegemónica a la vez que amenaza a las viejas configuraciones nacionalistas y liberales del

antiguo régimen Desaparecer a los Instados nación y subordinar a los pocos o emeigentes

nacionalismos residuales (como seria el caso del nacionalismo católico), a una lógica ideológica

de mercado dictada desde los centros de poder financieros mundiales

t r u n 1 d u m u d a s p o l i l i c i s p n i p i a m i n t t u u d ; i d ¡ m ¡ i K I i • i p a r i u i m t k n i ^ m i x u k m t S I Í M C I H \ n o i ; t i l n n i m i i n i i l i / d i i n s p i r u i e m c i l n l i i i \

.cristiana es relativamente rticienix en nuestro estado
" D¡ihl Robert op ai p 99.
^ 1 lirsch -Wlcr ^ al pp 157-158
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I imamos así de lleno a la exposición de la evolución política durante la segunda mitad

del siglo XX ) la entrada al siglo XXI del proyecto de nación católico; en una región en la que

el conflicto polai Iglesia/1 .stado. o de los nacionalismos católico y liberal, se va trasladando

cada vez más ai teneno social presen ando una esencia centrípeta que tiende a expresaise en el

propio podei político,'" un poder cada vez más entregado a la órbita de la gíobali'/ación

Finalmente, algo que caracteriza desde el siglo XIX la polémica entre ambas constituciones

nacionalistas ) que ahora se enfrentan al reto de la con\i\encía democrática, es que aún cargan

con la pesada losa que representan para la tolerancia \ la convivencia plural respetuosa .sus

viejos fantasmas ideológicos " Aunque habiía que ver hacia dónde se inclinará la lógica del

mercado, entie ambos circuitos en apaiente choque sempiterno
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PARTE II.



Capítulo III.

Catolicismo en Yucatán: 1944-1969.
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I) L¿t Kevoiuaón mexuanay las penurias del catolicismo en \ tuaián.

a) La im-MtD.Lartaa yutaleui y la arcji-ndiáu \¿\ como eje organizador,

I.a mueite del primei arzobispo de Yucatán Martin Instchler y (,oido\a (MU!) e\idencio el

podei de con\ ocatoiia que la Iglesia católica renia en la zona poco antes de medial el siglo XX

F.n plena efen escencia de ¡a insfitucionalizacion de los gobiernos de la íevoiución mexicana,

una gian conccntiación de habitantes de Merída que lloraba el deceso de su pastoi consignó

con su piesencia en ias calles, que el catolicismo cía una cultuia \igenic en medio de! oleaje

nacionalista iibeial MIC gobernó la aiquidioccsis local más de cuaienta años Ln este lapso

MO pasai, incluidos dos destierros fotzosos al exnanjero, la cusís final del poifinato, la etapa

atmada y de consolidación institucional de la revolución constitucionalista cataetcuzada poi el

anticlci icahsmo de SnK adoi \1\ ;nnd<>

I 1 arzobispo MIC. también \ivio la fo.italeza política dclPaitido Socialista del Suiestc

(PSSe), su lento declive ante el podei central (PNR), asi como la fueiza con que el cardenismo

irrumpió en la entidad" confia los inteiescs de los hacendados \ comerciantes oigamzados en

tomo a agrupaciones políticas "consen adoras'1 \ a la propia jciaiquia católica Presente en el

ánimo de amplios sectores, la Iglesia en Yucatán era al piincipio de la decada de 194-0, sin

embargo, un ente agónico desde la perspectiva institucional Poco más de una decena de
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sacerdotes acti\ os daba 11 la sensación de cjut la Re\oiucion mexicana había ptácrieamente

arrasado con el cuerpo humano chn e paia el establecimiento de la conexión entre sociedad,

tradición y culto

Como representante ) símbolo de una iglesia institucionalmente débil se puede decii,

pese a lo anteiior, que MIC legó a la sociedad )ucateca un cueipo de pautas de acción a favor

del catolicismo que actuaron como bárrela de contención del liberalismo modernizado*

estatal Hstas fueron en lo esencial la alianza con los grupos económicos poderosos, la

organización a contracorriente de la Acción Católica v demás agrupaciones diocesanas (como

el Club Sena, clave para el impulso de vocaciones sacerdotales. en niños y jóvenes), la

promoción del culto rnariano y, quizá lo más importante, la piesencia del discurso católico en

el espacio público cotidiano a tia\ es de la pansa \ di\ eisas revistas católicas Sobre esto último

fue clave, a todo lo laigo de su gobierno, la alianza con los dueños editores del Diana de ) uui/áfl

(DY)

¿Como leyó su sucesoi 1 ornando Ruiz Solorzano esta secuela de enseñanzas,

acumuladas poi más de cuati o decadas, \ como las recuperó para afrontai el dilema de una

iglesia \ una sociedad católica golpeadas poi la modernización estatal? Como \ emos en este

apaitado, ) tal como lo hizo .su antccesoi, el nue\ o jerarca católico retomo el peso que las élites

católicas tiadicionalmente tenían en la ptoduccion social del catolicismo V, siguiendo las

pautas dictadas para \mélica latina desde Roma, impulso con el apoyo de estas élites la

difusión dt los cultos popúlales que también históricamente habían maicado nimbos sociales \

culturales para la consolidación de la Iglesia en el continente americano
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b) Drama calcino y paulas de rauptraaún

\ 1 michoacano I ernando Ruiz Solorzano (i RS) fue un ¡eiaica católico mateado por la linca

evangelizados fundada en la imagen \ ejemplo de Cristo; sin embargo, fue consciente a lo

laigo de su formación \ laboi pastoial de la importancia cential del catolicismo con base

maiiana4 en ía definición de "la patria v la nacionalidad mexicana" s I.os giupos poderosos y de

élite locales le hicieron saber, desde su airibo a Yucatán, que depositaban en él la salvación de

la Iglesia y del catolicismo en la entidad' Un hecho o actitud que refleja, en muchos sentidos,

cómo un secroi influyente icconocia en la ptisona que iepiasentaba el podei icligioso una

autoridad teirenal capa/i de actual en fa\ or de una comunidad identificada en un cueipo de

inteieses paiticulaies y de creencias religiosas

Ksto lo llevó a asumir con la firmeza'que le concedió su pasado cristeio -\ desde su

despunte como miembio de la juaiquía católica institucional-, la inefable defensa \ promoción

de la cultura cristiana y maiiana popular, respectivamente, presente en muchos rincones

1 I l í ( . 0 0 ^ 1 1 1 4 I O O I X Í M i i n i v i ; . l u u o n t i n i d ; n . l - i s p o r | O ' u i M , - 111 i l S I L . 1 - > W I \ s i i M ' u l d i i i o n •! l o h r i y > d < lo . - r i j í l o v ;i m i l i s d i p i i r r o i i i t i n : -
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parroquiales de México \ poi supuesto de ^ uearán í 1 eulto y cicdo de la \ ugen Mana \ sus

respectivas advocaciones seguían siendo a mediados del siglo XX, como hasta hoy, un

elemento central para la definición de la ammnielad atlálna regional. Creer en Clisto era o ha sido

central en la cultuia íeligiosa ¡ocal, peio el sentido oiiginal ) mítico que piovee el culto a la

deidad maternal cristiana (la. Virgen Maiía y sus ad\ ocaciones), habían logrado configurar una

identidad más extensa entre los distintas clases, grupos \ sectoies sociales incómodos o no con

la modernidad estatal en ciernes

Lsta recuperación del mito en la cieencia oiiginal se convirtió en uno de los hilos

centrales- del trabajo pastoial de 1 RS cuando estm o al mando de la ultima y única arquidiocesis

que gobernó como jerarca de la Iglesia católica: Yucatán Y esta fue una sede arquidiocesana a

la que dirigió en un momento clave paia la comunidad católica pues, en fotma parecida al resto

del país, estaba en gran parte auinconada. y desoiganizada ante el embate de la modernización

nacionalista estatal Así, pese a los logros de su anterior pastor por reencauzar la vigencia de la

cultura católica, parecía contundente que el arrastre pragmático de la nueva cultura de masas

estatal había piácticamente desmantelado ia estructura social v burociática dt la Iglesia católica

en la entidad'' 1.1 desaliento \ sentimiento dt abandono de los católicos \ucatecos, en especial

de las élites, cía muy fuerte cuando Ruix Solótzano llego como pastoi de la atquidiócesis '

"' 1 ) \ 11/fi/imciiu/t á lia tnibajadttn< iiilólim* ul Sr, -Ii^ub/tpi/ W / i snkmnhimmH la I«/t M <h W« ( nsliibuly nkuíu ¡n ¡I Salón ¡;wnmMti 1M de abril d i
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K.1 trasfondo del nacionalismo católico que en la práctica defendía desde sus años de

militante ciistero Ruiz Solóizano marco sin embargo muy fuette, y para el íesto de sus días, su

pensamiento, ideas políticas \ actitudes sobre el listado, la Revolución mexicana, y las

resultantes ideológicas \ sociales del nuevo oiden político"' Heredo en los hechos a sus

seguidoi.es \ más ceicanos colabotadoies diocesanos la idea de recupeiai el catácter ''fundadoi

del catolicismo de la nación mexicana" \ que una religión de I .stado eia poi 3o tanto "viable",1'

aun cuando también llego a confesar al final de su jomada como pastoi de esta arquidiocesis

que no deseaba que la Iglesia fuese 'política1' ni el í stado "sacristán" en México >2

Ruiz Solóizano juzgo y entendió al nuevo orden estatal de esta epoca como el ente que

piopkiaba "el ateísmo más inverosímil y tepugnantc (que) ha venido penetrando hasta hacei

de la Nación mexicana -casi una nación teocrática,- un pueblo ateo por excelencia";1' quizá no

imaginó en ese entonces que su nombramiento como segundo arzobispo dt la Vrquidiócesis

de Yucatán lo enfrentada a una ciicunsrancia social de fuerte contiol estatal, débil gcnetadoi de

ilustración \ democracia, a la \ ez que icproduetor de un autoritario y pragmático

antielttitiiiis "
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e-n l a s e d i c i o n e s d e l I ) V d e l¡i s e ^ u n d ; ) e j i í i n c t n n d e n o v i e m b r e d e I ( J 4 2 \ p r i m e r o s elins d e d i c i e m b r e d e e s t e m i s m o r i ñ o C u b e d e s t n c ; ) r e¡ue el
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Marcado entonces poi su mili.tancia en la icsistencia ciistcra, Ruix Soloizano no vano

mucho sus juicios sobie la cucunstancia moderna del nacionalismo revolucionario cuando

asumió el cargo de arzobispo de Yucatán Su íegocijo fue intenso al hallar en Yucatán laicos

activos mu\ cetcanos a la cúpula religiosa dispuestos a dai la vida poi la lucha a favor del

nuevo oiden católico impulsado desde Roma 1 sto, pese a sus primeras condenas a la caiencia

de espiiitu ctistiano que hallaba en la entidad, lo lleno de optimismo desde su arribo \ lo

impulsó a ampíiai } mejoiai la organización \ extensión de las asociaciones católicas laicas

locales duiantc todo su gobierno ' I a deeada anruioi a su ambo como jeiaica de la

aiquidrócesis \ ueateca fue particulanneiue tensa en la ícUtcton entre el 1 svado \ los giupos

liberales y socialistas yucatecos con la Iglesia católica ) sus representantes; poi estos años,

únicamente once curas cumplían su ministeiio pastoial en la extensa atquidiócesis yucateca

F:l íesto de la decada, es decii, los años de oro del catdenismo, la tensión no vanaría mucho

Con todo, y pese a la vigencia de la hinu \ lígida /j.y de. Callos \;\ sociedad católica

logio expresarse en público amplia y abieitarncntc en las exequias del segundo \r/obispo

Martin Intschlei \ Coidova acaecida a mediados de noviembte de 1942 I ste suceso piobo

que si la Iglesia católica como cuerpo humano prácticamente no existía en Yucatán en esa

tercera década del siglo XX (con poco más o menos de una decena de saccidofes pata una

población superior a los doscientos mil habitantes), se hallaba piesente en tanto individuos y

grupos actn os conscientes de su identidad e historia ' \ aunque política y moralmente los
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católicos yucatecos estaban golpeados poi el autoritarismo estatal y la propia modernidad,

muchos continuaron activos en su estrategia de preservación de su sentido e historicidad

católica \lgo que en paite habian aprendido a defender desde los años del clericato molinista1"

y poi supuesto bajo la rectoría y conducción pastoral del primer arzobispo Martin í ritschler y

Górdova ]J

t) Rm\ Solár:xüiin lultmi

1.1 nue\ o pastor católico inició su gobierno atquidioccsano en Yucatán con\ cncido -\ poi lo

\isto con muchas bases-, de que a la pai con la debilidad institucional de su Iglesia, la

religiosidad católica en esta entidad se encontraba también muy disminuida I.os cimienta y dos

años previos a su gobierno pueden describirse en gcneial como de n\f\(tmtei \ nuihinián del

embate estatal, cuyos intentos por dcsanollat las nuevas \ tambaleantes organizaciones

educativas libélales y laicas no estaban exentas de resistencias politicas católicas I a situación

de debilidad \ desorganización que encontró Ruiz Soloixano hacia 1944 derivaba sin embaigo

no solo de la modernización de las iclaciones sociales ] .a pies ion política estatal ejercida por

los grupos t. i:\olucionarios \ socialistas contra el clero católico las decadas pre\ ras a su

nombramiento fueron constantes"" Veamos cómo lo conceptuaba el nuevo pastor
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S e g ú n s u s p t t i p i a s p:i l ; ibi: is la si!LUICIÓN d ( . p i c s ] \ :-i e n CJUL h a l l a b a ;i su n u c \ a

arquidiócesis la atiibuia a que encontró una "manifiesta \ preocupante debilidad institucional

del catolicismo en la entidad'5 que. amena/aba cada \cz más en tornaise social' :' ese estado

de cosas deii\ aba entonces -escnbio- "de la cncunstancia política nacional de la época" \ de

los conflictos suigidos de las "luchas pasadas",""" con lo que hacía quizá icfciencia implícita no

solo de la confíictiva relación con el 1 .stado sino de ia herencia, del propio problema ciistero

r;n su ptimcia Carla Pastoral^ hecha pública al inicio de la segunda semana de

sepüembic de 194-4, plasmo además qut encontiaba en Yucatán un "fueitc desanaigo

católico", un "fueite avance de la moral individual, \ la influencia de falsas doctiinas en la

población," V es que paia entonces, cuamitati\ amenté, la arquidiócesis gozaba ya de cierta

recuperación pues, a diferencia de los once sacerdotes que operaban apenas tres lustios atiás

(1929), ahora contaba con sesenta, esto es, un número aún mu) bajo según las puntuales

consideraciones comparamos del nue\ o pasioi. tomadas de la situación cleiical de su natal

Michoacán; una región por cietto con larga piesencia c influencia católica institucional y

cultuial

F.n esta primera caita también lanzo ciiticas contra la presencia \ penetración de las

iglesias protestantes entre la población ("sectas" les llamo en su lenguaje preconciliar), lamentó
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en tono moralista las secuelas propiciadas por el a\ anee de la modernidad y la secularización

("los divenidos por los negocios del mundo"), \ esgrimió una sentencia preocupada contra los

tacionalismos "ético y ateo" vigentes en la zona \ en su arquidiócesis Poi rodo esto, en su

piimti mensaje pastoral el nuexo :u/obispo uigio ;i sus feligreses católicos :t desplega! obras

espirituales" \ mateiiales'1 en fin 01. de riabíijai poi un "nuevo orden social cristrano" Se nota

de entrada que convocaba pues a luchai por un orden que foitaleciera espiritual y

materialmente la maltrecha arquidiocesis "

Jr'.sta solicitud, por su tono, rccuerela poi momentos ese arre combativo -de ciuzado

ciistero- que se desprende de la lectuia de sus infoimcs \ escritos como rector del Seminario

de Morelia." F.scritos que también denotan parte de una abigarrada y icgia personalidad de

misionero a la vez que de "guerrero" del nue\o arzobispo; en Yucatán, ejuizá poi estos

aspectos de su pcisonaiidad católica, se le le cuerda aun hoy dia como un paternal, bueno y

comprensivo jerarca, dueño de una fuerte personalidad \ sobre todo coherente discurso

católico

1.1 peso político \ social de la revolución mexicana se hacía piesente cada vez más, sin

embargo, entre la sociedad yucateca poi entonces Mucho, si tomamos en cuenta que las

acciones ideológicas del socialismo dcmociático de Carrillo Puerto, de los gobernantes libélales

suigidos del Partido Socialista del Sureste en las decadas de 1930 \ 1940, y del propio aparato

corporam o del I stado cardenista triunfante, se transmutaban en acciones de gobierno frescas
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y cotidianas; las más de las \ eces diiigidas con especial énfasis hacia el medio uiral como lo fue

el caso de los maestros socialistas mediante las ciuzadas educativas desfanatizadoras2'

Buena paite de las acciones políticas \ de gobierno dt los socialistas y liberales

caidenistas fueron diiigidas política y cultuialmentc contra los grupos identificados con la

oligarquía católica y los grupos más "reaccionarios" del régimen Y aunque el pirmer arzobispo

de la entidad, monseñor Martín I titschler y Córdoba, pudo piescrvai cierta cohesión y

activismo político en bueña paite de esa comunidad católica como principal razón política y

cultural" -tal como se \ io en sus exequias-, la Iglesia católica en Yucafán vivió momentos

ciertamente difíciles entre las decadas de 1910 \ 1940, los años de ma\ot tensión entte el

I.stado ) la Iglesia católica en México ¿Como podiía hacerse rcsurgii los sentimientos de la

nacionalidad católica era la pregunta que en todo momento parecía hacerse el nuevo

arzobispo? Ruiz Solotzano pai'ecia nací una icspucsta

d) í 'f? pa\loi iúfí pmyulo

I emando Ruiz Solóizano, ante tal panoiama, no se mantuvo inmutable cuando enrió en

contacto con su nueva sede en 1944- Conoció de hecho Yucatán antes de sci nombi'ado su

jerarca diocesano dos años antes, en 1942' I ste ano asistió en Níerida, a fines de no\ iembic, ai

Primer (or/oriw \:i-nün\Ut,o dt la aiquidiocesis \ duiante estos días pudo ptobai el acti\ ismo de

los grupos católicos organizados de la entidad ejue a la posüe seiian el guipo ele apo\o pata su

plan diocesano
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No le era del todo desconocida, entonces, la circunstancia política del catolicismo en

esta región del sureste, pese a que en esta zona no se libtaion conflictos civiles como la guetra

ciisteta Noto sí, desde su ai ribo, la presencia de un fuerte debate ideológico que en muchos

sentidos representaban no solo la piolongacion de los antiguos conflictos \ rencillas

decimonónicas entre el I stado libcia!, la iglesia católica \ sus tespeemos seguidores, camarillas

\ asociaciones,"' sino el reflejo de un contexto internacional polatizado entre izquierda

comunista \ dciecha católica \ / o ic\olucion socialista \ contranc\ olución capitalista,

íesultantes de la revolución rusa \ la piimeía guerra mundialí(

Quizá poi eso su primei diagnostico cristiano pastoral de la sociedad )ucateca fue muy

angustiado Un diagnóstico con ci que logro reflejar con mucha nitidez -además de lo anteriot-

la situación de debilidad estructural de la aiquidiocesis, inmersa ésta en ese ambiente de

cieciente modernidad autoritaria libetal; un hecho que a la \ez piopiciaba lo que el llamo con

delta dosis de drama v ánimo piosclitisra 'el debilitamiento del culto católico en la entidad

debido al avance y presencia" de otias confesiones icligiosas Ln su misma primera Carla

Pastoral, por consecuencia, vemos que además de su diagnóstico preocupado se esforzó en

matizar la critica situación del culto católico Lo hizo al grado de promulgar un plan o conjunto

de propuestas mediante las que empezó a convocai y ti aba jai en una estrategia de recuperación

de las dispersas clientelas católicas locales, cu^os únicos medios de preservación de identidad

cían la parroquia, los cultos matianos \ el Diario de ^ ucatán

Su lucha seria orientada hacia lo que muchos líderes v jerarcas de la epoca llamaban la

producción de un 'mie\ o oiden social uisriano ingente paia la zon:t que según su piopio

sentir, debía impulsaisc \ activarse en cada una de las paitoquias locales ' I a estiatcgia. como

\ eremos, aun no contemplaba la acm ación explícita del culto mañano, pcio en la caita pastoral

- Ih/il: Bm I
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conmino de forma dilecta a los giupos de la \ccion ( atolica a "mvoluciarse en esta lucha

intensamente " Aunque mcieito.. puede decirse que su plan no taidó en encontiai adeptos

entie algunos sectotes de las élites mciidanas \ vucatecas como luego se analiza

Veamos un poco el aspecto de la cennalidad en ( listo ele su pensamiento nacionalista

Su aigumentacion teológica para dai lugar M su plan. lc\cndosu pnmera caita, la hizo dcscamai

en la necesidad de educai a la población en romo a la imagen y ejemplo de d is to ; que esto, el

sel \ hacti de (.visto (la lucha conria el despotismo estatal, poi ejemplo), fuera la base de la

oiicntación \ el derrotero cential de su ptopuesta pastoia! está claramente expuesto en toda su

obla hasta hoy conocida "

I.a educación cía poi entonces en México uno de los ejes principales sobie los que

guaba la lucha del J.stado con la iglesia católica, contra la sensible y poderosa influencia social

\ cultuial ele la segunda en la sociedad a tunes de la familia \ la mujci,' a elifeicncia de la

influencia en la educación pública escobilleada del pnmeio Y si la oiientacion cristiana, aunque

débil, estaba píeseme en las familias \ la sociedad pese a! avance de los racionalismos etico y

ateo, entonces, el empujón había ejue elailo -según el [eiarca- en la educación cristiana y católica
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de la sociedad, especialmente entre los jó\tnes " ¿Cómo \ desde donde? Desde hentes tan

diversos como organizados \ ccntializados poi la sede arquidioecsana: las asociaciones., la

piensa, la pauoquia, y demás Con esto suguio a su comunidad católica que el 1 stado paiecia ii

ganando teneno no necesaiiamentt mediante su lógica racionalista, sino poique desde su

centto de poder emergían las pautas pedagógicas ligadas a ias nuevas filosofías mundanas; no

solo por su fundación constitucional laica propiamente dicha sino poi la lógica de su propia,

aunque accidentada, modernización institucional lf

Veamos aspectos de la pedagogía católica que se decidió ímpulsai Cultivar o fomentar

el culto mañano no implica del todo detallai pedagógicamente, en teiminos católicos, el

cúmulo de enseñanzas denvadas de la figura, imagen y ejemplo de d i s to l,a educación

católica centrada en el fervor mariano solo son mediaciones que llevan, según los propios

católicos, hacia la figura central de la salvación humana, Cristo, pero no la sustituyen Sin

embargo,, como propuesta inicial para su obia pastoral, la del nuevo arzobispo significaba un

adelanto relativo al Concilio Vaticano II \ una ruptura importante con la tradición maiiana

dominante: eentiai la educación ieligiosa.de la población en la figura y ejemplo de Cristo

Hasta entonces no había compiendido del todo que la íealidad local catohca estaba

bañada por el culto a la Virgen María, \ que este se cxpiesaba en las diversas celebraciones y

rituales que el pueblo dedicaba a lo largo del calendario anual a las advocaciones marianas

presentes en la península' (el más importante, el de la ! traen de la Inmaculada ( omepaáti de

Izamal) Sin tmbaigo, cuando entendió la dimensión estratégica de este culto -en realidad algo
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que ocurno mu\ pronto en su gobierno-, plasmo en sus siguientes (.tulas ];¡ impottanua

pedagógica pata la zona \ la ¡njt\/tt del rescate \ estimulo de esta dimensión popula! ele!

nacionalismo católico

1 .stc culto, una \ ex más, se coin ertiiia en ¡a base para dai el paso fume a la

"reconstrucción" de clientelas católicas y de la iglesia misma frente al monstruo generador de

''racionalismo ' en México \ poi supuesto en su i calidad pastoral inmediata J.a tespucsta a su

convocatoria desde h socredad, aunque lenta, solo evidenció el poder centralizador de la

arquidiócesis conforme se fue desplegando su pro\ccto "reevangelizador"

(•) / . / / MfOí-IlCll! (l( üulótl

Pensando política y culturalmente la situación surge inevitable una pregunta ¿en razón de que

realizó su diagnóstico preocupado sobre ia Iglesia católica el segundo arzobispo de VucatánP

Ya vimos que con base en su idea de que en la entidad, principalmente en la ciudad de Merida,

existía "un alarmante número de personas alejadas de la vida cristiana", lo que al mismo

tiempo lo llevo a observar el distanciamiento ele la población urbana con ícspecto a noción

misma de Dios

Esto era algo que lo había rmpLesionado \ lo tenía profundamente preocupado pues

afirmaba que la vida cristiana en su nueva seele "se va paganizando de día en dia",'1" poi los

efectos ele! "desprecio e indiferencia con que se conducen los hombres respecto de los divinos

manelamicntos ' \ lo nntenoi habna que :tgiti;ai su obsen ación \ dnurnosiieo sobic ia

"presencia creciente del protestantismo entie las clases bajas y humildes", la cateneia o
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"escasez de sacerdotes en la diócesis",/' \ el "dcspicstigio social que tenían los saceidotes en la

.zona"; algo que, en su opinión, se debia a la influencia del anticleiicalismo ie\ olucionai u> \ ;i h

piopia legislación libeial4I

I odas estas manifestaciones mundanas, para Ruiz Solórzano, no eran sino el resultado

de la existencia de uiiít "fe \ aeilante en 1̂ ucatáiv , deu\ adas de una "ausencia de conocimiento

de Cristo" il' Llegó a escribir incluso --siempie en un táctico tono angustiado- e¡ue el avance del

piotestantismo ponía en peligro no solo "la unidad leligiosa sino también a la unidad

nacional",'1 lo que denota claramente como \ eía \ sufría la jeiaiquía católica de estos arios

post-tevolucionanos la ciítica conehcion elcl catolicismo ante la modunieiad capitalista, el

avance del anticlcricalismo \ poi supuesto la consolidación de instituciones educativas

alimentadas por el pragmatismo político, el laicismo ) el peligro comunista J'1 Puede decirse en

adición, ante el diagnóstico del jerarca michoacano, que esa situación de la Iglesia católica local

se debía no solo a las fuerte;; tensiones de la relación con el listado revolucionario sino a su

hasta cierto punto maltrecha relación con la sociedad

Si bien los cultos maiianos se hallaban dispusos poi toda la geografía local uibana )

rural, estos formaban parte de los rrtos \ tiadiciones populares de los que la élite vucateca

"normalmente" se excluía Gran paite de IÍÍ fortaleza política del catolicismo v su institución se

había fundado en pactos históricos establéetelos con élites locales que usaron la religión como
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eje ideológico de su piopia constitución política institucional fíente a grupos oligáiquicos

libélales que se aliaron luego ;¡ la Rt\o!ucion mexicana y a los principios que esta esgumia ' ^

lo habían hecho mediante pactos de cúpula que la ptopia Revolución constitucionalista y ,sus

diversos giupos políticos asumieron como acciones de sus enemigos políticos centrales a los

que había que debilitai en sus áieas de contiol e influencia más fuettes -piensa, revistas,

oigam/acioncs smeJicales. \ ekmás Solo asi podiia a\anxai la Revolución antt esa sueik de

hstado y íégimen católico que opeiaba en forma dominante en Yucatán hasta antes del

mo\ imiento revolucionario

¿Cuál cía entonces la pieocupacion ptimoidia! de Ruiz Solórzano? I,o que realmente le

preocupaba entonces al nue\o pastor \ ;\ la juaiquia católica en su conjunto tía t¡ia la base

cultura] católica nacional se enfrentase, ahoia si, a un proyecto político \ a un discurso que

pudieian arraigar en lo más hondo de la población y ele sus sentimientos religiosos Que tal

pioceso de enraizado implicase -como ya lo era en el coito plazo-, aunque mucho más a la

larga, el debüitamiento progresivo de! podei corpoiativo de la Iglesia, asi como de su capacidad

pata discurrir. \ piesetvai vigente la idea de que la unidad nacional estaba en la base de las

creencias ) la religiosidad católica mañana del pueblo

Como ya vimos, Ruiz Solóizano tomó el mando arquidiocesano de Yucatán en un

momento de debilidad institucional leal \ !t\ó con acietto para su causa qut cía urgente

encauzar el trabajo de reconstrucción institucional piopíamente dicho antes de echar a andar

cualquier otra iniciativa de oiganizacion de los católicos vucatecos Si esta táctica tenía éxito

1 MIIKIKU/ ROIIUMH/ ' / //.

'"• Ihiil Muiimk/: i> v|uiui nu|<.i hi |UllÍl lll h ..lun.ll I KIlJ.. Ilík sl1! Ljvit'i Su obt i su

¡nsuiln m t i hon^oim

pnis mituiíu libu'il utm

disik imbos huitis ! ni

inccdotus liimiliafis i|u<. i

político, n !;i cultuci \ p(

nt imlilicr Jit nui n ili

i) (.iitolii'ii iiro J
IRUII ilute iii ikl pi mij]

st. t un lector i^udü <.ii 11

íupinsro il periodismo Su conit

¡XI. I i\ ihoril-i 11 (i]iih^uiin.i(')i] ilt dos pn-ui io> y

pk| i IV U1VI lili id i ni Jt rrnloi tk t;is ¡«

i i ( n los lí. Mi,iKiidi_i-. Mtiié

r;itii;i di I ]"")dcJ disdi <.! ititen

Inmún i li iiittiprei.ition ik h bisiot

i i:st;ido/U;ksn I Iscidn/Pn n,: i U;ksi i ' l ' i . lis i I ilili .'•/|)í>ikr pnlt

X r l S <. n l U i i ; > • ( . ! • • l ( (

.iltn inii i mí

h.-
i dt "l uc íi-in r-ir;i d
tn IÍ < n .'ii..1 hr i,>-

(is til ionio

IKIIS \ pnlihc'

id di tilintes

mniiHi p ii i 11

I) i i i n i i <i ¡.un

pusonil il mioi.

103



entonces se podía infeiii quienes y cuántas peisonas estaban dispuestas a operar en tomo al eje

organizativo -aunque aninconado- de la arquidiócesis católica de esta entidad.

luvo claro desde entonces el objetivo de beneficiar y consolidar la identidad y fortaleza

de una comunidad católica golpeada en.la base misma de su cieencia icligiosa. Esto es, en las

dos figuras claves -Cristo y Dios- a las que si bien encomiaba cntie la población, en i calidad

solo las percibía como manifestaciones superficiales, ptácticamentc ausentes Poi eso entendió

que su nuf\ a diócesis pasaba poi una dinámica' mu\ desagregada, ''desgraciada" poi los

efectos de la modernidad racionalista v atea (incluida ia tevolucionatia), que directamente

piopiciaban l;i ckb;K.k t linca de la <. nsi n;m/:i u lidiosa: st'¡i ;it;u ;im!< > tli IU no las

manifestaciones católicas popúlales expresadas piecisamentc en el extendido culto mañano,

sea condenando a tía ves de sus apaiatos ideológicos el fanatismo que. existía detiás de estos

cultos

Como quiera, en la exhonacion final de su piimein Caita Pasloial dingida a hi

población vucateca, el nuevo jetaica dejó tn claro que su gobierno iba a tratar de icveitii esa

situación vacilante De entiada a su nueva sede la juzgo calente de ciistianos instruidos en

donde además encontró que las clases populares era "el sectói en dondt más avanzaba el

piotestantismo". corriente cnstiana a. la que califico como !a "verdadera amenaza para la

unidad nacional" 41> Su diagnóstico fue similar en su segunda Caita Pastoial de 1946, solo que

en esta fijó una vez más el objetivo \ la necesidad de construir obras materiales en beneficio de

la alicaída actividad institucional propiamente dicha "
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I) í lacia ti i//cr/'/{c//( dd ado /to/óguo

\.\ fortalecimiento de la identidad católica basada en el culto mañano no estuvo claiamentc

contenido en la primera piopuesta de Ruiz Solorzano Su plan tendía más hacia pugnai poi un

nmvo urden \oaal wi\¡iario según testimonios- textuales de su primera carta pastoral como

atgumentos derivados, desde luego, ck !;is tnticJicjis iom;m;is vi¿>uiks I si<> s< dcbi;i :i \mins

factores Piimeio que el gMadaltípamwio, más que el wanannmo, era el culto determinante en

algunas entidades del centro del país No tenia una extensión nacional. Mas si tomamos como

ejemplo el caso de Yucatán, lugai en el que el guadalupanismo encontiaba mucha resistencia

en tic las ¿lites católicas " asi como ui los sectous sociales idtnrifiendns ton di\ usas

ad\ ocaciones maiianas locales con atraigo u antigüedad colonial; las jerarquías católicas

mundial y mexicana no habían entendido para entonces las dimensiones culturales de la

cuestión basada en las advocaciones maiianas

l'ia obvio, no obstante, que la pastoral de Ruiz Soíóizamvno podía pcimanccci en su

atranque simplemente cautiva o inerte; más en una zona en la que el propio pastor encontró un

avance importante del racionalismo ético y ateo, y de las llamadas "sectas" Si bien nunca hizo

referencia explícita en sus documentos ) mensajes pastorales al ente que decantaba esta

situación (el l.stado \ el nuevo régimen nacionalista con su Constitución liberal), mucho

menos se refirió a las condiciones sociales o a la práctica política dominante en Yucatán Peto

dejó entrever desde ese primer escrito que esos eran los factores centrales que apuntaban a
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dañar la unidad nacional con base católica/1 fueran del tipo que estas fueran (cristianas,

matianas, guadalupanas, \ demás) ¿Que acciones desplego entonces para reagrupar a la

comunidad católica \ucatcca en tomo a una iglesia distante del pueblo pese a su presencia

como cueipo organizado?

Yíi vimos que convocó en su pnmei mensaje pastoral a'los yucatecos paia que se

unificaran de forma organizada tomando como punto de partida la Acción Católica Mexicana,

cteada en 1929 después de los arreglos Iglesia/I ,stado de 1929" J.a medida fue similar a la

seguida en otras regiones del país \ del mundo, en donde la jerarquía \ el clero diocesano

incidieron de manera dilecta en h ojganizacion social de su gie\ \si, ! RS sugirió que

mediante la Acción Católica de la arquidiocesis, y todos las personas que la formaban, los

católicos debían tomar conciencia qut para "restaura!lo todo en Cristo" \ cchai las liases del

'nue\ o orden social cristiano" había que "cristianizar al pueblo e imbuirlo en las saludables

doctrinas poi cu\o medio Dios quiso íegenerat al hombic ""

Estaba claro que se vivía un problema educativo religioso central en la entidad, y que el

desarrollo de las instituciones lepublicanas \ laicas creaba un serio conflicto de pcispectivas de

vida, inmediatas \ futuras, al catolicismo en la entidad No en balde la propia sede

aiquidiocesana yucateca había desarrollado en 1942 su Primer Congreso hutarhlko, teniendo

como soporte e\ angelizado! a la población infantil, es decir, el sector poblacional que

potencialmente ingresaría al sistema escolar estatal aireado por el laicismo liberal ¿Como debía

piocedcr entonces la cabeza de la institución que alberga esa matriz cultural? ¿A que
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ciicunstandas, medios y creencias apelar para poder congregar y fortalecer a su comunidad

abandonada por la fe católica? Vayamos con detenimiento

Ruiz Soioizano encomio un;i comunidad enrollen dcsoigani/ad:t. débil \ nialcducach en

mateiia religiosa; en consecuencia, una sociedad distanciada de la religión católica Peí o no era

el yucateco un pueblo anticatólico ni mucho menos ateo, en el que las instituciones libélales o

la modernidad hubiesen decantado Lina cuota impoitantc de ilustiacion o de liberalismo (ni

siquicia de íacionahsmo), mucho menos de democracia \ épica jacobina, c¡ut a\anzaia hacia la

individualización ciudadana o a la socialización atea de dimensión social \ política111 I.a

polarización política entre bstildo e Iglesia, con sus tespectivos referentes en la prensa local,

paieeííi avanzar desde entonces más en e¡ tericno del pragmatismo político c ideológico que

con base de una ilustración \ educación ciinca auspiciada désele uno de estos dos polos, ante

todo el estatal

Pese a los ínfimos niveles de infoiinaeion \ de educación religiosa que la piopia

jeiarquía católica confesaba encontrai entre los habitantes, más del 98% de ia población

declaraba ser creyente católico por esos años í.sto, si bien permite ubicar el tono discursivo de

marcado corte pioselitista del jerarca, deja vci que la tradición católica tampoco era rechazada

por la sociedad emergida de la Revolución \\ contrallo, formaba como hasta ahora, parte

fundamental de los ritos de iniciación \ socialización individual y familiar de los habitantes que,

en gran medida, se puede decii que los marca paia el testo de sus días f-.l anticlericalismo de

di\ ersos miembros de la clase política \ de1 algunas organizaciones sociales y políticas ligadas al

régimen revolucionario solo eran parte de un proyecto y una cultura política en construcción,

"débil" en comparación a los siglos de inercia cultural, ritual y simbólica, del catolicismo

54 Sul i inus af> i! m¡<- minlizn tfi s i tuación pnvA I ispmi-i
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Podemos señalar CJUC si un sectoi de la sociedad -ante todo la ciradina- se había alejado

de la influencia cultural de la jerarquía \ del clero católicos, esto no representaba la exclusión

del catolicismo -ni del culto mañano- de la vida cotidiana, los íituales y las costumbres de la

población urbana \ tumi respectivamente; incluida desde luego la más infóimada e ilustrada

población de Metida Si en sus primeios diagnósticos el nuevo jerarca llega al extremo de

denunciai "la intensa propaganda de falsas doctiinas que se propalan \ piopagan sobre todo

entie la clase más humilde c ignorante de nuestro pueblo', ello denota también una estrategia

pata compróme fe i en acciones concretas a los piopios grupos podeiosos \ acti\ os elentto de

su liderazgo religioso A fina de cuentas, un sectoi de las élites católicas de Mcrida, eiado que

sus intereses fueron golpeados poi las acciones revolucionarias y por las ideologías liberal )

socialista, iespccti\ amenté, mantuvicion su presencia a tia\és de la prensa \ di\eisos medios

escritos, así come) en di\ ersas organizaciones políticas en función de luchar por reconquistar

sus privilegios oligárquicos previos

i.sta situación de proclividad oiganizam a, como el propio Ruix Solorzano reconoció,

era un punto central de ¡manque paia su naciente csriatcgia pastoral1 \ esas élites

inconformes ciaban pie para mantener en pie de lucha un frente que incluyese a roelas las

tradiciones y advocaciones ligadas ai catolicismo Ante la fragilidad del margen de acción de la

jeiaiquía \ sacerdotes católicos en tic los sectores influyentes del gobierno había pues que

diseñar una estrategia inteligente Un plan que permitiera íemontar un gran trecho en fax 01 del

catolicismo en todas sus expiesioncs (incluidas las populares), pues este estaba ahora más

maniatado por la credibilidad y apego popular en ascenso del nacionalismo revolucionario con

su cuota de laicismo secularizante entre la población ^ si este estaba penetrando en los
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sectores sociales más populares, base leal de la picscrv ación de la cultuia católica -ya que

algunos scctoies de las clases airas estaban hasta cicito punto penetradas por los lacionalism'os

en boga-, no había quizá otto camino que el dt la icacti\ ación de los cultos popúlales

matianos; los cultos que daban identidad a importantes núcleos uibanos \ luíales de la entidad

J.a \ ia se encomio así en la tradición mañana cu\o centro de iiiadiacion en \ ucatán \

en la tiiócesis cían hasta ese momento básicamente dos núcleos urbanos, sin exceptuai decenas

de pueblos \ comunidades espiiiaialmente guiadas poi diversas advocaciones mañanas II

prrmeio de esos núcleos era el Santuario dt San Cristóbal, una parroquia de tradición colonial'

rcsetvaela al culto a la wigen ele (¡uadalupe, peio hasla esc momento poco extendido eniie la

población \ucateca Y el segundo, con mucho más anaigo legional, se localiza en una

población del centro del estado que gozaba de fama y tradición milenarias, Izamal, consagrado

al culto a la \ rigen de la Concepción Poi eso Ruiz Solórzano, conciente dt que las élites

locales quedaban despiotegidas del manto mañano de protección, impulso un nuevo santuario

en una colonia dominada poi sectores de la clase alta de la ciudad de Metida consagrándolo a

la Virgen de Intima

II) B¿ Vaticano y los cultos mananoi

a) Prolegómenos é- luoiisfrnawn"'institucional

Según lo visto, el arzobispo Ruiz Solórzano pensaba piobablementc en los sectoies citadinos e

ilustrados de Yucatán cuando redacto su ctítica de los íacionalismos "ético" \ "ateo' en boga

en la entidad "̂  I n sus ptimeias letras le otorgo al primeio una clara significación e influencia

Rui/ Solur/ino nf ¡I pp 75-Kd
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en las conductas promovidas por el I stado revolucionario en su relación con la sociedad;''' el

segundo parece referirlo en consecuencia al pequeño pero influyente sector intelectual activo

en el gobierno, la incipiente y poco profesionalizada academia universitaria, la política y en la

prensa liberal de la época de Mérida, expresados en el gobiernista y liberal Diario del Sureste

(DS), así como entre algunos sectores de la universidad pública

I-.:n pocas palabras, vio con preocupación que el nacionalismo estatal de base laica y

liberal emergido del proceso revolucionario penetraba cada vez más entte la población, peto

también observó que este tenia básicamente como centro de irradiación, credibilidad y apoyo, a

núcleos y sectores localizados de las élites y de las camarillas políticas y culturales radicadas en

los centros de podei cultura! de la entidad Algo con lo que, comparativamente, también

contaba el golpeado catolicismo en Yucatán \ hasta cierto punto era cuestión de tiempo

reorganizarlo.

Ante este panorama, poco tiempo le tomó al nuevo pastor entender cuál era la

extensión y base de la religión católica en Yucatán l,t sirvió de mucho, obviamente, no solo el

cuerpo de intelectuales católicos actuantes por entonces en la entidad, sino la existencia de una

prensa y literatura católicas que operaban como conexión orgánica entre dirigentes, poder

religioso, sociedad católica y con el propio, poder político estatal; por paradójico que parezca, a

estas alturas de la revolución y en muchos sentidos, los gobiernos aún dependían de la

estructura organizativa de la Iglesia católica para atraerse información sobre aspectos

administrativos diversos relacionados con la población local

Esto daba márgenes reales de comunicación entre gobierno civil y religioso, y también

daba pie para que estrategias evangelizadoras como la suya no enfrentara obstáculos mayores

para difundirse Por eso estuvo ciato pata su pensamiento, desde.las dos primeras cartas
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pastorales de 1944 \ 1946, la necesidad dt iceducai o "tecñstmni/caí" a la sociedad local

estimulando los medios masivos de comunicación i n odas palabias utihzai el espacio publico

para fines doctrinarios y pioselitistas "V aun cuando el tono con que interpretó dicha urgencia

poi momentos parece más bien misiona o e¡ue institucional," signo de la influencia que la

etapa ctrstera tu\ o en no pocos jerarcas católicos de la época, e¡.a más o menos ob\ la la tilica o

intención de "levantai" desde los medios a la Iglesia católica en la entidad

Como se sabe, la difusión del ^iiudülupaiu^mo fue preocupación central de la iglesia

católica \ el gobierno porfiiista pata legitimar a este ícgimcn \ pata cieai las condiciones

propicias de despliegue al nacionalismo católico mañano Poi eso el inmediato antecesoi de

FRS, Mattin lristchllei y Córdoba, impulso este culto en la entidad como tstiategia paia la

piesenación del orden político \ social católico en viucatán'" Ruiz Solor/ano. sin distanciarse

de ello, no dudo por tanto apegaise a la fueiza \ tradición ele los cultos locales centrados en la

advocación mañana pata darle el giro difeiencial a su gobierno \ pastoral en la estrategia ele

recuperación \ te organización ele. los católicos locales

Así, su percepción de que la extensión del culto a la Virgtii ck la Inmatulada Conupaón en

Yucatán se evidencíala 'en las mnumctablcs imágenes suyas, ya esculpielas, \a pintadas, que se

encuentran por todas partes \ que se veneian con gran devoción"'', lo llevo a centrar el

método que su iglesia \ pastoral iban a elesai rollar en la estrategia de recuperación de la

dispersa, confundida \ desarrugada clientela alfolien Ptonto se encontró preparando, apoyado

por un cuerpo ciudadano importante, el terieno paia la realización del Congieso Manano en su

nueva sede en 1949, apenas cinco años después de su arribo \ cuatro eiespues de habei

i | v u d i n s l i i n i i l h i i m h n u l u i l l i ; i i i n d " d i ( . i i i í ' i t i ir s i v i n m u n i i i m i | i i t i s i i i r u K j i n l i s u m n e u I U Í I \ < n i i | i n n i D I I I K Í I I D I O S

1 I nlhu / / ilhn . p. V
1 Stns ' icioii mii. d t l i m (Np i i inu i i i i i i t o n Ivisc pr t t is .niKii t t . i l-i r i i u u i i n i -.li il>nKlt>ni> } JLIHIKI 'KI i k li l^ l i í r i Li in ln i locil ln ^UÍ .X

(.MÜtnciri cu d t o n o Inst imoso \ p ie o c u p a d o d</ n i m l n i s p i s i ¡ c s ili sus pi ' i t rnioí docuni t - i i los \ \ ¡m d'in 111111.111 1 p n i s i r \\w. lki!<> 1 un

tu t r i i ono 'simiLir" il i.jut (.iifítiirncon los p i imuros t r n k - \ mís io iu io , - c u o l i t o s 111 \ r m r k - i I is o b x i o t |u i L - I u»v> d i b u i s u p u n í d i un 1

i;i(.iiC'i dis tuis iv 1 d n u ; i d i 1 tos s t t l n i t - .'•t.nsibk s \ diiiiji nti s d t l t il ihcisni 1 vk t;i \i'i.]uidioiji.sir;

- I k rnr ín M t i K i l d i ^ li '//> //



celebrado en las parroquias de Yucatán los cincuenta años dt coronación de la Virgen de

Guadalupe como reina1 \ patrona de México n

Ln realidad, el nuevo pastoi dt la grey católica yucateca tan solo hizo eco en su

decisión -a sugerencia de su Cabildo catedralicio- de la metáfora sobre el mundo moderno

anunciada por la Virgen de l:átima a tres niños portugueses en 1917 Esta, fue retomada por

Pío XII y por supuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano hacia 19441* como táctica

para rmpulsai la difusión de la identidad católica entre ía población infantil y los jóvenes. El

objetivo era estimular el culto marrano en todas aquellas diócesis con presencia importante de

advocaciones marianas r'( Para Yucatán no fue muy difícil decidir cuál sería la base de ese

impulso cuando la propia tradición historiográfica católica local había recuperado para la

memoria y el imaginario católico colectivo que el centro o santuario que mayor cantidad de

fieles convocaba dentio del calendario litúrgico religioso se ubicaban en el populoso barrio de

San Cristóbal de Mérida pero sobre todo en la ciudad de Izamal^ Además, los años de ía

aplicación arbitraria de la Ley de Cultos catdenista habían prácticamente pasado, dando paso al

nuevo pero no novedoso esquema de machis vtvench, un esquema de relación Estado e Iglesia

que implicaba algo más que respeto \ tolerancia entte ambos cuerpos políticos

Ea labor, pese a esto, inspiraba una tarea de laigo aliento I 1 arzobispo yucateco la

inició a partir de que la Sagrada Congregación de Ritos del Vaticano \ el Papa Pío XII

autorizaron el 24 de octubre de 1947 empezar las acciones encaminadas a coronar como íeina

y patrona de Yucatán a la ¡ ''irgeti de la ¡nmaailuda (omepaón de Izamal, advocación marrana que

1 1 Ruiz So ió rxano , up til. p 111 ü s t a cita c o r r e s p o n d í n lo i|iit rué su t t r e t í a (-ut¡i Pastoral inti tulada . htmi di Ai ( nmmitio'ii í'mili¡itia ¡k ln

I//M«tn de \mitra Stñnra de l^itmní. ) >w/w hi ( tin\tt»nitióti dt la Ihwtti al Inmaadadn (MÍI\WI dt Muría dictada t i 2 d t ¡igosio d t ! a ñ o I(J4S
1 l ) Y / 4i¡ //i ¡Un dt Ai I 'inyu <lt (iihutalujH 4 d i t i ov j in ihn di I ' ) I5 p. I / . / •whiiiiii ni ini>iii\i.nw dtl ( »Í/«I\ ¡u ( ¡t,id<i/ttp<i>i" K dt n m i m b u tk

I'J45. p 4; \ \piihiifiim <<iriiiiita¡in di Ai 1 ñyt-H di < ihidiilitpt •• II i/< \tinln¡mt> Waiitiuu d¡ \tin < rístiibal. 1(1 d t n o \ i t m b r i d i 19 tí), p p I \ S
11 Metiiiintt í ,IIla \\i-toral ( ///u/«wdtl 25 dt maixo dt 1944 tn h i)üt rehtrtn t-¡ut siiiuitndo hs txliorlationes tkl l\ip¡i 'hemof pe. ns ido en
11 suivrt t i im tntt ntiri \ npoi tuiiidnd di tons'i^i'íir lud \ nutt ' ln •iniitdisiniri l'iina il Inmattilado < ,<ir:i/on dt M ni i

• Ib/d

'" Si bien i\istt utvi Lxunsí biblio^nli i iiiolo^alica íol«i l,i \ iiL'.tn dt \'/ imil tn > ueiüin ti libio <-|ut resumt j sinttlixri luda eKU tradición
católica es dt edición reciente en tinto i]tn tormo partí di t>;i> ctkbi itionts \ ,-t tditó con motivo de los t m t u u i t i años di lialxr sido
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ayudó a encaminar la conquista espiritual de la población maya en la península desde el inicio

de la era colonial

I ,n la Caita Pastoral en la que nana la autorización papal, su reí cera como pasioi en

Yucatán, Ruiz Solorzano exaltó la benevolencia del Papa Pío XII con la Arquidiocesis I n ella,

el jerarca cuidó enfatizar el hecho de que a paitu de1 entonces habría "en Yucatán una imagen

cotonada poi el propio Sobeiano Pontífice, la primera en el cuiso de cuatio siglos \ la única en

la vasta extensión de la península Pata el Vaticano -según el jeraica de Yucatán- estaba

claro que ante la fuerza de los racionalismos anticleiieales que acompañaban el dcsanollo del

I.stado moderno, los cultos e identidades locales podrían ser los mejores aliados de la fe

católica univcisal Por ello dejo expuesto además, con su insistencia tn si na la i qut ti pueblo

yucateco siempre recurría en las calamidades publicas y pin actas "a tan benevolente imagen," el

mensaje de que "este estado de cosas critico para la iglesia y sus fieles, sólo sería superado con

la fidelidad y culto a esa ad̂ \ ocacion mañana" "

}.i\ parangón no podía sei mejoi Si la Virgen de Fátima anuncio a los tres niños la

necesidad de combatir1 los males y pecados del mundo moderno (entre estos el ateísmo y el

comunismo tiiunfante en ese mismo año de 1917), cualquier advocación mañana localizada en

diócesis católicas sometidas a "esos males modernos" sería e! arma de lucha de la propia

Iglesia Ya vimos cómo entendía Ruiz Solórzano lo que el pueblo católico de esos años vivía en

México y en Yucatán ante los embates de los racionalismos en boga y el protestantismo Y

vimos cómo su tono optimista lo acompasó con uno cercano al cando! misioneio del

comienzo de su ejercicio pastora!

l A v i d i i i R u n a \ P ' i t fon i i k IH;IITU1 diclm • \d\ocncion m i n i m í : st tru-i d i h ubi i i s u i í i p<« S t ü h M u h CH>\Y/.\\Í/ C i t i r o \ / A / / .\ imni d¡

I~(Whil. M<.'ridn I ids P r o I listoriü l ' i n i n í i i l u \ C \ I n i m n i o ( 'LIIHIT il ! i i n i n i t . \ \')')').

"Ruin S o l o i / [un »/> •/'/ p 1)2
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•\si dio Ruiz Soloizano el salto que lo llevó a piomovct un pioyecto católico de base

populai K.sto se reafirmo con su decisión de cncaigai a la oiden de los franciscanos la

administración de la parroquia de Izamal, sede de un magnifícente convento edificado en los

primeros años de la conquista espiiitual europea, piecisamente bajo el auspicio de un

franciscano notable pot su ardoi evangelizado! colonialista: Hay Diego de Landa A los.frailes

franciscanos, Ruiz Solórzano los conceptuaba como "Evangelizadores únicos de estas

regiones", por lo que su laboi al frente del centro matiano poi excelencia -"coiazón de la

Uquidiócesis", escñbió-, no seiía un tncaigo ejcmplai ante la ciisis diocesana, sino el premio a

quienes encauzaion la interrumpida e\ angelí/ación

Esto sugiere que Ruiz Solórzano veía a la legión y a su arquidiócesis carente de una fe

extendida, como un territorio de conquista habitado por "herejes" y "paganos", visión que

plasmaba en conceptos que tcmirui a una imagen mu\ similai a la que el piopio l.anehí

suscribió en sus escritos tres siglos atrás Con la diferencia de que, para este .segundo jerarca

arquidiocesano, la existencia múltiple de imágenes, y advocaciones de la Virgen Maiia eran

mensajes vivos de que Cristo había estado en estas tierras pero en las que, ahora, poi efectos

de "falsas doctrinas y negocios mundanos", podía afirmar que "solo estaba ausente" "

Lo cierto es que siendo Izamal un lugar lleno de historia y abigauado sincretismo

maya/cristiano, \. siendo íeconocido por los promotores del nacionalismo católico del siglo

XIX como el centro de la piedad mañana de Yucatán, la decisión no podía quizá haber sido-

otra: retomar las formas e intensidad del culto mariano practicadas en la península, en plenitud

de la medianía del siglo XX, como camino ideal y casi único para la "recristianización del

711 I allaw, fl/i ti!, l.a unción d t ausencia q u i utiliza Ruin Solóix;mo s u g i t a una (.specit do presencia re lama de los símbolos daves Jo exk
culto \ so natnlvi entonces do operar unu labor do istimulación ¡i f;i\m M a c u o r d o L|LK permitiera iñfmur nlj^o i.|in. solo esrab'i i lormido ].,¡i
p n c i s píil:ibi':is la bast d t tstructuríicton dt la lojíica H;ILHH1;IIISI I >.|LH. mi l i / I KOIJK t i nu lo (>i'it>ni:i! \ úindiidoi dt lo IVKIOITII" m su obra I',
(k l lno r
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pueblo yucateco" Ll éxito de esta empresa, de coñete tai se, aupatia en la recuperación de la

propia Iglesia católica • ..

]--.] hecho en sí no era del todo inédito pues la Iglesia católica \a se había enfrentado (o

venía haciéndolo) desde hacia tiempo atrás con la circunstancia Ll primer, arzobispo de la

diócesis ya había indicado seguii este camino en 1904, cuando presidio como jciarca. una

primera c impoitante peregrinación hacia Izamal; ~ casi a contrapelo del impulso de la

advocación maiiana más importante del centro c historia del país y su vertiente nacionalista

católica: la Virgen de Guadalupe La importancia de Izamal también la dictaba el hechí) de que

Méiida eia el eje motriz de la penetración \ despliegue de la modernidad, poi lo que la

contraposición hacia ésta desde una población que apelaba a la tradición católica en todos sus

niveles sociales, reforzaría la metáfora católica y vaticana en boga favorable a la recuperación

del orden social católico a uavés del mensaje a los niños dictado por f-átima

b) L# restauración de la fe.

¿Podía esperarse que a paitii de una demanda o plan como el piopuesto a la sociedad poi el

arzobispo Ruiz Solórzano, la Iglesia católica de Yucatán encontraría el cauce ideal para

lecuperar lugar en los espacios privado y público que la primera mitad del siglo le estaba

arrebatando? Para el visitante de Yucatán de esos años, y desde luego para no pocos yucatecos,

la sociedad era vista \ sentida en un porcentaje más o menos equilibiado dt católicos y

liberales, si bien entre estos abundaban en uno y otro sentido los creyentes \ bautizados pero

•' luz. pp in- iu j i i t|i
tp(K 1S I p II1 W \ K 11 ir .¡llt
7- l ) " l I':/' ¡iditi: i unt Uro pn.

t a c ú tu ííirmí soini i

i xp í l í i i|lli \11:I ll iík!i\iilui. I ll I n
III! 11 -t llrin lili li ni ll! ut > í I! [ 11 IV ll; ' 1 I I
tf \i-\-nh/fo liii: Supkmuiíi" iliinmin,
a (.stt -iñn tk I'J(I4 \ l')47 ( k i h i Jt I

1*135 tjiíizí tomo i:ii.dijn do pite nn.1011 no resulto l;i impotiiint.
stiiülar o]uo t i titular dt h p¡irrot¡ui;i tt-i S-in Nnionni di l':idu
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cinco kilóríiLtros dt disiuncii di Íx-iiii:il) itin'i como niul ir i \n< //:/ \iñnm //• h \ •n,

ubrt di \')')2 p 4 I I culto 1 11 \ n^\) dt I/-tni;i! dtluo
Ido \ i l |tfia.¡i Liiiihto.s) Jims i l propio \rl-\< l'iriooum!
1 ctiili'o di culfo m:iri;ino \ ,-i 111 i'imbm kn tnu\ ist iu 10
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no practicantes Va para entonces podía usarse la metáfora descriptiva de que se creía mucho

pero se practicaba poco la ritualidad tradicional católica Es decir, que ciudadanos que habían

sido reconocidos y se reconocían como creyentes o bautizados, en la práctica se desenvolvían

muy,poco apegados (sobre todo el sector masculino), a los ritos y ceremoniales católicos

tradicionales Ya destacamos cómo las caitas pastoiales del arzobispo Ruiz Solóizano

correspondientes a los años 1946, 1948 y 1954, respectivamente, dan cuenta de la dificultad

que la cabeza misma de la Iglesia católica encontraba para recuperar el terreno perdido por el

catolicismo Lsto es, de ese cemento religioso nacionalista cohesivo de io que asumían ) por

supuesto promovían que era o debía sei la identidad regional Veamos como fue reflejando

esta situación el pastoi michoacano

Ya \ irnos que la piimera Caita Pastoia! le petmitió establece! un diagnostico de la

situación de la Iglesia y de la religión en esta entidad del norte de la península yucateca Su

trabajo a favoi de la restauración de /a fe apuntaba desde entonces (1944) tanto a enriquecei la

instrucción y cultura cristianas como a convocaí a los católicos para intentar recuperar su

presencia mundana ¿Cómo? Mediante su participación y colaboración moral ) económica en

acciones concretas tales como la construcción de infraestructura básica para el despliegue de la

educación y difusión católica

Una de tilas sería, poi ejemplo, la de coad\u\ai a edificai o "tevivii" el Seminario local

pues estaba "duramente trabajado poi las pasadas luchas y persecuciones, \ reducido a un

estado punto menos que de muerte"'1 Su paso como íectoi del Seminal io i ridentino de

Morería, debe apuntarse, le daba la visión clara de que una institución de instrucción

vanguardista era central para cimentai religiosidad y culto ahí en donde la tradición católica

Rui* Solorü'inn np al p 91
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estaba amenazada poi la modernidad libetal: ' l.n buena paite de sus piezas oratorias y

textuales elaboradas como rector del Seminatio moreliano, se percibe su apego tanto al culto

maiiano como a su contraparte o complemento guadalupano en tanto henamientas

pedagógicas del catolicismo ' Sus ideas contemplaban incluso dotar al alumno seminarista de

elementos de educación racionalista sometidas al imperio de la visión cristiana

Dos años bastaron para que su labor rindiera ñutos Ahora, \ apenas en su segunda

Carta Pastoral (publicada en marzo de 1946), Ruiz Solórzano se jactaba de que mediante la

labor conjunta del pequeño cuerpo de sacerdotes de la arquidiocesis, de! pueblo yucateco \ de

la ayuda del entonces rector del Seminario local canónigo Juan \rjona Cortea, podía palparse

el cuerpo terminal del nuevo edificio de "Nuestro Seminario" 'f Obra que debía verse en su

juicio como un piecíaro testimonio de "religiosidad, la cooperación y la no desmentida cultura

ele nuestro noble pueblo yucateco "

No dejo de aspirar ver alguna vez escrito en letras de oro, el nombie del reetoi y la lista

ele las personas que contribuyeron para hacci posible tal obra en tan solo dos años Y ante

esta respuesta llegó a afirmar que desde antes de arribar como jerarca a Yucatán tuvo muy ciato

la necesidad de edificar esta institución para dotar a la arquidiocesis de: a) profesorado

competente, b) mobiliario adecuado, y c) capital que permitiese su sostenimiento 'J Pero esto

no era todo Su proyecto contemplaba que la sede arquidiocesana de Mérida cumpliera, ante tal

logio, un auténtico papel rector dentio de la geopoUtica católica regional que incluyese a las

' ' Ruiz Solorxnno Dr I (.mando Pinwfflhiiln ) ixrdtid dtl '(••inidn ttiy

compendian doce pie^
Tiiduitino ek Michoac
Pi'ij'St cu. I;ill<> di l;t Mil
1 llwf; ckstaciiil u i tu

Seminnrio IVidcniíno d

s textuales e|iK pirmttui isiudi-ii i l pmsunic
n i n i n 1910 \ líílfi institución i]iu diiiii.io ip1

ilius. su Oíslo \ M-ii'ia supu nr uk il ik l;i li
Midioacin, pin el uño tst-ohr di l 'J id l ' í 'M" il

d¡ \ i/Miau ( ionio I) Mukin lid I onususü I'J^I 1.11 tstt libro si
lio di. lillilí Sokíl'Zrlilo Lll SU llUUtlo CoilKi KcLloi l i l i Siinill:irii)
rttiiLiiHiiu disdi l'J2f»-llJ27 hiistü 191» nii. 111 um fui nomhrudo

lili:inivl:id dtl 11 di mi \ i> i l i 19.11 >:u lili mili iti IML IIII)I|I>L- ik I
1 24 J i siptitnibri. dt 19.11 su ttxto \'\ unoi1 <.\L la \irj((.ii s:intisim¡i

picdüicto ik Mrin'ii'1 <jü 12 d*. d i t i tmba dt 1935hacia México" dtl 24 de ma\oelc 1915 \ poi supuesto su México I il pin
•' Ruix Solóroxano up al ( I II) pp 92-91
; l Ibid.
7* Ibid
'" íhi'd, p. 94 \ ss \s¡ Ruix Solótzano, tonscivnic dt IM situación dtl momento ^utrín un Seminario lormador ek las nue\:is \ocacioncs
sacerdotales ' a la altura de los mejores de 11 República de ie|ui ejue en Ins páginas siguie-ntes expresara su deseo di e|ue este Neutra a contar
'con una ¡impliti \ selecta biblioteca i?ibinetes de i:!sica (Juimicri y \stionomí:i todo de acuerdo con los idi-lantof mniirible.-; di la e'poca
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diócesis de Campeche y Tabasco, pues éstas eran sedes a las que también juzgaba muy

necesitadas de las "bendiciones de Oíos" x"

Un aspecto central para la tarea de la restauración de la fe dentro de la preocupación

pastoral de Ruiz Solóizano era la escasez de clero en su sede I.a aiquidiócesis ya contaba

entonces con un total de sesenta sacerdotes, pero treinta parroquias de Yucatán calecían de la

atención de un párroco sl Esto, pese a las distancias numéricas en comparación a las dos

décadas previas, le parecía un problema serio pues, como afirmó, sin clero no puede existir

educación religiosa ni mensaje cristiano;82 de poco servia tener el edificio \ las aulas si no se

contaba con formadotes v estudiantes

CUADRO I
CABECERA PARROQUIAL Y PUEBLOS CON ADVOCACIONES MARIANAS E N

YUCATÁN HACIA 1935

San Cristóbal: Nuestia Señoia de tiuadalupi
Motas (San Cristóbal). I :i Purísima (Concepción
Chubumá (Santa Ana): 1 .¡i Purísima Concepción
Komchcn (Santa Ana): 1 a Purísima Concepción
Dzununcán (San Sebastián): 1.a Purísima Concepción
Valladolid: ] a Purísima Concepción bajo advocación de Ntva Sta de los Remedios
1 ikuch (Valladolid): Xisitación de Ntra Señor:.! de los Remedios
Sis-bichen (Valladolid). 1 :i Purísima Concepción
Tipikal (Maní): Santa María Magdalena
Chablckal (Conkal): Santa Úrsula
Sudzal (Izamal): Nuestia Señoia ck la \suncion
Pixo\ (Sisal de Valladolid): NucstiaSia de l;i \suncion
Kau:i (Sisal de Valladolid): Nuestra Sra de la \suncion
Piste (Sisal de Valladolid): 1 a Purísima Concepción
Cepeda o Kukab (Halachó): 1 a Purísima Concepción
Dzidzantún: Santa Clara
Tixcmtún (Tekax): Nuestra Sra de la \suncion
Kimbilá (Tckantó): Santa Clain
Akil (Oxkutzkab): S:inta Inés
Bolón (Umán): l.;i Purísima Concepción
Buctzotz (Tcmax): I a Purísima Concepción
Ptistunich (Ticul): Nuestra Señora de la \suncion
Dzenuil (Telchac): Smun \m
Kopomá: Nuestra Señora de la \sunción
Tecoh: Nuestra Señora de la \suncion

"" Ibid. p ')S Pensaba incluso en la construcción ek un Seminario Ínter-Diocesano del Sureste para Î LK I ungí», si como un nuc\o medio dt
unión mn. \inculara i iod'i esta rejpón unida por voluntad divina por los Inxos geográficos étnicos cíclales <. históricos i]in no debemos
destruir sino fomentar cuanto nos sea dudo'1 Una respuesta nacionalista desde ti catolicismo perí» para una región del sureste mexicano en
entidades en las ^ue mo\imientos sociales de cortt liberal \ socialista habían impactado desde décadas atrás a sus habitantes \ clase política
*> U l 102*> Uml p 102
"- ¡tú/, pp 95-ÍÍH
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Hokobfi (Caealchén) Nuestra Suioin di l:i \simium
Acancch: Natividad de Nuestra Suioin
I 'kmul (Tixkokob), Niiestn Suioni di !:¡ \siintion
Sanahcat (Hocabá): Nuestra Señora dt la \suncion
Chumayd (Tcabo): I a Pinísima Concepción
Muña: Nutsfn Señora de la \siinción
Peto: Nuestia Señm:i di la \simcimi
Izucacab (Peto): Santa Maiia Magdalena
Mocochá' Nucstm Suinta de la \suncion
Baca (Mocochá): 1 n Purísima Concepción
l'oeboch (Calotmul). Nuestra Stñoia di la \simcion
Mama: Nuestia Scñoia de h \suncion

I n t n a : 1 / / Í / I WiiYiKjiikilf!¡ I 9 1 í

N o l . i : I . 1 1 m ^ i i l i i s l i s y t t U . - " u L l l x . u i I > p i n i i i | u i i k s 1 1 \ t t \ t m i u i ; i í l í : i i l ^ i n v i í 1 M i l i s \ p i u b l o s i o n u i t l i w i m p m i i n l i > I v u i i u i v o t

Poi lo mismo ) pese a ios significativos logios Rui?: Solóizano parecía seguii cuestionándose

¿cómo podía rescatarse el propio y extendido culto maiiano en una región caientc de forma

aguda de clero educadoi y consciente de la dimensión de este culto? ¿Cómo, si tan solo la

ciudad de Moielia coiHuba con el misino numeio dt saceidotes que los existentes en toda la

sede arquidiocesana yucateca?, preguntó preocupado, una y otra vez, el jeraica Peto esto no

eia todo til pastoi se lamentaba del desprestigio cotidianamente difuminado contra la "casta

saceidotal" desde sectoixs de "nuestia mejor sociedad" (la yucateca), mediante juicios

negativos de sus propias familias Hstos juicios, en su opinión, inhibían a muchos jóvenes a

explorar en la propia vocación * Y esto, también en sus palabras, piopiciaba que desde

temprana edad muchos jóvenes yucatecos "se apaitaian de los deberes religiosos y se

perviifieian sus costumbies '"

Ante este panorama, acicalado pot la "falta de recursos económicos que obliga a

educai a nucsttos sacerdotes en un medio inadecuado \ pobre en el orden científico \ social",

Rui*/ Solómmo tenia claio que los sacerdotes debían foimaise en Yucatán tn ) para la

arquidiócesis, y no podía cederse en su convocatoria J.a obra construida, \ casi acabada, eia un

Itw! p 99
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primer signo positivo de recuperación, peí o no era todo Y si bien su plan no st cenaba a los

necesarios influjos externos \ que algunos saceidotes salieran para ampliar su horizonte

educativo, para él este era la única solución lenta, pero práctica para solucionar la crisis de

religiosidad y fe que encontraba en Yucatán 8S

i) Un mensaje la religión como adopúblico

] ue ante esta perspectiva como despiendió de sus reflexiones un método que propuso a su

nuevo rebaño Y este fue practicar la religión como un acto colectivo, consciente y público. El

nuevo pacto del Estado con la Iglesia alimentó mucho esta decisión, pese a que en Yucatán el

anticlericalismo no dejaba de ser punto de choque entre los dos grandes proyectos

nacionalistas: el revolucionario y el católico, i al sugerencia la desglosó en la última parte de su

segunda Carta Pastoral dictada el mes de marzo de 1946, poco después de argumentar que

"Yucatán para los yucatecos" era un lema parecido al de la doctrina Monroe; pensamiento cuya

esencia regionalista ahora proponía y aceptaba pues se inspiraba <len la naturaleza misma de las

cosas y en Nuestro amor por esta Patria que hemos adoptado como nuestra y paia la cual

queremos lo mejor

Convocó entonces al pueblo católico local a seguir cuatio pautas para desahogar la

angustia \ ivida en su aiquidioccsis; a) tezat diariamente pidiendo vocaciones en ovación

colectiva y pública, b) ciear ambientes propicios para que germine la idea de descubrir la vida y

vocación cristiana y sacerdotal en los hijos y pupilos, c) coadyuvar y cumplir con la ley de la

Iglesia pagando los diezmos dada la pobreza miserable del cleio, y d) estimular la piáctica de

los donativos particulares para finiquitar la construcción del edificio del Seminario y otias

"; lb/,1 p 10%
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obras urgentes * Tres lustros después, como relatamos líneas adelante, el avance y número de

seguidores de sus ideas se piesentaba, según desde luego esta fuente católica, como algo

notable Y obviamente desde la perspectiva u óptica de los dirigentes católicos más conocidos

en el medio

Muchas acciones se desprendieron de esos cuatro puntos y peticiones de su gobierno

Una muv importante fue, en tespuesra n la comocaroiin papal, ¡a organización \ piepaiacion

deí año Mariano de 1948-1949 que con momo dt la coronación de la Vil gen de Izamal como

reina y patrona de Yucatán se Uevó a cabo el 21 de agosto de ese último año £1 año previo a la

coronación fue dedicado a la difusión del culto de la Inmaculada Concepción en todos los

rincones de la arquidiocesis, \ el día esperado paia ese acto cismático (el .21 de agosto), se

reunió según testimonios católicos a más de ticinta mil personas en el Convento 1 lanciscano

de la ciudad de Izamal Iodo un éxito según los medios católicos

Presididos por el arzobispo de México Luis María Martínez, el delegado papal

Monseñoi Guillermo Piani, trece miembios del Lpiscopado mexicano, además de la presencia

del arzobispo de San Salvador y un alto canónigo del Cabildo de la Habana,'™ jeraica \ pueblo

católicos yucatecos dieron cauce ese año a un, para entonces, incierto, camino La

concentración fue un éxito desde la perspectiva de una institución cjue apenas dos décadas

atrás era casi inexistente y actuaba apenas al margen de la Le\ de Cultos oficial; mucho más si

*' Ibtd
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se considera que en el Segundo Sínodo Dioauino celebrado a fines de abiil de 1945 se había

topado con el desdén seglarJ" y el temor de realizar en público procesiones religiosas "

Pese a la escasa convocatoria urbana, la coronación de la Inmaculada Concepción de

Izamal logró buena parte del proposito del nuevo arzobispo: que un sector de la sociedad

viviese la religión católica como un acto colectivo y público en medio de los avances del

laicismo revolucionario Para ello gozó del apoyo de la prensa católica de la entidad a naves del

Diario de Yucatán \ otros medios menores J.a cobeitura \ difusión dadas poi este peiiodico al

masño acto religioso, al que asistieron las más impottantes autoridades de la jerarquía católica

mexicana, indican que el Estado mexicano empezaba a enfocar con cierto paternaüsmo

complaciente \ tolerante esa especie de vigencia real pero autoritariamente atenuada en la

sociedad yucateca de una nacionalidad histórica con base católica Parece un hecho que las

tensiones entre el Estado y la Iglesia católica pasaban por entonces por un reflujo favorable a la

segunda, lo que muchos de sus miembros reflejaron con sus actitudes y declaraciones, entre

ellos, los propios jerarcas católicos del momento

El mito de la Inmaculada Concepción o la Purísima Concepción, presente como

imagen y patxona en decenas de parroquias y pueblos yucatecos, fue así la mediación que el

jerarca encontró' ideal para impulsar la lucha nacionalista anclada en la idea de la

"recristianixacion de nuestro pueblo "''* I.a aceptación pluriclasista de la convocatoria así lo

mostró Y esto marcó la pauta de ingreso a una dinámica de promoción y proselitismo para la

que recibió apoyo desde el mismo centro del podei católico de México Su impulso, además,

dio la pauta para que la arquidiócesis católica local encontrase un importante motivo de

" E)\, Si inicio ayer en In S I Catedral el Segundo Sínodo Diocesano de \ucatán 2íi de abril de 1945. p 5 ¡ ;i cobertura periodistici se
extendió los siguientes dos días, ptro en esta primera nota se reporta ijue la concurrencia seglar n l:i ceremonia publica fui escasa la reunión
sinodal importante si SL considera ijut fui la segunda después di i¡ue en 1622 se había efectuada !a única en la diócesis giró en turno :x la
dignidad sacerdotal, hecho i¡ue sugien la fuerte crisis de identidad qui atr;nesaba la Iglesia católica local Correspondió al presbítero \rturo
\rias I uján dar un sermón sobre la dignidad sacerdotal el segundo día del Sínodo según nota del 27 de abril di l'J45 p 4
" I Iscahnti Marín n/> til p W\
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arranque para dar cohesión e identidad a muchos sectores urbanos y rurales católicos ante el

tímido y errático despliegue del nacionalismo libetal con sus signos y símbolos "atcizantes"

Pero sirvió también de motor de encendido para que el jeraica dt oiigen michoacano

impulsara a la sociedad a levantar el alicaído estancamiento buiocrático y administrativo de su

propia comunidad católica

El hecho mostró sin embargo que, después de un quinquenio de gobierno, Rui?.

Solórzano podía presumir de haber recompuesto algo de la maltrecha imagen y estiuctura de la

Iglesia católica local. Sin embargo, su pesimismo por la escasez de vocaciones, la vigencia del

pobre ambiente cristiano en los hogares yucatecos, \ la falta de celo en quienes debían

preocuparse poi inculcar la vida religiosa, aun mantenían su ánimo pastoral mu) bajo "

Llama la atención, inclusive, cómo en esos años la piensa local católica no daba

información alguna relacionada con la administración y goBíerno estatal, ) sí en cambio

mantenía la atención en una que otra actividad religiosa relacionada con la Iglesia católica Por

eso el vuelco masivo hacia la coronación de la imagen de Izamal, acto que los editores del

periódico señalado calificaron de "inédito suceso democrático", dio pauta para que los

católicos de Yucatán cncontiaian los fundamentos cultuiales de lo que seria su punecto de

nación para la región en el catolicismo Algo que, sin embargo, empezaría a cuajai hasta medial

la década de 1980, conforme el proceso de identidad religiosa dio lugar a la organización de

actividades articuladas tanto desde la institución religiosa propiamente dicha como desde los

partidos políticos \ la sociedad; en favor de un nuevo orden político de naturaleza democrática

Estos procesos se unían y distanciaban de forma "natural" o por factoies propiamente ligados

al poder y al régimen político, respectivamente, pero su evolución fue ciertamente accidentada

'- Ruiü SolofHíino Di' I <.in;md<> (¡ni i ¡\i\lnmlunn,i il¡ l¡i (imi/iii."'" l'mtt/ji.M í¡ /,/ Imi^n/ ih \iií.\/ni Sahiu d. I; muí! j >ihn ¡o un. i^ni,:i<'"i il¡ !¡t
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ÍÍI) U/icf cof/jenon pública de peo la\ ehte\

ti) " desde encopetados ha\la /oí má\ kmnnldts obrero1- descalzos>iU

Un amplio sectoi de los grupos dominantes de Yucatán no se identificaion nunca con las

alistas acaso más liberales de la Re\ olución social mexicíina de 1917 Mucho menos con los

sucesivos gobiernos revolucionarios que, algunas veces más algunos menos, fueron apegándose

a los principios básicos levolucionaiios \ aplicaron progresivamente las bases de la nueva

institucionalización y el laicismo público

frstos sectores disidentes eran descendientes en su gran mayoría de ¡as viejas clases

porñristas de origen hacendario \ comercial, respectivamente, y de los sectores medios de

profesionistas y empleados surgidos de su propia evolución como grupos económicamente

poderosos í~n si, nunca perdieron como referente central de identidad social y política el

catolicismo, \ tuvieron su eje cohesivo \ organizador en la figura del primer jerarca diocesano

de la etapa final del porfiriato (1900-1914) y la primera post-revolucionaria (1915-1940), es

decir, la persona del poblano Monseñor Mattín Tritschller y Córdoba (MIC).95 Ahora, para

bien de la Iglesia católica, estos sectores fueron articulándose al nuevo proyecto

arquidiocesano, hecho que a larga los catapultaría como personajes públicos relevantes

La larga noche tiaumática paia estos grupos poderosos se inició como sabemos con la

piomulgación de la Constitución de 1917 lista, como instrumento político, reanimó la

Diikiñs (ith/ffltut/tuliiC wtí-~mt tlt Aíaiw, l 'n : "f> til p I B
11 Rui/, Soloizano, op, dt... pp 121-123
J Diario di1 Yucatán (DY) iM ntfu.< del V Pnbdudfuaifanya tu Lt títny ymiilciíi cfM tantoamo 19 <JL mn iemba di 1942 pp 1 \ 5.
" 1 ,os díaí 19 ) 20 dt enero dt 1950 con mo tño dt cumplir \cintinuc\c años dt habtr sido fundada por M'K! ü (.ionstjo "I ranci^co dt
Montti*)'" di la Otden dt los (iabaüttos de í'.olón, il arzobispo i KS dictó dos conferencias a los miembros di i_sn aijrupacion cifótica de iliti
I.M primtía \ i r só soba il comunismo. \ la segunda sobtt ti ccisti¡inisnio \ la Iglesia lln illas ti ¡ttüica stgún las extensas notas periodísticas
•ibordó avistas éticas sociales económicas \ políticas di ambas filosofías dt forma amplia \ detallada; fue clara su condena al comunismo y a lo
ijiii propiciaba m términos di ateísmo \ racionalismo en tonnaparu a su defe'iisi dil catolicismo I ¡n estas conferencias se obser\a una
concepción de auforidad m il arzobispo siempre derivada di Dios (lamo civil o r n o nlidiosa) a la e¡ue la sociedad s i impn debí respetar \
o b i d i t u lo i|ui deja vir una noeión di sociedad práciicanunii inexisrenii en su pinsamienti»; ver l)^ /¿iprw/tiu uiii¡a\miti del Si: \r~iibis¡w
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separación juiídica del listado \ las Iglesias en México lograda desde 1857 por el l-.stado

juaiista Pero también dio entrada a una serie de medidas legales que desembocaion en la

consolidación de un gran aparato educativo estatal laico (la SEP), la aplicación de medidas de

justicia económica \ social en la ciudad \ en el campo (sindicalismo, reforma agraria, \ códigos

civiles), y creó las condiciones políticas para el acceso de las masas a mayores niveles de

consumo y educación en general

Aún cuando el modelo de desarrollo surgido de la Revolución no logró gran parte de

sus postulados teniendo cómo base la relación Eistado/Partido y se agotó en los hechos a

principios de la década de 1970, los regímenes inspirados en su filosofía nacionalista liberal

sometieron sin excluir en la práctica \ vida cotidiana popular a la debilitada nacionalidad

católica; esto es, el nacionalismo cuya vigencia en la sociedad mexicana marcó decisivamente la

propia relación de la sociedad con el listado a lo largo del siglo XX.

En este punto analizamos la lógica de continuidad asumida por las élites católicas de

Yucatán en su apego e identificación irrestnctos al poder cohesivo y centralizadoi de la

arquidiócesis católica I.a fueiza de esa lógica está centrada en la presencia permanente a lo

largo de dicho siglo, con una participación decidida de los católicos en favoi de su causa

nacionalista no solo en ei templo o en la ubicuidad de la vida privada sino en e! espacio

público Sea por medio de la acción o influencia publica de sus núcleos cerrados de ideólogos )•

dirigentes en favor de su propia identidad religiosa, sea por su participación convencional a

favor de la democracia electoral, han cumplido, todo al mismo tiempo, con el papel de

atticuladoies, reproductores, propagadoics \ cicadorcs de lo católico como "unidad tulruial \

principio universal perenne y válido"

- i h ( -u <;,<, h < i l m i l t m ./, ( tilmi I ' J i l t n i t r o J i I ' J Ü H |'- v \ I >") ' ' •\-<//w¿i \ n ' i n : • -ii.fi n ••/ < / . ' \ r . h \ , , h i p , u - , ( -.-/. .<•/„<!< (. w d l h f i r -k
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Una y otra ve'/, estos líderes lo han refrendado de caía a una sociedad que en nulidad

cada ve?, se seculariza más y más, al mismo tiempo que el núcleo base pioductoi del

catolicismo pretende refrendar en la vida política que la religión (y en este caso la Iglesia

católica), es fuente única \ viable de la identidad de los ciudadanos Mgo muy distinto de lo

que los liberales juaiistas pensaron podiia sel la ciudadanía mexicana después de cteai v

afirmar constitucionalmente el Estado liberal que la propia Revolución de 1917 paiecia

refrenda!,

J.a histoiia que aquí contamos se inicia en realidad, y como paite de la necesidad

metodológica, el año de 1942; puntualmente a raíz de la muerte del piimei arzobispo de

Yucatán, el señalado Tritschller y Córdoba Su deceso dio oportunidad para que la sociedad

católica de Yucatán expiesara de forma mash a y íelatñ amenté inédita su pesar poi la muerte

de su pastor 1 ambién dio lugar cstíi expresión masi\ a, en foima quizá espontánea, que la

nacionalidad católica se manifestara como una realidad viva, un tanto desafiante al proyecto

estatal de cieacion de una identidad cultural liberal, toleiante y plural como eia en el papel el

postulado rcvolucionaiio

\nte tal manifestación "espontánea" de duelo de fines de 1942, y marcadas las

relaciones Estado/Iglesia en México poi una relama indiferencia, desde entonces los

gobiernos yucatecos no han hecho más que reconocer tácita \ abiertamente la \ igencia del

catolicismo como fuente de identidad entre la población Asi, todo el autoritarismo liberal

expresado en la ÍJSJ de C.iiilos de la ¿poca, si bien hizo caso omiso de las manifestaciones y

piocesiones públicas de Leligiosidad desboidante de! pueblo católico yucateco, la actitud

condescendiente de los gobernantes permitió el reinicio de un nuevo peiíodo de lucha político-

cultural en la entidad en la que el catolicismo \ las élites católicas tetomaion un papel íelevante

en los espacios públicos
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Ciertamente las fotos periodísticas que acompañaron la edición del 19 de noviembre de

1942 del Diario de Yucatán (DY), mediante las que se informó de la procesión que acompañó

\ llevó hacia el cementerio general los despojos humanos de MIC,," muestran que tanto

miembros de las élites locales como masas popúlales desconocidas o no idcntificables poi

nombie y apellido estuvieron presentes en el trayecto de cuatro kilómetros Desde Catedral

hasta el cementerio varios grupos de ocho devotos cargadores del féretro poi cada cien metros,

fueron organizados para llevar hasta su última morada a quien fuera pastoi diocesano por más

de cuatro décadas en la entidad El dolor generalizado poi la muerte del prelado parece haber

sido más intenso ya que MIC se encontraba preparando el Primer Congreso í:mar¿\tuo de

Yucatán, importante acto diocesano que poi disposición de la Santa Sede y de la jerarquía local

debía iniciar a fines del mes en que falleció9/

Si la tarea de identificación de las masas de obreros y estudiantes inscritos a la

procesión previa a la inhumación fue algo difícil e imposible para el cuerpo de reporteros del

DY que siguieron de cerca la cobertura del hecho luctuoso, las élites que cobijaban la salud,

bienes, amistad y por supuesto apoyo a la obra y pensamiento de MTC, no podían correr con

el infortunio de la incógnita social A fin de cuentas, muchos de los integrantes de esas masas

católicas quizá hasta estaban recibiendo uno que otro beneficio y migaja del régimen

revolucionario, por lo que su paso periodístico podía quedar plasmado más como parte de esa

doliente y real escenografía de fondo, que como actores sociales de piimei plano

¿Que mensaje había detrás de este hecho en esc momento \ cuál pata la posteridad?

Son estas un par de preguntas cuya respuesta y análisis marca cómo en la lógica de las élites

católicas del momento se asumía un compromiso con su historicidad y con el poder religioso

lf ihiti
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I 1 podei que las unía paia los hechos inmediatos pero también \ sobre rodo para los futuios

en aras de la defensa de un proyecto de nación para la región centrado en el catolicismo

toma no

Inmediatamente después de la muerte de MIC, propiciada poi un mal cardíaco,

padecido desde tiempo atrás, la Junta Diocesana de la \ccion Católica de Yucatán, envió

mensajes a todos los fieles católicos hn estos se invitaba a colocar crespones de luto en las

puertas de sus hogares durante tres días, \ se conminaba a dueños de teatros \ cines a

suspendci funciones; también se invitó organizar íosarios colectivos en memoria del alma del

pastor, y demás ')K Pero en tanto actores sociales de primer orden las élites emergieron pronto

en el escenario luctuoso: desde la madrugada del 15 de noviembre, cuando empezó a sentirse

mal, fue llamado de uigencia su médico de cabecera Alonso Patrón l.uján Y ese mismo día

del anuncio de su muerte no menos de una decena de empresas, empresarios y organizaciones

empresariales publicaron esquelas de duelo en el mismo DY (Ver Cuadro II)

h\ cadáver de MTC se trasladó el día 16 de su domicilio sito en la calle 59 núm 459

hacia la Catedral, lugar en el que quedó expuesto para velación un día 1.a procesión de traslado

fue una ceremonia en la que participó el clero regular, llevando el báculo arzobispal el señor

Adolfo lorie I.spinosa \ su hijo Adolfo lorie Pastiana, empresarios y amigos cercanos en

vida de monseñor MTC La columna la cerraban miembros del Consejo "Francisco de

Montejo 2019" (un cuerpo de laicos de élite inspirado en la memoria del conquistador español

de Yucatán \ creado poi el propio "1 íitschller), la \samblca de V (hado de los (..abállelos de

Colón; también niños cic la Cruzada I .ucaiísfica, es decit, la masa infantil que inspiraría la

celebración del Pnmer Congreso Eucaiistico, asi como miembros de la Congicgación Mariana

•: I ) V / / / / , nitiMi i / / : \ mu Si . I <;«/>/ •/»,,/• ) ih ihi» l í . d i n i\ i . .ni1m di 1V 42 p I: DS I <//Á mn)ti / W \-\<>l»p> k \ii.-il.ii- l fu l i n
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) del Apostolado dé la Otación (ligadas a la parroquia elitista del Jesús), caballeros de la (unta

Diocesana de la ACM, la presidenta de la Cofradía del Santísimo Sacramento Paz Ibarra vda

de Fitzmaurice y representantes de varias parroquias de Mérida y el'resto del estado ""

CUADRO II,

Oiganizaciones, Empiesas y Oiganizaciones Empresariales en Duelo

í'nbnlkros tk Oolon.
Club Rotiuio de Míridü

(.uveceíii Yucutci S \

Roí;».lio Su iré/
Vicioi1 M Su MÍ'/.

Miguel 1'ieCHl
\nionn) (xniiini.

Dll1 Vi S \
I 'milio (i'iniiiiTi

i oto Si. rucio OtllLjfi
I' inificiidovi tucutucu

Dix/, \ i'i/.;i¡y,, S \
Union dt < ixUito di I Sures it
limito < !onii_itiil l'tninsulii

C\N\COMI.
I :i 1'i.iiiiisiihi Stj^itroí, S \
( !ilKS \ I t lililí dt MÚldl

I u í o u m l i * Luidos J i \ utiiiíiii S \
(iitinio t•uolid/dt Humíllaos

Circulo tli I !mpluKli>s H;incirios
Binto I umilmr de \horros dtl Surisit.

r.tr\i.ctrí;i {!u;uihttmoc S \
U:ltXO tlt \ I t \ l t "

I 'ilion ik Produtioi'tí I ItiKviutiiii'o;-1

l !oidtkii.i S-in |LIni
f Ünvua Pilm:i S \

l!sfil;mu 1 ¡nos
(litinio cuolico di. < ovdi.li.ios

(.lub di I ,<.OIKS di. Mtiidi

M;ldtr;lS I :irnm:id;\S S \
I ;i I !spum¡i S \

('turro I ibantf dt Mirittn

I iitntt D̂ i Id üt novkinbrt dt 1942. pp 1-8 \ 1" dt iKivkinbu de 1942 pp I \ ü l)S 16 de mniembrt dt 1942 pp I \ 7
\ 17 de nnviembit de 1942 pp 1 \ 5

Este protocolo, sin embargo, no tuvo la dimensión protagónica de lo que fue la procesión de

los restos desde la catedral al cementerio el día 18 de noviembre, pues los principales

cargadores del féretro fueron registrados cómo "los más encopetados" participantes Y sí bien

ii\ii ¡i hi í /•/; /-/ / /((/« \/Vt •'"'ii 'i i tikilrtil I ,iilj •- -I- 'I > mu \v \r~nhrpu I? J i n o \ k m b u di \')\2 p p I > ?¡
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se resaltó e¡ue en la trayectoria participaron dolientes "humildes obreros descalzos" y

estudiantes, los católicos destacados fueron inevitablemente personas ligadas a los grupos

económicos y de profesionistas pertenecientes a la élite católica de la ciudad; entie estos se

señalaion tanto a pcisonas identificadas con la vieja oligaiquía hcnequcncia como a los nuevos

y pujantes sectotes de skio libaneses, guipo étnico que para entonces ya destacaba en

acti\ idades empresariales ligadas ai comercio de la entidad

Dos 01 aciones fúnebres se lealizaion, una saliendo de la Catedral a cargo del licenciado

Rafael Médiz Bolio y otra-en el cementerio a cargo del histonadoi Miguel Chcúa íaboada,

ambos también participantes dentio de las columnas de cargadores 1:1 Cuadro III íescata esa

infoimación \ se diferencia a estos sectoies de católicos según su adsciipción social.

Cuadro III

Emptesaiios, profesionistas y diplomáticos que participaron en el traslado de testos de
Monseñor MTC

Profiuo/z/s/íic I K \ i t t o i M a r u i l ( l o m a R a d i o . D ¡ I m s 1 t n v i i u . k •: I m i n e s 1 le l ' n m i r i v o ( i s a t i s ( l á m a i a 1 ie R a f a e l M e d i z

B o h o l i e M i g u e l ( ü v i i i a l ' a b o a d n

Hf»f>nwiíH .! iO//Hir/iiii/a Hgpdoi a /ti aügarqttia Ivadkiomit. 1 i l i x ! c j u i t u c \ ! : U I I K I M Í L I \ K i á n . M a n u t l \ t ^ a I h a n a C r o n z a l n

l o m I t l i x I i r z n i a i n i c t \ ( l á m a i a ( í u i l k r m o H u l l ( / i m i l o < l o m a I i s p i n o s a . \ n t o n i o D í a / \ i u ' l i l i t i s \ « ¡ v i r o l u i s

i i i o s ( L S I Í S (. i i i i l k n n i i K I \ L Í I > I ! i i K s t o P u i k l u < i o r e k i o J o s t C i i i i l k r n m t ¡ o n / a l o ( ] a s a i t k . \ i c t o i I V K \ t u . ( i o n u l i c A r a u t l i

\ u g L i s K i l ' u i í a . \ l \ a t o D o m í n g u e z ¡ u a n e s ) « s t D o m í n g u e z ) u a m . s M a n u t l I U o M , R a m ó n l a t o M ) n ; U | i i i n I ' s p i n o s ' i I m c i

d i M o t a , l ' i a n c i s c o R o s a d o d e la I A s p a d a . V i c r o i 1 \ / n a i V n t o n i o M c n c n d t z R o n i t r o l ! n rK¡ i . i i ( R i m a r a l ' t i ' m I s i d o r o

í i a r a b a n a I ' t r n a n i t o P o n c c Ci < ! a n t o n . \ ' í c t o r N a l e s ( i t i t n a . \ l l x i r o t ' a r c d c s S ( M L J Í O I I O f ] r i i d t n a s . J o s t \ R o d i i j f i í t /

Nicolás ¡ajardo. Manuel \|v.mz Reinaldo Biiccño

E/r/pmmws sirio libaueur. Nchnií M I tancis Jotjft Matud 1 üins \ flunik \lfado \bimcrhi ltrn,indo Rukos. lomas \l)d¡ila )
\ntonio Dib

\lttwhiiis iii i "i/pa.< I,I \iiti i. l ' t d ro ( \ ( ) i i t \ed<i ;( uba; Maam.1 \ K r \ 1 n á n •( ItiatLinalaj I i<. I M í n i m o Tasares < amara (San

Sahador ! Anronio Diax Nieoli (NieaiaguaJ \ I elix I .IJCIMK ;

¡•'uuitc: l 1^ ' 19 di1 novi^mbr i -df 1942.. p p 1 y 5: DS I <> ;.!r !mv :cnibrt lie 1942 pp ¡ 2
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I?) Muer/e delpcisfai y proaúón fúmbn tomo mlo\ polílko\

La muerte de MIC no le permitió presidir el Primer Co/igrew hmarhluo programado para

efectuarse en la arquidiócesis a fines de no\iembre de 1942 Previendo de hecho que su salud

podía impedirle su presencia y coordinación dilecta, paiece sel que dispuso que ante cualquier

contingencia relacionada con su estado físico no debía alterar la realización del Congreso '""

Lo eucarístico, en tanto sacramento instituido por Jesucristo, refiere la acción de gracias

que los católicos \ católicas dan por el hecho de preservar, vivii \ expandir su fe Es pues un

acto de gratitud Refiere también el mensaje dado por el propio Ciisto a la comunidad en aras

1 de la necesidad de llevar este mensaje de agradecimiento, y en circunstancias criticas, hacia la

población más sensible a las influencias filosóficas y religiosas mundanas que no sean católicas:

los niños De aquí que la preparación de esta reunión promovida desde la Santa Sede se

organizara en países católicos como México; en países y naciones cuyas poblaciones estuviesen

sosteniendo fuertes conflictos con el naciente Estado benefactor y laico Se hizo pues

pensando básicamente en la población infantil como sujeto central de la acción eucarística

Yucatán no fue la excepción

Los actos preparatorios del Congreso como peregrinaciones, rosarios \ demás, se

significaron por la participación de miles de niños (3000 en un acto previo \ hasta 7000 en el

acto principal según esta fuente), quienes desde diversas parroquias de la cíase alta y media de

Metida1"* se trasladáronla la parroquia \ santuario de la Virgen de Guadalupe en ei popular

barrio de San Ciistóbal "" La connotación guerrera de "cruzada" (la recuperación de los

territorios santos de la alta edad media), con la que la participación de estos niños se nombró

1 - m Wilk m.nu p í
' S i s i ivi lo i I is pmioi juvis ü i Itximivi Ssint-i \nn S u ^ r i r i o n i i i m p o l i r i m o \ k j m : i i l i S in Si. bast ían \ Snniüi^'o I is i r i s p m n t r ¡ i s i ibniulns u i

ln>- tiilotil 'is i.k In poblac ión d i m n n t i s in^n /or - i t o i i ó n u t o s J i li LIIHI:HI- \ I Í 1 >N / /,•• / /«,/>j)/w«//«/iw.i th/< nntit » I it-\imiim 22 ili iv>\ i i m b r i

di I'J42 P 4
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durante las exequias de MIC. unos dias antes, muestra cómo la jerarquía } los católicos de esta

parte del país \ívian con drama la lucha poi preservar la fe católica en México. Influil en la

conciencia infantil era la base de sus armas Específicamente en la conciencia de los niños de

las clases pudientes y de !a clase media, aun y cuando confluyeran festivamente en la populai

panoquia de San Ciistóbal

La presidencia de la Junta organizadora del Congreso Eucaiístico recayó en el canónigo

licenciado Manuel Loria Rosado, vicario capitular nominado un día despucs de la mucitc de

Iristchllei y encargado de los negocios de la arquidiócesis en ausencia de arzobispo titular

Paia la difusión del Congreso el vicario no solo recibió el apoyo de su cuerpo de clérigos, sino

de un grupo de laicos que mostraron una vez más su disposición a defender su confesión e

identidad religiosa Entre estos destacaron de nuevo un sectoi del grupo de empiesarios y

comerciantes medios \ pequeños que habían desplegado su doloi durante las honras fúnebres

del arzobispo titulai No perdieron oportunidad para invitar a toda la población a patticipai en

el Congreso "como un homenaje a la sociedad yucateca, medulaimente católica " '"

l.ntic estos se encontraban la Negociación Mercantil, S A , \ ictoi Suáiez S \ , la

Compañía General de! Comercio, Julio Molina 1 ont S C , I rancisco ] \Kniez, DIP \Y. S \ ,

Industria y Comercio S A , Salón Philco, S A , Imprenta Díaz Massa, foto Servicio Omega,

S A , Lmilio A Cámara, y otros más "" Un hecho importante es que este giupo de empiesaiios

invitaron a todos los patrones de la ciudad por medio de un comunicado público a ser

permisivos con sus empleados para que estos pudieran asistir a las sesiones del importante acto

eucaristico; acto al que llamaton incluso como "festividad social y cívica"

11' \bitl
1 ' D\ 2f><Jtí nmiimbn. Ji 1942 (( uiklvo) p 4
>• ihiii
1 • n>;,i

«A 'V,
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I . s o s p e r s o n a j e s - n o f u e r o n p o i s u p u e s t o l o d o s los l a i c o s ;itii\<>> n i l;i p n i m u i u m \

paiticipacion del Congieso l.ucaüstico Poi ejemplo, paia la recepción en el aeiopueitode los

piolados asistentes imitados al ( on^ivso, ti 2S d<. no\ iurtbK acudiuon acompañando ¡i

canónicos y clérigos locales los señores historiador Ignacio Rubio Mane, doctoi Ignacio Molina

(.astilla, licenciado Mbeito 1 Molina, \lvaio Domínguez Peón con esposa e hijo.s, Pedio de

Regü, Alfredo de Regil, Lfraín Ceballos Gutiérrez, Jranz i:ortuny Cepeda \ Armando Riveio

Santos; algunos dieron hospedaje en sus casas a los prelados visitantes m Domínguez Peón,

según señala la nota, era ti albacea \ heicdeio de los bienes del arzobispo fallecido, lo que

muestra el nivel de ceicania que mantenía con el jeratca poi ser también micmbio del Consejo

"I rancisco Montejo", organismo cieado para defendei la hispanidad religiosa poi el poblano

MTC

1:1 C,ongieso l:ucatistico transcuuio a lo latgo de los días 26, .27, .28 \ 29 dt noviembre

de 1942 Peio a diferencia del caráctci elitista que maicaba su convocatoiia, promoción \

organización, la contenida religiosidad yucateca se volcó a la conquista1 del espacio público

citadino en los terrenos del exclusivo Círculo Bancario, un club de las élites locales que albergó

al parecer a 7000 niños comulgantes de rodas las panoquias de la aiquidiocesis en la jomada

inaugural del Congreso

I sto piopició que el acto tomase dimensiones multiclasistas que incluycion a las

manifestaciones íeligiosas de caráctei populai o "banial" \ que, por otia paite, hicieron alentar

esperanzas de prelados visitantes como el piopio I einando Ruiz Solór/ano Las élites \ la

jerarquía católica, como es notorio, no se desprendían de su pape! de promotores \ defensores

del catolicismo, \ pronto reaparecerían en la escena publica demandando un lugai central en la

1 ^ S n k i n m i m i i k fin i i i t i i i « i n \ i d n ¡ m m l ' t r! ( IIIIÍ¡''< '" ] ; n . i t r i < l i . n 2(¡ d t n m i u n l i r i ú i . 1 * J 4 2 p I

l~)\ I . i f r i r m n i inn--i<hi t l ¡ / ( m i » n M /•//, i m t k » W i h d\ ' m i l ) m l n • i i w i t l i t i i v i , • '•" m u ilttd-t n m m i i i i i l M i : h b i 2 7 d i m - M L i n b n d i I ' J 4 2 p p l \ 4
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promoción de la recuperación institucional de la iglesia; en buena medida moti\ados por la

inesperada respuesta que el Congreso encontró entre la población

. La arquidiocesis de Yucatán estu\o no obstante sin arzobispo titulai desde mediados

de noviembre de 1942 hasta mediados de abiÜ de 1944, un año v cuatio meses Los primeros

cuatro años de la década de 1940 fueron los años más crudos de la Segunda guerra mundial \

en México se \ i\ icron con el arranque de la política de desariollo cstabilizadoi fijada por la

sustitución de importaciones \ la expansión del meicado inretno I n Cucarán se empezó a

\ i\ u un auge comeicial impoitante con la demanda de fibra henequeneia \ !a construcción del

aeropueito internacional según decisión de la geopolítica bélica del momento \mbos hechos

catapultaron la modernización en la entidad \ pusicion las bases pata que un mayor número de

\ucatecos entraran en contacto con otios culturas y países

1.1 clima comercial poi la guerra también auspició que varios grupos empresariales

empezaran a experimental en nue\as empresas comerciales a la postre exitosas \ mejorías en

sus niveles de wda, o bien que se lograran ventajas económicas importantes en las actividades

comerciales ya establecidas. J-ueion algunos de estos grupos los que mantuvieron su apego al

carolicismo, ) a ellos se les unió una franja empresarial de origen medio que a la larga también

encontró éxito a fiavés de enconttai empleo en las nue\as actividades del comercio \ los

sen icios Uno muy importante que paia las décadas de 1960 y 1970 destacaría por su íepunte

comercial fue el sector de origen sirio-libanes ""

¿Por qué si estos grupos medios y altos gozaban de bonanza económica y se

identificaban con la religión católica el ambiente social parecía mas bien girar hacia la

liberalidad y el relajamiento de las costumbres? La respuesta de esta pregunta es clave para

intentar entendei como la modernidad empezaba a golpear gran parte de las normas inórales

i L S I ( ' I ILVIS S \ Miyinl M m¡in:i I' / jf hkín i ¡, ) •/ IHII \ l i r u i i \\\ i t n p n - m t K - p fu t tK io ruks I'J'JO pp
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del piopio catolicismo, \ como ello fue dejando una huella o código en el comportamiento

publico \ pti\ ;ido que más adclanft ;inahz;imoN \ qut. como \ irnos supo plasma i ni sus ( ;nf;is

pastorales el arzobispo Ruiz Solóizano

Los dieciséis meses que la entidad ,estu\o sin arzobispo titular sirvicion para que,

identificados un torno de la figura de un \ icario capitular nativo, los giupos \ asociaciones

ligados a la Acción Católica abonasen un terreno festivo Un ambiente alegre en torno a la

incógnita de quien sería el sucesor de un jeraica que cumplió la tarea de opoiar como auténtico

líder religioso \ político Si las exequias de uno. fueron asumidas con dolor y tristeza, los

preparamos para la recepción del sustituto se dirigieion hacia estimular alegría y esperanza, sin

dejat por supuesto la nostalgia por la vida y obra del fallecido

Ll Congreso Eucaristico, de alguna manera, había indicado cuál era la pauta por la que

debían circular juntos jerarquía, élites \ en general la comunidad católica l..s decir, mediante la

realización de actos religiosos en los que de alguna manera, y siendo el centro de la atención los

sacerdotes \ su discurso, una parte de la sociedad se sintiera obligada ejercer en público por

medio de un activismo parroquial \ de las asociaciones católicas, rituales y tributos de su

creencia religiosa

Mejor respuesta a los dobleces auspiciados poi la modernidad no podia habei, con

todo \ que su práctica o ejercicio tuviese enfrente varios obstáculos que cludii, entre estos, la

piopia actitud ubicua de las élites Ivs claro que quien había entendido antes esta situación fue

el arzobispo muerto, por eso elogió la importancia de no cancelar el Congreso Eucaristico

¿Cómo respondió entonces la sociedad, \ en particulai las élites, cuando se conoció el nombre

\ perfil del nuc\ o pastor d.c la arquidíocesisr' \ eamos
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i) LM imartuhm-ibn hada el nuevo líder.

I.os cuaienta años que gobernó la arquidiócesis MIC marcaron en forma profunda las

relaciones entre el símbolo y significado trascendente de la autoridad religiosa con y para la

sociedad católica I.a procesión silenciosa que acompaño la inhumación del cadáver de esta

especie de guía mítico, luchador por antonomasia por más de cuan o decadas emitía la

modernidad re\olucionana, se calculó en cerca de diez mil yucatecos; un número cle\ado de

participantes que de nuevo dejó vet la fuerza de convocatoria de la Iglesia \ dt sus líderes '"

MIC. en tamaño físico \ carisma político fue una personalidad fueite a la que la sociedad

católica local se había acostumbrado \ había asimilado Su pérdida, de entrada, parecía muy

difícil poder sustituirla para el conjunto de habitantes que encontraron en este primer jerarca

arquidioecsano al diligente \ luchadoi ejemplar contra el I-stado modcrnizadoi

constifucionalista \ sus secuelas anriueligiosas

l.os católicos uicatecos, al quedar huérfanos dt "padie conductoi", deseaion entonces

que el sucesor se acercase cuando menos en algo al carisma. fuerza \ capacidad de compromiso

mostrados en su tra\ejeronn poi el recicn fallecido Pero esto, como es lógico, no

necesariamente ocurre asi, pues las uicunstancia.s histoncas \ psicológicas de cada persona

entran irremediablemente en juego Paia empezar, Ruiz Solórzano era un personaje de

caiactcrisricas físicas rígidas en semblante \ palabra, pero de complexión más bien enjuta en

comparación al \ olumen corporal de M i (.

I: ía a su vez r RS de fácil y fluida dicción, a!go que lo asemejaba a su antecesoi, peio su

fiimeza \ profundidad se la daba más su com iccion \ amplia cultura tclígiosa MIC, en

cambio, además de poseer estas cualidades afumaba su lideiazgo en una dicción acompasada
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poi movimientos firmes \ seguros, algo que le aportaba un halo de autotidad a su imagen

¿Sugiere esto que la personalidad de Ruiz Solórzano era débil? Para nada Simple y llanamente

eran estilos distintos de vivii la autoiidad religiosa, y la población católica vucateca pronto

asimiló al sucesor de monseñor Iristchílet en palabra, acción y proyecto diocesano

Como venía ocurriendo en Yucatán, un sector de las élites de Metida -obviamente las

identificadas con el catolicismo-, no tardaron en organizarse paia felicitar \ dar la leccpción de

bienvenida al nuevo pastot Y una vez más el DY se convirtió en el canal ideal para informar y

documentar acerca de la trayectoria, vida y obra de FRS En la capital mexicana, la colonia de

yucatecos ahí residente, representada poi el sacetdote José de Jesús López Ortega, el

empresario h.usebio f.scalantc Peón \ el historiador Ignacio Rubio Mane, organizó en honoi

del pastoi una felicitación que se hi/o publica ¡i rimes del cotidiano /:/ ( HIPLISUI; ciento

noventa peisonas firmaron la congratulación "~

1,1 discurso de uno de los empiesaüos asistentes. Bernardo Ponce G Cantón, revelo

cómo la oligarquía católica vucateca entendía la situación social indígena fíente a las acciones

de los gobiernos revolucionarios y el PR1 Poi medio de Ponce G Cantón se invitó al nuevo

prelado a desplegar en su diócesis una "labor de ciistianización y mejoramiento de los indios

\ucatecos"; esto mostró cómo la élite buscaba onentat e influir en el trabajo pastoral de Ruiz

Soloizano ante la inccrridumbie guindada hacia el nuevo jerarca \ tías poco más de cuatro

décadas de identificación a las manetas de un pastor incondicional u otganico al piopio cuerpo

dt élite " '

Poi su paite, un grupo de treinta \ un yucatecos presidido por monseñor l.nnque

Pérez Capetülo, integraron el 8 de marzo de 1944 la ¡unta Organizadora de la\ festividades para la

I)1! V) di nmitinbi't. ik 1942; DS, \'> ik n<>\ IUTI1>K ik I'J42 <iim<.¡ia OÍ I SU fot iuw> no si Jn un numwo si M. IÍIKI ICIII \ ;m;i>" \trtm~ \ si
u vjut li sou<.d;nJ uiciticn tstiibn J t dudo \ *.¡IK ¡I In ikípi(.iiil¡i •isistio unsi niii^nilud inusil;ul;i" pp I 2 \ i
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Consagración del \r*®bi\po de Amatan 114(\ei Cuadro IV). Dos párrocos, repiesentantes a su vez

de dos de las patroquias de ma\oi peso en. la aiquidiocesis, San Cristóbal y Santa Ana,

quedaron dentro de la estructura directiva de la Junta, que se completó con 29 laicos ligados en

su mayoría a la, segunda de estas parroquias y a otras parroquias de toda la sede FU local fijado

pata las te-uniones de análisis ,\ adíetelos fui la casa del resoreto licenciado Rafael Mcdiz Bollo

ubicada en la calle 65 numero 519 del centio de Metida n"

La mayor parte de los integrantes de esta Junta eran fíeles de las parroquias

consideradas "ricas" de la ciudad, Sagrario Metropolitano \ Santa \na, lo que evidencia el nivel

de influencia qut tenían en la sede arquidiocesana y viceversa Por el contrario, el presbítero de

la popular parroquia de San Cristóbal Crescendo \ Cruíí, si bien ocupó el cargo de

vicepresidente de la Junta, en los hechos ningún miembro de su parroquia logro formar parte

de su dnectiv a Poi el contrario, a los di\ crsos gremios católicos de obieios se les consideió

para participar en la recepción y festejos mucho tiempo después de que los acuerdos centrales

\a se habían.tomado Y una comisión de la Junta logio llegar al acueido de que se celebrara en

el subuibio.de San Cristóbal una "Noche Ciuadalupana" en honor al nue\o jeiarca "'

CUADRO IV.

Junta Organizadora de Festividades por Consagración del Arzobispo FRS.

Pnwknli. Mons Imiqui Pin./ ( i¡xnlli>
Pn/mi vhifinüeleiite.Vbio (¡rescindo \ Ouz
Segundo vicepresidente. Rogelio Y Suáicz
Secretario: lie. josí Gissircs Mattimz di \ncdondo
PmSnrrtctiw jíKK|inn Pión A/n;u
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I sta situación dio pie a la generación de una situación incómoda entte los católicos ticos y

pobres de la aitjuidióccsis que el piopio cura Cruz íeflejo en su discuiso de recepción al jerarca

el 19 de abril de 1944 en un local cercano a su sede parroquial; situación que el propio

arzobispo Ruiz Solórzano se encargó de medial apenas comprendió la motivación marginalista

con que operaban muchos miembros de las élites católicas locales

Ruiz Solórzano llegó a Mérida el 14 de abril en medio de una lecepción jubilosa en el

aeropuerto de Mérida llft El 16 de abril de 1944 se llevó a cabo finalmente en la Catedral de

Meiida su consagración episcopal con la asistencia del arzobispo de México Luis María

Maitínez quien, por su investiduia, fue el padrino consagrante del nuevo arzobispo Ruiz

Solórzano, quien llegó a reconocei que Martínez fue clave en su foimacion saceidotal \

pastoral, asumió el mando en un momento de polaridad ideológica en México \ por supuesto

en Yucatán, "" reflejándolo en sus cartas \ homilías posteriores a su arribo

Lo cieito es que después de la solemne ceiemonia de consagración las élites católicas, a

tra\és de la señalada Junta Organizadora, tenían preparado un banquete al que asistieron todos

los prelados que asistieron a la toma de posesión, \ más de ciento cincuenta laicos católicos

pciteneeientes a las familias influyentes de la industria, el comercio, periodismo \ servicios
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profesionales de Méiida '"' Poder religioso \ élites chiles volvían a unirse \ manifestarse

públicamente en un acto que perfiló la confesión de las élites a un catolicismo ya no tan

auodiHado sino dispuesto a asumir poi el momento un papel piotagónico en la vida social

d) Tras lustros de artuuluaón,

l.os tres lustros comprendidos entte los años 1949 \ 1964 pueden entonces calificatsc como de

sigilosa pero intensa articulación del punecto centralizado! aiquidiocesano con la sociedad

yucateca, la ampliación de la esfera de influencia hacia otros y nuevos actoies sociales El

primero corresponde al año de coronación de la Virgen de Izamal como icina \ pationa de los

católicos \ucatecos l.ste suceso, dictaminado desde la Santa Sede, ÍH alo en cieito modo dt

paso a todas las advocaciones marianas presentes y adoradas en la península u :

Representó además un certero mensaje paia los sectoies pudientes de Yucatán, sobre

rodo de Metida, quienes se desligaban por costumbic \ piejuicios, cada \ <¿v. más. de las

expresiones más \ ivas del catolicismo popular; e! propio jciarca combario este "dcsanaigo"

impulsando el culto a la virgen de Fátima en una de las colonia pudientes del noite de Méiida

Muchas de sus actitudes hacia las ad"\ ocaciones marianas se ie\ erarían confoime este sector

social suscribió piogrcsiv amenté e] discurso diocesano

El segundo, es decir, 1964, íepresenta dos hechos centrales I-ue el año en que por

primera \ cz después de ties lustros \ en ocasión de ia visita de un delegado papal a la

arquidiócesis, se festejó de nuevo sin tanta alhaiaca pero con táctica lo exitoso de la coronación
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pontificia de la Inmaculada Concepción de . Izamal; " mienttas que, como segundo hecho

cential, las organizaciones diocesanas más importantes de laicos presentaron un optimista

informe sobre las .organizaciones católicas acti\as de Yucatán al dignatario \ isitantc I ,ste

informe, como \ emos luego, muestia la recuperación física v humana dt la Iglesia en la entidad

en comparación a la situación de las decadas antecedentes l21

1 ! intervalo de tres lustros entie ambos años no fue tampoco fácil paia el ptogiama

diocesano, til arzobispo Ruiz Solorzano dedicó su cuarta caita pastoral del M) de abril de 1954

al nombiado \ño Mariano que corría de septiembre de 1953 a septiembre de 1954 Ln su

temática retomo el mensaje de la Encíclica / itlgens Corona con la que el Papa Pió XII celebró y

alabó el centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción -dictada poi Pío

ÍX en 1854-, paia piesentai un conjunto de nue\ as ciíticas a la sociedad, al régimen \ de paso

al i stado.en \ ucatán 1-1

El tono de esta nueva carta continuó mostrando la voz de un pastor escéptico y

enojado, hasta cierto punto intolerante, \ ciego a los golpes que las crisis económica \ "de

valores" -derivada una de otra pero "más de esta última"», respectivamente, traían a los

\ucatecos. Estas, decía, no hacen sino lle\ailos a "la decadencia que se obseiva en todos los

sectores sociales" 1"r El tono era muy similar al que en jornadas llamadas "Hora Santa de

Desagravio", Ruiz Soloizano retomo de su antecesor \ organizó u protagonizó al paiccci año

fias año junto con los miembros élite de la Cofradía del Santísimo Saciamento en la Catedral

de Mérida En una de ellas condeno en sus sermones el saqueo \ destrucción a que fue
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sometido el templo principal el 24 de 'septiemble de 1915 poi fuerzas del ejercito

constitucionalista, "' hecho que evidenció e¡ue cuerpo religioso \ élites católicas simple v

llanamente no asimilaban gian paite de los contenidos de la Revolución mexicana

Í.a ausencia de devoción maiiana lesionaba, según su visión, a muchas familias

yucatecas Según lo e¡ue apunto en su nueva caita pasioml en maleiia ele cucsiion fiimiluu \

social, para Ruiz SoíoLXano resultaba sumamente escandaloso obsen ai en la familia \ucateca

que la 'infidelidad conuigal está minada pot los más ba)os instintos" \ se 'icpioducia con

particular rapidez"; que la suma "alarmante de di\ oraos que llenan a la sociedad de hijos de

nadie" evidenciaba entonces "la ausencia de espíritu de abnegación \ sacrificio comugal" \ que

como cléngo, solo podía "cruzaist de brazos \ sentir estéril impotencia ante estos

inquebrantables lazos de concupiscencia

Agrego que esto solo era con telacrón a la familia, es dccii, la célula básica de la

sociedad según el discurso católico, peto no'se detenia aquí íambicn abordo en su caita lo que

él llamo la "decantada cuestión social", esto es, el conflicto entre el capital \ el trabajo pues aún

no encomiaba en la entidad después de una década "espíiitu de ciistiana caridad entre los jefes

\ patronos que íes peimita \ er en sus suboidinados \eidadeios hijos ele Dios"; mientias que a

los obreros, poi su parte, los veiíi "guiados por líderes sin honor y sin conciencia", siendo

capaces de eXigii poi medio de la violencia lo que "no solo la piudencia sino la justicia más

estiieta no se atieveiia pedir
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Para .el pastor esta era una crisis de valores reflejada en las costumbres que arrancaba

fundamentalmente de una crisis de fe Poco habia variado en realidad su diagnóstico original

de diez años atrás Censuraba en algunos pasajes claves de su cuarta carra, en forma directa, a

las clases altas e ilustradas de la arquidiocusis pues juzgaba que veía en quienes se ostentan con

abolengo "a los que más se apartan de la práctrea \ eidaderamente cristiana " n" Asimismo, su

critica de las costumbres, la hipocresía, de la práctica del ser cristiano como alguien que solo

iba a íezar algunas veces para desprendeise de algunas monedas como calidad, fue demoledora

desde su perspectiva ética También lo fue su juicio sobre los cristianos que asisten al templo o

a su pastot solo con afán de pretender comprar a Dios o a su Iglesia con un puñado de

monedas o actos rituales; irónicamente apuntó que no queiía pintar un cuadro deprimente de

la realidad que descubría n i

' Sin embargo, para hallar el icmedio fijo de nuevo el camino no solo buscando la

superación de la ignorancia leügiosa (" una de las grandes lacias de nuestros tiempos",

apuntó), sino centrando en.el dulce \ atractivo misterio de una mujer fuera de la lev común de

la mancha original, el de la Inmaculada Concepción de Nuestia Madic "ese conjunto de

veidades que Cristo vino a traer a la tiena "''~ Fin la paite final de esta caita dicto que pata

afumar la fe, conseguit la gian copia de bienes \ obrenci del año mañano la sah ación \

orientación para el gobierno futuro de las almas, debía practicarse el decálogo de normas v

acciones con los que concluía su mensaje mañano I.stos debían difundirse \ practicarse en

todas las parroquias, familias, giupos católicos \ templos filiales de la arquidiocesis a paitii de
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ese momento, \ hasta nombró un Comité. Diocesano que íecayo en el R P |os¿ Mtamuano )

Bulnes ía dirección y organización de todo lo dispuesto '''

hsta rigidez moial del segundo jciarca arquidiocesano estaba dirigida con énfasis muy

especial a los líderes y diligentes católicos de la decada tic 1950, peto al mismo lit inp<> donaba

contra los perfiles políticos de los dirigentes paitidistas \ libélales de la ¿pooa. Pot estos años,

como en general ocurrió hasta finales de la década de 1980, Ía economía estaba legulada poi el

Instado y por el gran aparato del paitido/gobiemo que lo. sustentaba; muchos diligentes

católicos de esos años, de hecho, apenas podían mo\ eist con relama segundad en fa\ 01 de no

pocos provectos -asi autogestivos como piopiamentc emitamos \ asisteneiales-, dciivados dci

discuiso religioso

Poi este conjunto de situaciones Ruiz Solórzano hablaba en su cuarta caita de la gtave

crisis económica sentida desde dos años atiás, \ de como muchos recutsos se destinaban

picfeientemente a cairos o diversiones modernas "condenables \ morbosas' como e! cine, el

teatro, y demás espectáculos públicos en boga f.',n consecuencia, ponei atención a las virtudes

intrínsecas del dogma de la Inmaculada Concepción no podía sei más opoituno o urgenre en

su lógica pues, al menos en paire, era obvio que la sociedad vucafeca de detetminadas

paiioquias hacia mucho tiempo que estaba alejada de la práctica de la castidad v la fidelidad

convugal, \ entregada al goce de la sensualielad \ diversión expiesada en los movimientos

aitisticos, moda, cine \ teatto de la época, \ demás

¿Qué unpacto alcanzaron entie los diligentes católicos estas posiciones del pastor \

como repercutieron en la sociedad? No se sabe de! todo, pero son preguntas clav es para

avanzai en el conocimiento del nimbo tomado poi ei movimiento católico -o algunos de sus
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líderes más perspicaces- inaugurado e impulsado pot este jeiatca desde su sede diocesana

Como además Ruiz Solórzano, al parecer, detuvo su laboi editorial ese año de 1954 y no volvió

a esciibii caita pastoral alguna propiamente dicha -aunque sí continuó pioduciendo textos

menores-, quedan dudas sobre la razón piimordial de por que se secó su pluma No hay un

motivo claro sobre su parálisis pues en las cartas su e\idencio la riqueza no solo de su

pensamiento específicamente pastoial sino también social \ por supuesto político

Debe señalaise, no obstante, que un denominador común a toda su obra epistolar de la

primera década de su gobierno fue la intensa, apasionada y directa ciitica a la circunstancia

"pecaminosa" de las costumbres humanas que hallaba en tu todos los sectoics .sociales de

Yucatán; lugar en donde la propuesta que dio para superar tal caos fue (casi siempre) ia

urgencia de anteponer e! ejemplo \r \o de la Inmaculada Concepción a ese orden inmoral \

desquiciado: " en tanto que ella era la imagen fiel del camino puesto poi María a los hombres

paia Ilegal a Cristo, \ por sel "Nuestta Madit \ N'uestia Reina, la Dulce Soberana de la

Península de 'i ucatán " ' ' \ la "nación mexicana"

Algunos católicos de élite y de la clase media urbana que opeiaban haciendo política

ciudadana en espacios civiles, parecen habei sido sensibles a los juicios de su pastoi ' Otros

católicos,.en tanto parte orgánica a \ de las iniciativas diocesanas de la \ccion Católica, hacían

llamados angustiosos en favoi de la formación ele diligentes para el ejeieito de |esuciisto, la

01(11111:- un i d i 11; pini>..|ui

.k si u i ,¡(K p ii .•• >I

i lv i i : illiiili.i.. nuin. i-,.- u l il \

pnus Jibid spilo

:ictuudis. pius M.stif comí

h moralixicion di lis cusí

ust i i , m í a otms cosuimb
1 !/>/// p 1U, iuni¡ui i

-•ni.. •{••/> I f í J i si .pui.nibn. ik \')T>(. p S I !SI I h o m

1 i; I¡UL culi i'ii>uhi'id'k! iMíli.in m u l l i o s in i igrun

i di m u l l i r / p i n "i .• i ! ir/ il>i,s-p ?i r i t in . m u í

v pus i d i ni'inilKSii i i|tn i-I m - i n n dil',i p.osi

h Cis-i d> Di.

lil 1 I d io i | i r / o b i s p o Ul 1 i p-ti-n >'.'|Lii:l

i s d i lis i l i s i s \ q u i p o s pud ien tes d

m u t o i i u s i i s ¡- i /oir imiuii >s i [>.<

i u n í lo iKiLi icn i n t e i m p t i o i i m b

kl i s i i n d i l o s t c - i i m u t<ni n i l u b r

k Si

M

liUii l

) f i \ n - i p u r

d i I ¡ n u l a

f .¡ni- l k \ , m

tn ton

vis s o n m o m o J i r t c i o |i;ir;i i l t i t n il p ¡ o | i n i o I ,n h o m i l ú a k r i n t o n p r e c i s i ó n t t t o i i i p r n m i s o ü i l ¡ t c i c t r i c o n

f m M u i d ; ! : i lgo <^ut f t t V j o m su <.u;irfi í / i t l i l ' - i s to rü) ( . i n in i l o r e f i r i ó i¡(K 11 i n f i d i l i d : i d l:i i n n i o r i l i d i d i n

is modirnuy domiiiübiin 1̂  conduci i di muchos mu¡d;inos di clsist ¡ilta

m lor pirr;it(i>- ninknidos ni hs pi^inis M4 \ 115 pti\ ios il disjilosi M dniki.i;o di m'ticuW dictados por il

i si ui t i isn. in ion ni;i\uf prensión sus I miinms sobre 1 is lusa imbns \ Miloreí HHIIKÍIIIOS \ mullís en 'i iKiidin \

M u i d i

' " ' l ) \ PM lo ji/it/n Í/I Mijar,iiatitifti Moni!, < ./i¡m y Ma/erin/, 2H d t s t p i i i n i b n d i l ' J ü t p 4 I s in u - i u n c u u f o c i \ i t v jm ipo \ : i ! ) : i ; i l i ; i in;is d i tris

l i h o u s d i l i \ u n t u n i i . i i i o d i M t r i i h p i » i s t o s u i o s , \ \ n i i s d i suy m i u i r i v i s Un r o n l o n v i d r i f o K i l v i / : i d : i s p o r los t u t r p o s i k r i p r i s m i i i i ó n

I I M I K » i s i i i ñ o l i / / / / . / ( / h i n t i j ; i i b i n s u p i i s n k n k ( l o n z u t o ( ,isi i ld i ( l ; i n i b o ; ¡ t o n i n s i c r i i i m i i l ÍIIL» U I I S I S ( j o n x : i k x l o r a i l l ) r

K d u i i d o \ k i n l ' i i u n t i l h i t ; | i n n C l i m b o ; i M n k l o m d o \ l i l i u n Sol i r ü n s u i n t

145



moralización \ demás tarcas de e\ an^clizacion;'^ \ orí os más, incluido:* algunos de los

militantes de los grupos antuioics -tal como se c\ idencia en c! capitulo sobte el PAN \ el

nacionalismo católico-, siguieron e! rumbo peio hacia la política pairidisra Di csra níada de

;uii\ islas saldiían ui los siguientes anos los ¡kicics dckusous \ pioniotous di I nauonnHsnio

católico

¿Qué rumbos tomó la sociedad \ sus líderes laicos, bajo la dilección del pastoi, después

de esa década de critica fuerte \ censura implacable a la "crisis de \ alores"mótales", a las

costumbres relajadas \ desapegos ciistianos observados en la mavoiía de las parioquias de

\ ucatánr1 ^ a \ irnos cómo la recuperación de la Iglesia católica local, desde la perspectiv a de

vida inteiioi \ paiticipación de laicos en las iniciativas diocesanas ciecía en términos

relativamente lentos peio efectivos La jerarquía había logiado centralizar \ coordinar muchas

actividades a tia\ es de su oigano básico como lo fue la Vccíón Católica Pito además cuarto

parroquias, las más importantes desde su posición tanto poblacional como poi su fidelidad

devota, del centro urbano de Méiida, destacaban por la participación activa de sus vecinos en

las múltiples actividades parroquiales: Nuestra Señora de Guadalupe (San Cristóbal), Nuestra

Señora de Lourdes, Sagrario Metropolitano \ Santiago Apóstol

Se contaba también con la cotidiana aportación \ apoyo de la prensa a través del DV,

medio cjue no cejaba de infoimai de cuestiones internacionales, nacionales, locales \ hasta

miciolocales relacionadas directa e indirectamente con la Iglesia católica La complicidad de

otros medios controlados por el Estado v grupos católicos más liberales, como la radio \ otros
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cotidianos, cía importante pues en citeunstancias excepcionales (rales como l;i muítti dt un

jimica local, ti ascenso di un nuevo pusioi, o incluso unte ln \ ísita de algún petsonaje

impoirante dt la iglesia católica), apotraban su cuota de inefable seguimiento social \ difusión

de la tradición \ rituales católicos

1 staba ciato que el aspecto pastoial debía seguí i siendo estimulado, tanro desde !a

peispcctna del culto mañano como desde la bíblica e incluso, \ con utgencia, desde la

cñstologica piopiamente dicha \si se ptocedio en la attjuidíócesis entre 1954 \ 1964, la década

\ media pievia al importante Concilio Vaticano II Los cambios que trajo este consigo, pese a

que la piáctica íclajada de la religiosidad católica no vano mucho, empalmó exitosamente entre

los pequeños \ focales giupos católicos'i, a bien oigani/ados de ^ ucatán; sobic rodo desde sus

redes parroquiales> En ese breve lapso pr e-conciliar, la arquídiócesis arremetió en el impulso de

las festi\ idades íelacíonadas con las ad\ ocacionts mañanas por toda la entidad,11'' asumió como

taieas claves la foimacion'de diligentes católicos-,14" \ estimuló nuevas foimas de acercamiento

cntie la sociedad \ su Iglesia '"

Esto dio lugar a la formación de pequeños pero influyentes giupos de dirigentes

sociales \ políticos También programó, según el plan universal de la Santa Sede, la

consagración de la arquidiocesis a Cristo Rey;14" se unió activamente a las campañas nacionales

contra la- ignorancia religiosa y el protestantismo,141 alentó cuisos de estudio y reflexiones
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bíblicas' \, a tunes de quipos católicos universitaiios, empezó a actuai de foima más directa

pero sigilosa en instituciones de educación \ organizaciones políticas de peso \ pioyccción

libélales (\ ci (.uadio \'l) l.n pocas palabias.. lo que Rui/ Solótzano plasmo en rexm en su

pamcia década de pastor \ proyecto ejecuta! durante su gobierno empezó a cumplirse en la

segunda decada del mismo

fc.l control y centro oiganízador por excelencia de las acciones de la arquidiócesís fue

desde mediados de 1950 el Comité Diocesano o Junta Diocesana Inste organismo se integró

scgiin disposición del propio jerarca por miembtos de la jerarquía católica,141 aunque pocos

años después empezaion a apoyarlo laicos católicos ligados a situaciones económicas

desahogadas Básicamente aquellos que despuntaban como empiesatios, dueños de medios de

comunicación, como profesionistas, o bien como personas quienes por su compromiso \

trayectoria cjemplai dentio de algunas de las parroquias más importantes eran inevitablemente

tomados en cuenta por el jerarca y sus colaboradores para sei presentados ante la sociedad

como buenos o comprometidos católicos

Una de sus acciones o informes más reveladores sobre la rccupciación de la Iglesia en

la entidad es el que la Junta Diocesana preparó en ocasión de la visita del ideólogo de la Santa

Sede I .ugenio 1 isserant Lste informe fue leído en un banquete ofrecido por las élites católicas

de. Metida al funcionario \ isitante I.'.l infotrm no lo le\o un miembro de la jerarquía religiosa

(por aquello de que había que guaidai las fot mas), sino un conocido profesionista católico de

Mciida ciñas taíces sociofamíliaies se remontan al pasado hacendaiio el doctor \ntonio
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].aviada •Virigunaga '* Kl ( t/aeiro V concentra la información central sobre !a Iglesia católica de

Yucatán en ese año do 1964-, según Lepottc de esta misma institución y de los propios grupos

católicos organizados

Como se observa, y tomando con el debido tecelo la información que da esta fuente

católica, cuando menos quince mil pessonas estaban ligadas a una estructura diocesana que

asumía todos los ribetes de una institución íectoia de la vida religiosa \si, sea como socios,

formando paite dilecta o indirecta de organizaciones confesionales, o bien poi estai ligadas a

los di\ersos movimientos católicos parroquiales existentes al mediaí la decada de 1960,

importantes grupos gestaban día tras día acciones ligadas al culto \ la oigamzación religiosa

Hicieion vei al Vaticano, pero sobre todo al i.stado mexicano, que el catolicismo estaba lejos

de sei denotado o excluido dt la sociedad local

i a tecupciacion de la Iglesia, si no en la rigurosidad del culto si cuando menos en lo

que respecta a e¡ue íespondia al plan dt centralización institucional pensado poi el arzobispo,

era por supuesto notable en comparación al panorama de mediados dt 19-1-0 "l pese a que

desde una perspeema demográfica puede decirse que esa cantidad de personas ícpic'sentan el

siete poi ciento de la población total de la entidad de la época, eran entonces un núcleo activo

identificado con una noción de historia, sentido e identidad icligiosa de claro corte

nacionalista Opositóles consumados del orto nacionalismo, el estatal, que gozaba de una

\ inlidad más bien sospechosa, sustentada esca en el autoiitansmo \ la ausencia de legitimidad

democrática

\ún asi, el tono hasta cieito punto ttiunfalista de bctbtnui\ euleum en Yucatán usado por

el doctoi \ntonio J,a\iada \rrigunaga en el informe leído al enviado de la Santa Sede l.ugemo

lissciant sugieie una pauta inicial dt itcuptracion dtl nacionalismo católico funu ;ii

como si obsirvi ui la nota qw. nfuri il intoimi. dado por ti Di \titonio 1 .aviada Vrijjunaî i al histnnulor dt la Sima Si di I insumí
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podeioso pioyccto estatal nacionalista en boga I,os banquetes, ofiecidos en días consecutivos

por la burguesía católica meridana \ poi el arzobispo Ruiz Solotzano sugieteu poi las

auacteiisticas de los asistentes como, si bien se mantm o el tono elitista de la conducción de

los piocesos socio-religiosos, en tic . ellos se encomiaban ya los lídeies de opinión,

empresariales, políticos, partidistas \ culturales que en decadas subsecuentes extendieion de

forma más agresiva o "política" la esencia del movimiento católico concebido por Ruiz

Solórzano hacia la vida publica \ partidista

IV) Religión y política se funden y refuerzan

a) R¿t/a\ del movimiento uilélno

I .stos núcleos tle\ aion el catolicismo hacia los máigencs fetales peio eficientes de un

movimiento político "partidista" a partir de esa misma etapa final de la decada de 1960 I.a

circunstancia política de un piestamo internacional pata México, paia que este se ímirticta en

infraestructura sanitaria en varios municipios de Yucatán, pero sobte todo en una ciudad sucia

\ eiescuielada poi el gobierno priista como Méiida, fueron al parecer eiecisn os paia cambiar el

nimbo de la historia en la entidad La capital rebasaba \a los trescientos mil habitantes, \ la

desconfianza \ falta de credibilidad hacia el gobierno, embonó con la desconfianza presidencial

hacia los conuptos giupos \ camaiillas piiistas

¿I.sta situación peimite suponei cjue ios movimientos católicos, a tnu es del P \N,

fueion estimulados a organizarse \ ciecer desde el centro mismo del podei político mexicano?

No está aun claio \unque de su ciuto ;cuál hubiese sido la causa? Quizá eieito tcnioi de ejue

[ I/SU lili
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la sangría de la conupcion administrativa priista signaia a México de forma negativa en el

concieito internacional en la nue\a situación de país prestamista o deudor Asi, Víctor Manuel

Correa Rachó, Sara Mena de Conea, Carlos R Mencndez Navairete, Mejandro Gómory

\guilai, Carlos Castillo Peiaza, Antonio Seguí Moguel. ]osc 1 rinidad Molina ( asrdlanos, \

demás lídeies católicos picscntcs brincaion de foima -abici ra unos \ soten acia orios a la lucha \

apoyo electoral del PAN con mayor fuerza a partir de entonces IJ' I .sto, a la larga tampoco fue

signo de pureza o pulcritud administrativa de estos grupos católicos emergentes, según el juicio

de ex militantes panistas de la época que Llegaron a puestos y posiciones de punta en este

partido

CUVDROV

LA ARQUIDIOCESIS DE YUCATÁN HACIA 1964
CRECIMIENTO Y RECUPERACIÓN

Parroquias en la Arqukiiot.isis IX
juntas parroquiales ÍH
Comités parroquiales 117
Subcomitcs parroquiales •• .. 30
Socios . , 6459
Socios en organizaciones incorporadas 7353
Personas en movimientos católicos 650
Centros de catecismo para adultos 402
Centros de catecismo para niños 4452

Catequistas . . 488
Academias . . . 2
Bibliotecas . . . . 2
Escuelas parroquiales , ,., . , , 4
Asociación de Niños de Acción Católica en parroquias 13

Roperos para pobres . . . . 4
Parroquias con servicio de desayunos 5

Botiquines , 2
Costureros parroquiales , 9
Personas laborando en urdido de hamacas 45

Ayuda mensual al Seminario . . . $1,700
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mu».: D\,27 Jt nj-óMoik \')M. pp. I \ 14.

i s cíe tro que muchos de estos petsonajes de las tlitcs económicas \ políticas de Muida \a

llevaban tiempo militando y simpatizando con el l'attido Acción Nacional, cu\a doctiina de

acción \ principios han sido siempte inspirados \ / o eeicanos a la docttina social de la iglesia

católica i.l piopio hecho de que dentro de un acto protocolario en honoi a un Cárdena! de la

Iglesia Católica se presentaran, como muchos otios miembros, identificados con el catolicismo

-en tanto filosofía que les apotraba elementos paia la lucha dcmociáriea . \ demandando la

apeuuta de espacios connotados poi el icgimc-n \ el gobierno, indica que desde entonces

habían tomado \a una posición fíente al orden político L independientemente de que las

actitudes presidenciales pudieran o no orientar en su beneficio los \ ai\ enes políticos locales,

esos lideics cuajarían a la larga su militancia católica en influencia política \ en mili tanda

paitidista

Semanas antes de morii en alta mar con destino a Roma, Femando Ruiz Solóizano

oneció el 15 de abril de 1969 una larga entie\ista al DY con motivo de cumplii \ einticinco

años al fíente de la arquidiocesis de Yucatán 1.1 tono de las ediciones periodísticas íesenaron el

orgullo de un pastor que sentía había tenido éxito en su pastoral para levantai desde la agonía

institucional "hasta la aceptación ciudadana a la iglesia \ comunidad católicas locales",

respccm ámente Re\ isaicmos ahora como se fue dando esc proceso de definición o confesión

de las élites \ucatecas en las décadas de 1970 \ siguientes, no sin antes expurgar los alcances

sociales del último quinquenio de gobierno diocesano de Fernando Ruiz Solóizano

Sus palabras también pusieron énfasis en cómo la misma prensa había influido para que

los católicos arremetieran en favor de su causa \ la de su iglesia en el terreno mismo de la lucha

N" I il como íi.ñ;il;iii los diii^nitr- p¡mist¡is LdiirmJo I riuKi Huían \ 1'tJro (¡nniion Vm ni tnifuisiris \ (.sernos tu los i|in iftnuiiciiirini h
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social'"1 I.sto, sin hacerlo explícito pata la aiena partidista, quedaba clavo como "mensaje"

político desde el momento mismo en que la trilogía chn e del catolicismo local de los últimos

\cinticinco años (jcraica con propuesta, piensa influ\ente \ militantes católicos), asumía sin

ma\oi conflicto la difusión de su acción como una totalidad cultuial con furuto '"

l a prudencia e ironía poh'tica de Ruiz Soloizano también se dejo \et en la cntievistít

Dejo in claro qut paia ci la Iglesia debía tstai se patada del Isrado. instituí iones a l;is que

conceptuaba como fuct/as distintas peio paralelas pues -dijo- "malo es si ti I slado si tks\ ia \

nos attopeila" como si "nosotios intcnemmos en asuntos del i stado' h l î a pioposiro

recordó una anécdota ocuuida en la ciudad de Monterte\ en la que una declaiación suya sobic

que en México ni él ni nadie querían "Ni Iglesia política ni hstado sacristán",li2 se hizo famosa

en toda la república hstas declaraciones, en el ocaso de su gobierno diocesano, se distanciaban

mucho de los contenidos conceptuales que se encuenttan en sus piimeias caitas pastorales

cuando censuLaba el peifil "ateo" al que conducía el hstado a los ciudadanos Pero descubren

la conciencia clara de un jerarca religioso que entendió que su comunidad católica pasó de un

estado institucional agónico, a uno no nada más institucional sino público, social \ político,

mu\ influyente

1,1 testimonio estadístico de ese crecimiento \ concentración de iccuisos. obra \

fortalecimiento institucional y social del catolicismo bajo su rectoiía, quedó plasmado en las

páginas del penetrante periódico DY unos días antes de la entrevista i.,os datos de ahoia

completan e! infoimc que apenas un quinquenio atlas la jci.aiquia local ofiecio por medio de la

r r u p t i n i i ii ! i i . ¡ tn i i n . u i v n . i l n i i n ú t i l .: i i l o l n ^ p m i . ' l i;

\ c t l.i¡; t J i c i o i i o i k I I I Í d i i ; : I i U I S l f > ) ' 1 7 d i i l m l . k I ' J f ' K k I 1 )"i t i ) i s p t u il 11 d t l m i t r e i l t> ! ( > d i i l . n l u i p - i ^ n r i u n n m l'i <[UÍ Í I

i i s i h t l;i lutlvi d d I1 \ N tu mtd iu tk Irií m>t:is consii,m idis i l;i c t l t l i uc ió

nvobispo si J t s t ü f i uiin in>l:i tltdicnüii ;i la lutlvi poliiit i d i l P \ N dond i

is t n tll:i iiiscntos Si b i tn l íui / Solót/rmo r'ut muí u h i o ti) fi.p,ii-ii V

nif(unió t on il mnK|i> tlt su pus ton! til l:i\oi dt un í lutlvi pnlíiitn p

d i l i s b o d u s d i p V i l ) c p i s c o p i k s D t b r i i o d t i t i v i l o i n d e l

I ¡ t r i a n p n r c u I S I K I x i i d n i c m l n t s i l u t h i p o l i i i t i \ i l o s

c u t í t i o n t s d t . 1 I !KI i d o d e h* d i h I u ' k t i t iun i< . - i t ] t i t s i s c p ; i

\ \ i i _ i s i t C U S O T i l | M i l i i S I - i u i i l ¡ i i s j ; l ( . i i ' > 1 1 d i i l o l l S

tu . ition tlt imhiui í i ' t;ii<i!no i>|iii iinpul.-'ibi il ( .onipiomi-o Lutil ik los id i lo r t s di.I l ) ^ t u u n i n p i r u K I I

ti f-itlt-l ,
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comunidad católica laica al caulcn;il v func lonano ikl \ ¡imano 1 uí>tni<> h-sumii

ahoia tueion presentados como las olnas del Di I etnando Rui/ Solorzauo' ' ' I. s decii, la

obra dt la Iglesia como provecto social \ nacionalista, pues no pocos dirigentes laicos

diocesanos de primer nh el eran al mismo tiempo acthos militantes del P \N V si el ptimero

de 1964 refleja ante todo la respuesra c¡ue ln sociedad carolica dio al pro\eeto de un jeiarai

comprometido con su pensamiento, el segundo refleja la mirada y perspeema que desde la

cúspide religiosa se tenia dt \ para la sociedad focal

Chupos \ asociaciones directamente ligados a la Vecion Católica como la comunidad

San \ Ícente de Paul, Caballeros cíe Colón, el Club Sena \ el Movimiento I amiliai Ciistiano

fueron impulsados o creados por 1-RS Fistos integraion a seglares católicos militantes )

comprometidos tanto con la vertiente sacramental como institucional del discurso del jerarca, y

desde sus espacios salieroa a la arena pública personas que en su conducta "comprometida"

con cuestiones sociales (asistenciales, caritativas y políticas), se adelantaron un poco al nuevo

sentido de "misión" o "lo misionero" que el Concilio Vaticano II mandó ejercei a los católicos

universales f'.s decii, un sentido de acción y compromiso en lo social que connotaba la idea de

transformar la realidad social subyacente ' ' '

Como se puede obsenai, la base del crecimiento de la Iglesia católica al final de la

jomada de i RS. se ubico en la ciudad de Mciida la mo\ ilidad social auspiciada pot el régimen

oficial represento un uro más pai;i una jerarquía católica inquieta poi el i Limbo dt la

modernidad consumista, algo que definitn amenté modifico (secularizo), de múltiples formas,

las conductas de los \ucatecos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX Con todo, un sectoi

importante de estos mismos actores sociales, no teimmó de desligaise del conjunto de

•í: ¡huí
' " D \ ( mr I«I i nii i .-/» i í , / l h ¡ I I - K i ' . - h i i m - \nM. • ; / / / . . • p p I \ ')

\ , ] i n - i m i l i , w i i i n í n i i l i . - i p i t u l -\ ! i ! i . - il 1 ' \ \ J .•'. ¡ n i ! . ! . i n i i í i H H Í i ' i i . . i n ú n i 1 1 - i i i . - \ n - i n / - i ; .i I K í n i i n i i 11 m u í i t i n

i ¡. . tu il . ¡ u i I ' I K I K M . t i f j ' t i n . l i i - i . <W I •> i i t u n u n i s , i i 1 | i1 p 1 I K i l ¡ \ t n i . n i I I . I • i n u l i t i v V U L i l i ( i > . - i l i h •.-[•> ¡i i . . l e I K S •• J I I H \¡K\ •
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ctecncias \ pautas morales del catolicismo, sino adecuó sus nucías conductas ícligiosas con un

ejercicio relajado de los tradicionales ritos, mandamientos \ axiología católicas

Se puede afmnai <-]ue la Iglesia católica de \ ucatán evidencio en 1942 capacidad paia

comocat un impoitantc contingente humano en las honias funebies de su piimet ai/obispo:

esto, punto \ apa i te de la separación Iglesia \ i stado, fue muestia de un podei de

concentración con base en la cieencia \ el culto a la personalidad del pastor \simismo, la

Iglesia católica de 1969 dio muestra de que había retomado poder de influí ncia denno dt un

sector importante de las almas \ la ciudadanía \ ucateca. pues \a no solo se encomiaban laicos

católicos comprometidos en laboies di culto \ panoquialts. sino mu\ :icti\ os i n laicas

políticas \ ciudadanas que poi mucho icbasaban la idea de que íeligión \ política cían campos

separados en algunas legiones del país ir"

Ka nacionalidad regional constiuida a pattii de! catolicismo mañano había abandonado

su huga condición de auinconamiento \ latencia para pasai a un estado de influencia \

propuesta no solo social sino también política Esta, a pñndpios de la decada de 1980, tomó la

fuerza \ expresión que ahoia se obsen a en el espacio publico de Yucatán, \ como quid de

identidad de las fracciones dominantes del P \N de esta entidad I st-á ciato, sin embaí go, que

el protagonismo \ la taiea de llevar a la esfera publica la actualidad del catolicismo íecayó a

panii ele mediados de 1960 tanto en personajes del mundo seglai como el religioso, quienes

apuntalados en la actitud aper.tur.ista del Concilio Vaticano II \ a la fuerza de la expresión

periodística, expandieron con éxito sus piopositos nacionalistas Un fenómeno inédito surgió

entonces: la tensión pieria entre los dos centros de podei, el estatal \ el religioso, se desplazo

Ins s.]in si li^uon i h mil innai polititi s¡ bim lkifirfjn i unpip-irsi. dt los coixxptos di compromiso j ni¡liiam.ii critnlici pns tn i
t \ | | ni) i\ iry;uon ni is ill;i (.k I-i luch ¡ polititn cu l:i\oi <k h dtmijcratm tkctotal
" ! i pitniiip'tuoii tli i sk i\nnet n i i;in pniuiti. (.ntontis t¡iK K\ pri'skktm nticioivi! dil I'RI littnciiKto \llonso Mnrtimz
\isili ^jut luxii ri ]ri tinidiid prifsi ¡mpulsiií Iri tampüñii poliiic i 'iticiül pronuncio <-l 26 Jt ibril di !%V un imtiisu discurso u i l;i stdt ptüst
l;i Cusa íhI Vutbh mtdiiintt ti i.]iit íi.istiíí<) ¡i quicnts ptcttndínti niL^clat iclifíinn ; politic;t ui Mt'xico I !ci ttru-i ru n k i c n t i i il I'AN i
militantes \ pov suputsto ;i ln •iiiministrncion municipal pninstn dt Mcridsi dirijíid;i pin ti lictncindo S'itKn1 M < imci Rütlio, ni: 1)S li\ltitkl
ÍI/IWH dí \ittrliuc~ Ottmmgtti^ ai ln (n«i ihl Puebla 2(> dt ;ibiil dt 1%'J pp 1 \ (• \simisino sus punios JL \i.-V.\ solm h >tp;u¡ici
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con la imipción de los laicos a la sociedad: \ no solo concia el i. s t adosmo también cnrtc.un

scetoi de laicos católicos (.jut poco a poco dejaion su condición "sumisa" hacia el propio poder

espiritual

CUADRO VI

OBR \ Dt- MIS RN LA ARQUIDIOChSIS DI: YUC VI \N
19444969

\ti\tiliitioih i iltaa sanas p¡diigü^inh i luían ilhviltvth creada* j ¡ot lateada* ()hci<> < ; i t c ¡ i i i snco D iocesano See ic ra i iado D i o e t v i n o d t l;i

I i < ilub Suia Nttion Católica edificación del local dtl Seminario Condliai ([omisión Diocesana dt I iturgia. Comisión
Dintisana di \ m Satín Sociedad dt \uxilios Saurdotaks Siuuutmdu Social C'(Hif:Kjí¡itic>ii tic (/irujuistns Mixionu:is
Misn«uní (';lt(.t|LiÍsrii. 1S í !u¡Kl:illip'iiiris
10 P,iiro(i¡titi\ ¡rígida-, m Wcnda. ltzimn;i I .ouidts I itinvi Sufrido Cm-x/^w dt |csiis S;m |ost S¡tn I nmcisto dt \sis. San
líatacl Mtjorada., Coquis (Ihrisri \ Santo Niño dt \tocha
?í Ttmplot nmi'Oi en ti Riiodff, S Pío X Nuestra Stñoiíi dt I atinia Nutsti';i Sciioia dt ^ ticarán, Saciada I amiha f insto ( Ib i t ío
Santa Rosa. San Maitín dt Poirts Sanro Niño dt \rocha. Santísima I linidad [)ivino Kcdtntoi Nuestra Senoia titi S:ij¡rad(>
Corazón Coquis (ünisri S:nl \ ictntt di Paul. Siena l'aprual Colonia Yucntán f!:umís Isla \ l i i | in f , Cliitxulub Putito
lekhac l'ueito.. Ilolcá Nutstia Suioia dt Ciuadalupt ¡ l i / iminj . Nuesna Señora dt (¡uadalupi fi'tojíreso). San |ost
(Progitso)
/ / iiioviiuittilos \e$l(irt>, foilúlecidos; 1 c^ion dt María I e-jíion (^milita Cabnlkios dt Colon Colombinas t isabdinas Obreros
C-uatiakipanos. Movimiento Obrcio Social, Movimiento I amiliai Cristiano, \sociacion Católica Inttmacional. Ciusillos dt
Cristiandad, Casa dt la Cristiandad Jóvenes \ ictntinos
Cíiaihs dt Ustitd'w ) Rcfh.\ióti litados. Círculo dt Reflexión Sacerdotal. Remos Sacerdotales. Retiros dt ! aicos, Conferencias
permanentes, Círculos ik listudio Bíblicos
10 Otrieirtí nli&ioim frafHtn j apoyadas: Religiosas dt Santa ! cresa Religiosas dt |tsús María Religiosas de Manknol l Religiosas

Mucedarias Siervas dt ¡tsiis Satianitnrado Rdigiosas t.\t.\ Sagiado Corazón Misiontras Ciuadnhipanas I lijas di. María

Inniatulatia (creadas poi ! ÜS). Rdigio.siis l'rinitanas \ < íblat.is tk )tsús Saetí dote (tiitargatlns t i t l Seminario)

( (iiisagKhiiiu Mariana di lu [iqnidióasiv, Coionación tk la \ ugen dt Izamal 1 ouides Cainien (Morul,; \ Candela na f\ alladoht!)

I tunti . l )^ l.i di ii>Ti! d. l'Jfi'J pp .i ')

b) C oihdio I 'uliauío II) el ¡nucida tompm/míido

Los contenidos trascendentes del discuiso católico ieno\ado después del Concilio \ aticano II

fuaon básicamente dos: a) mantenci la esencia saciamcntal del catolicismcj pero impulsando el

/lfíiesns lutriHi niin l i imt id ink^ t m ]<«• Jtl •ir/.nbiyp i Huí/ Snloiyinu <.|unn unos dí-is mus Ivibin u imdi i lu tn t rn isn -il l)*i ton
i dt sus budis di plal'i •irzubispiks
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sentido del mensaje (ktiygmci) cristiano de f'otma amplia, es dccii. acentuando el caiáctei

misionero de todo el cucipo íeligioso (incluido el laicadí)). y b) bajai el tono del fuetre cansina

moialista que su piopio diseuiso anastiaba en gian paite de sus diseuisos \ pi;ie(ie:is teológicas

\ pasroiales ""' 1 n un sentido amplio estos dos peí files son los que definieron el camino a

según eientio de la comunidad católica a partii ele las conclusiones concíllales '"* Quedando en

claro, no obstante, que la aplicación \ el cambio que desde estos postulados debia daise en la

Iglesia en gcneia! como en cada Iglesia paiticulai, no ocunitian en forma inmediara

1 1 pioceso de decantación de estos mandatos, tal \ como sucedió, empezaría a sen tu se

en lo inmediato sólo paia algunos aspectos, peio para otias cuestiones el pioceso taidaiia hasta

más de una década a paitn de su difusión y asimilación "social" pública \ / o panoquial Kstc

hecho, \ las particularidades locales ptesentes en cada diócesis católica (tomo ni\tl de

información, educación \ cultura, tipo \ caiactei de los giupos de poda., foitaleza de los

pio\ectos estatales, \ demás), eran circunstancias a las que cada pastoi debía enñentaise

inc\ itablemente ¿Qué tepiesentaion entonces paia una Iglesia paiticulai como la vucateca y

como influveion esas lineas de acción en la conducta y mentalidad de los católicos

tradicionales, así como en aquellos quienes ya tenían inclinaciones políticas? Veamos

'" Dmnimnlii •tunpkttr d\' I ¡i/i.ui/" !l MÍMICO I 'd I ibi'tii,i I' inot|ui il JL ( l i \ t n ; i IV | iJiuon tW I
1l" I !\isit por supuesin un vicio oí t i conocimiento de] L'obiuTio \ pungimiento del u^obispo I tribuido Rui/ Solor/nno que en IS-K tnitvij
impiexn por t i muimnio i dislind;u;e I hst-i t i momento -ce mío se b:i \isto- solo se. conocen cuntro diihi Va. tundo di este unobispo tlt
euy;i Itciui'ri st eNtru. su •ipego \ l¡i tradición s'icfurntntjilisi r m ellas su diajíimstico di. \\ socicdrid \uc¡itt.c¡í tomo "Jts;ipi-^i
ciitólicn ' \ el impulso ;i conir;icoini.nti. J i obriis socmlts m l-i\oi tlt Va "más desposados1' mntcó dt IOIIIYI itreniLticiblt
lilísimos SLCloits c;il(ilieo?- dt lri tliK uic;iltC;i I iítoí Uitinn SL^ÚH piueCi. tltloits i|ut duron iiiji'if i h lonniiiucion tli uní co

"eumptoniísn SOLÍ il tjut noluei 111 > 1 tonauKi ¡ di ' tniiipcimiso pnlíiico ' \ iililunlti -i pittitlisl 1 inl i i siet in.i ikist rulos 1 mili

la religión
cxionar dt
ICllllLlll tlt

.s Un i]
i i i i s i i i i. ii i isiimsm • wnumir ¡bk s toi inionios de pw'íon is .|in c >n « ion p u ; m i lnnnu ¡I W.obisp Rui/ S >lor^ in > ,|uu ni •• mi h m

i¡ msmilui n i i u lo i is 11! luon ul \s i n un suií ido pi- i iund di ( nut ul .|ui unpk nii ni i u i su r i lan m i on pi iv mis .¡tu . • u n í il> in i

soliLiMilt lu id i < iibt s t t r i h i t|Lit t i \rxobispo liuiX Solór/aiio p uiieipo u i i H nneilio \ i t icinu II (í \ -I I) v i su reuteíi: i S uc-i ( in Jt>i<.;no -

.»ei;ún l ist ín! mu d i l Meird iit. l'.isi ir ] V<-ihnii M-iiin i I Í ; m i ' J >tr- tu i.-" • i ib ib l i .1 • l i iLit.-lion r ILM! <. ni eiit m; iJ i: di .liliin'.lii li .•

el 111 mu 111 ^ -.¡ni J i b í i n m ut iv J i í d i i i imneis -i 11 li;lt M I t n 'ilte i nnn us li t >m i uní insii iution i|ut dtbvi iinm-u mis su it l u i on i o n los

p ibus 1 i uiii'eMSt i it p m o i . ) I .se ll'tnii M irin ' l ' l !M: l iu u ilr/ ul i I.»1 eii'if 1^ \ 2f> Ji ¡ulio d( I V'JS i n 11 !i ( il ik 11 puioi. |ui i dt I -Hinvi

.-•il i i n l¡ eoloni i C i uci i ( ¡ i i i u í s di i-i imJ.id J i Mentí i I ,i ispee ti :nbíí \\ i isi>ii nt i i il < oncilio \ me in: i n M i n d i k. i v ir io I .:c:il.ulli

Mrtrín con lis siguientes p,il:lbr;is: I .1 ( ionuho \ ;ltiC;ino 11 u i l in i\ m/ ido t|iu se nsisti i 11 j;enlt i i c ip iu lo . ^ i insistí i mut i lo (debo t i ni r

ipuntts). p i ro r o j o tst doeumuito h I junen (itituim t ; muv t \p los i \o I i yitui. \ m i i i mis i tomo M U K un ¡;ui> l Y i a u r i n u n u solo si

t i / i b i i l (os-iiio l i i i rai id h misi. i l i on h f i l i l í bi ihl i I Í I I I M pi r i i t ip. i l ' no Imb.i u i ; u i r j n t t ; ¡nvin».-1 n n s p u i - l i lo : \u]os si

í is is l i t t i in ( lomo d i l vimos nlisi ele- ispi td is pues LUÍ I p uin IviSft doininst v p.isilvi t i ( i tmpi . \ l i u.e tile <_oii •• >ki u / .n pues \ \ si il.lb i el

Klc. htLii'i-.U11- I liib-i mi lu-o i t i en M ind i un ¡vidiv i¡ui su mpri iti i M I miS'i en htn¡, mine i Ti dio t i l ci- lel l in IV i o cl'iio est i m .;olo ku
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Como \ irnos, el peifil intelectual \ el gobierno de la arquidiocesis \ucatcca de 1 RS

ru\ ieion fuerte inclinación de amonestación moral a la \ ida moderna, a las piácticas culturales

libélales, \ la ausencia de normas cristianas que agiesen la conducta inein idual \ colecm a en

buena parte de la sociedad Fvste jerarca llegó incluso, poi ejemplo, a delincíu conjuntamente

con cutas consenadores de la ciudad de Muida, seimone.s \ homilías especiales destinadas a

miembros de panoquias ncas inmcisos según diagnósticos de base confesional en un autentico

\ "escandaloso relajamiento" de las costumbres femeninas relacionadas con la sensualidad \ la

\ ida sexual ^ I ste acento de su amonestación htutgiai lo aceicaba mucho a! tipo de enrielad

mot alista que ti ( \ -II mandaba atenum ti) la Iglesia \. poi supuesto, tn los eoiHt nidos t

intensidad de la pastoial cotidiana de cáela jerarca con relación a su rebaño Pero no era el

único

I n esta tendencia también caía, paradójicamente, la piopia decisión del \ nricano de

buscai íecomponci la ahcaida imagen uni\ ctsal de la institución religiosa \ su propia debilidad

estructural en listados con proyectos nacionalistas liberales autoritarios, bastante eficaces en e!

control \ i opresión de las vi\ encías \ expresiones religiosas f.l método seria a partn de

unpulsai en paists como México el culto de las aeh oeaciones mañanas Como se sabe, detrás

del culto e imitación de estas imágenes csrá un mensaje de cjempHuidad humana ideal pues la

\ i\ encia eie su obra \ la aspiración práctica de sus enseñanzas "conlleva a la peisona que las

profese" hacia "estados de pureza moial \ ten indicación" de las costumbres ciistianas; estos,

elementos moralistas mu\ presentes en el discuiso político de la tempiana militancia pamsta

local, se mantiene vigente hasta hoy día Ya vimos cómo este tema fue factor central de la

política pastoral de letnando Ruiz Solóizano en sus veinticinco años de gobierno
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aiquidioeesano, ' lo que también paiect haberlo caracterizado como miembro de la

Conferencia del hpiscopado Mexicano en tanto que defendió el culto maiiano en el seno

mismo del Concilio Vaticano 11 lf"

Un hecho importante de la acción pastoral de este jerarca fue, sin embargo, que sin

contar con los principios base del CV-II logro un relamo adelanto hacia el carácter ecuménico,

misional \ solidario que, como ideal de iglesia, emetgio dt esta impoiranre asamblea católica

Se observa pues en su disciuso \ también en su práctica de.sde 1944, como consiguió consttuii

una Iglesia más moderna y más adecuada al pragmatismo creciente dentro de la sociedad

\ucateca; no nada más en cuestiones de candad \ asistencia social, sino una Iglesia dispuesta a

comprometer a sus fíeles en el mensaje cristiano asi como paia establece i diálogo mundano

con todo tipo de actores \ filosofías sociales tal \ como lo malearon los documentos del

Concilio Vaticano II

^ aunque paiecc cierto que lo antenoi no fue su objem o explícito dado que estaba

fuertemente influido en pensamiento \ palabra poi el dogma de la. ti adición manana, esa

inclinación ecuménica cieó entre muchos católicos \ucatecos un ánimo critico favotablt a la

"recuperación" de un sentido de comunidad católica más bien militante.; que1 a la \ LV. también

intensifico e! añejo sentimiento regionalista de lo uicatcco 1 sea actitud, a la larga, termino

mateando a la Iglesia local \ a un núcleo de laicos de élite de forma nui\ particular pues

básicamente se expresan oiientados c inteiesados-en el dcbei de coadyuvar como ciudadanos a

la construcción de gobiernos católicos \ de un I stado \ una ciudadanía católica

Ruiz Solorxano no pudo \ ci sin embargo, gian paire de las tcpeicusiones de su obia

VI final de sus días, sus fumes ideas sobic la presen ación de la separación del I.stado y la
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Iglesia (algo c¡ue nunca estuvo claro en sus pnmetos tsciiros), no parecen habct sido asimiladas

por gian parte de sus discípulos laicos Muchos de estos, a diferencia de los propios jerarcas,

en olucionaron hacia la iadicalrzación de las pumeras ideas nacionalistas del propio Ruiz

Solorzano. \ se enriquecieron.de buena parte de los contenidos modernos post-conciliaies que

avalaban el activismo católico en todo tipo de espacio publico !.l paiadigma concluyeme sería:

Iglesia ) í'.stado podían estar separados, pero no la teligión de la vida política, mucho menos de

la partidista.

I.a mezcla coadyuvo para dar forma \ sentido a un movimiento católico que trasladó su

centro de nugación desde la sede arejuidiocesana hasta núcleos directivos laicos, lo que lo hizo

más amplio \ organizado a la vez que más complejo \ "plural" Y aquel, si bien tenía sus

oiigenes en los fundamentos pastorales previos, fue capaz de com ocai \ aglutina! en las

siguientes décadas tanto a los católicos íntimamente ligados a la estructura diocesana como a

gran parte de los católicos marcados por los signos de los tiempos seculai izantes

;Cuál fue la avanzada clerical \ laical que resumió las enseñanzas del pastoi michoacano

\ las fue conviniendo, en su intersección con las enseñanzas \ motivaciones del C.\ -II, en un

movimiento social con proyecto político:-1 1 ue una avanzada que en lo esencial tundió a viejas \

nuevas militancias católicas Se centio más bien en un núcleo activo que n su vez eneontio en

el grupo direcm o e ideológico de] D\ a su ptomoroi principal Su ciccimicnro \ acción se

desplego de hecho duiame el gobierno del leicei íiizobispo Manuel Casiio Ruiz quien, sin

mavores contratiempos, jugó un extiaño papel de "otorgar callando" influencia \ poder al

guipo de laicos católicos más activo \ mejot organizado de la aiquidiocesis, el que ma\oi peso

político \ social tiene ho\ dia en las panoquias a travos de articuladas peio complejas redes de

intereses económicos, sociales y familiaies
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hstos, progresh amenté, desplegaron influencia \ presencia política a lo largo del

gobierno diocesano de MCR Poi dentro de la institución, estableciendo alianzas con

sacerdotes \ nuc\ os grupos diocesanos ^ por fueia de ella, en la sociedad, los pauidos v

diveisas organizaciones cuicas I tente a tilos, v en una actitud mu\ disnnia :il don di mando \

control de sus predecesores 1 tistchllei (1901-1942) \ Ruiz Solorzano (!944-1969),. (.astro Ruiz

(1969-1995) "cedió'' a la fuerza de su liderazgo laical o peteiio" poi deciilo de otra manera el

manejo, contiol \ centralización de la elneccion del mo\ amento católico; algo que en

apaticncia, como vemos en el siguiente capitulo, tampoco le preocupo demasiado a este pastoi

\ si ha intentado íccupeiar sin mucho éxito el nue\ o aizobispo Beilie Relaunzatán (1995 a la

hl propio Ruiz Solórzano, pese a la prudencia con la que se guio hasta el final de sus

días, quizá hubiese estado orgulloso de las bases que puso en la arquidioecsis yucateca si

hubiese \ nido dos decáelas más \ hubiese obsen ado el estado de la cuestión católica en su

dimensión militante; como vimos, pese a asistir a Roma a las sesiones conciliares, apenas pudo

c\aluai los piimcios impactos de la nue\ a constitución dogmática del catolicismo en el mundo

moderno en su diócesis peninsulai, ' zona a la que en sus piimeias Cartas Pastorales juzgo en

peligro v casi "•vencida por los execrables racionalismos ético ) ateo "

Todas esas militancias, sin excepción, íueion formados desde el ámbito eclesial \ laical

bajo la rectoría pedagógica de MIS, \ también todos fueron lectoies inquietos de los

documentos renovadores emergidos del C\-II u~ l.sto los convirtió en actores sociales con

niveles intensos de compromiso social \ un alto nivel de conciencia de sus intereses de clase v
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icligiosos, !o que los llevo ;i convenirse en: a) diligentes diocesanos \ panoquiales ele peso, b)

promotores com cncidos del papel social de la iglesia católica post-Conciliai, c) luchadores,

editorialistas \ enrieos disciplinados de la modernidad \ el autoritarismo, el) activistas políticos

opuestos al régimen autoritario \ al PR1 en tanto entidades racionalistas \ antidemocráticas, y

c) foimadotcs de militantes \ directivos dt paitidos políticos de todo tipo de tendencia (Pili,

P\N, PDM. PRO, \ demás)

Wecapitiilaáón

( orno parte de una equilibrada relación de fue izas el jetaica de los años difíciles Martín

1 ustchllci \ 10 como todos \ cada uno de los gobiernos ie\ olucionanos a\ atiza ion con

dificultad \ relativa poca efectividad en matcüa de educación liberal \ de dt\¡ariaii:xthion del

pueblo \ucateco Su ánimo festivo ante esta situación disminuía cuando a la vez observaba el

decliv e de la piesencia institucional \ social de su propia confesión 1M

I ,n contiapane, del gobierno de Ruiz Solotzano puede decirse que tomó el relevo

institucional paia confiontai ei nuevo orden de cosas, \ su actitud pastoial fue hasta cieito

punto de ref/iiuhición imtiaua Logro delincai un plan \ una estiategia que si bien no fue efectiva

en el coito plazo, si cubiio gian paite de las expectativas de los "guardianes" del nacionalismo

católico, por mucho tiempo aninconados por el autoritarismo estatal Sus logros como pastoi

se dieron, en la práctica, poique los grupos ligados a la \cción Católica local se convinieron en

el nodulo piincipal de irradiación y piesencia de su pastoral en sectoies de la sociedad urbana
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\ucateca tanto de élite como popúlales que, en algunos casos, integraban la base corporativa

del régimen post-re\ olucionario
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Capítulo IV..

Catolicismo en Yucatán: 1970-2000.



I) Bl nacionalismo católico emergente

ci) AíC.R y 11 machi \ mmndi

Manuel Castro Ruiz fue un jerarca diocesano que heredó las viejas formas del llamado modus

viVLiidí en su iclacion con el Lstado mexicano,' lo que de alguna maneia se expicso en su

relamo silencio pastoral pues al parecer solo ehiboio foimalmcnrc un;i ( :uta Pastotal en la

com ulsa \ cambiante etapa que le toco gobcrnai la aiquidiocesís \ucateca " Pese a esto, \ como

en el caso de Ruiz Solórzano quien desde 1954 \ hasta el final de sus días nunca más csciibio

sus mensajes pastorales, C.astio Ruiz también dcscubno que la difusión diatia \ constante de

sus homilías, mensajes \ sermones a tra\ es de! cotidiano D\ (el medio poi excelencia de los

seglares \ laicos católicos), cubila con creces ante la feligiesía local su piopia laboi \ mensaje

pastoral

Cuando empezó su gobierno como ar/obispo, ( a s ti o Ruiz se encomio con una

comunidad católica en la que si bien estaba en boga la actualización litúrgica \ social del

C oncilio \ atieano II, apenas empezaba a sentnse enríe e! laieado local l;i influencia de los

importantes documentos de la recien celebrada asamblea uni\ crsal ' 1 sta dicto la reinstalación

de la Iglesia católica en el mundo moderno Miembios de esa comunidad \a teman, no
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obstante, una importante trayectoria dentro de organizaciones asistencialcs católicas que

combinadas con la foimación universitaria, humanista y cívica de algunos personajes

caiismáticos con mili tancia partidista, dio lugar a la manifestación de posiciones políticas que,

enríe ortos ámbitos culruiales.. encomiaron ni el PAN un punid naiuml di ¡niibd

( a s t i o R m z d e h e c h o . \ ;i f n i m a b : i p ; u le d e i;i | ( i ;i i c ¡ u i ; i < ; i t d l i < :i I n n l < U I M K I O S< I I i d ( I

tiiunfo electoial del Pfutido \ccion Nacional en 1967; cía este entonces un partido comandado

pot lídeics \ militantes quienes socializaban \ con\ i\ ían mu\ cerca de la propia jerarquía \

clérigos católicos locales a la \cz que cuidaban no cxpiesai de foima abieita sus cicencías

religiosas en los peiiodos políticos elcctoiales i.ntonces el laicismo \ la débil línea de

separación marcada entie religión ) política aun pesaba en el que hacer político 1 ..sto tampoco

implicaba, al menos de foima explícita hacia fines de esa decada, que a tra\ es del PAN se

expiesaian las nuc\as posturas de la Iglesia católica tespecto a la participación de los católicos

en la \ ida publica: de ludia en fa\ oí ek la eiemouacia eontia el aufoniaiismo del ugimen

político mexicano \ por supuesto eontia los íesabios "ateos" \ "pro-comunistas" del I stado

i sta tarca, en los hechos, la cubría la línea editorial del medio de prensa en la que más \ mejor

se publicitaban las acciones del PAN; el 1 ^

MI patudo blanquiazul estaba confoimado \ dixigido pot personajes quienes, si bien

guardaron por esa etapa alguna distancia publica de sus com icciones religiosas (\ la jerarquía

católica de ellos), difícilmente ocultaban en muchas icunioncs públicas \ pii\adas su identidad,

mürtancia \ hasta pertenencia a determinada asociación o grupo católico parroquiales

1 ampoco escondieron, en otros casos, su fet\ot \ respeto a la jerarquía católica en su que

Q u i / i 11 di m i\ n pi.i li i .-ido i.! mil mi) i-nii u n o
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hacer cotidiano o en hotas difíciles como el deceso del pastoi diocesano Peto la circunstancia

legal de la Iglesia en México, \ la piopia dificultad del momento pata realizai mensajes públicos

trascendentes a la comunidad católica -normalmente poi medio de las Caitas Pasumilcs-,

sellaron de foima mu\ fueite la mente \ pluma del entonces arzobispo MC R :;

b) /•;/'polla del lanado

;(.uái fue la caracteüstica principal del gobierno diocesano de Manuel C asno Rui*? i.l

pensamiento \ acción de (iasfio Ruiz como pastoi católico, pese a concspondeile la talca más

fueite de difusión de los documentos conciliares, no se distanció de la tradición \ amiente

saciamentalista que aún peivive dentro de la ptopia Iglesia católica mexicana ' \ lo largo de su

gobierno, la consagración dt pairoquias al culto mañano avanzó paralela a la politización de

muchos núcleos católicos ligados a las acmidades políticas del PAN "' I,a distancia aparente

entie uno \ otro pioceso, o bien, enríe los involucrados en el cuito propiamente dicho \ la

participación chica, respectivamente, sugiere que el jemea pudo contiolar los contenidos de su

mensaje pastora!
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Por consecuencia, ante la presencia de núcleos católicos políticamenrt actnos que

apuntaban hacia una podeiosa consolidación económica y política (como los giupos de interés

tipo O/ario di \ matan con mateada influencia ho\ día m ¡os núcleos dittt:ri\ os de los partidos

polmeos más lucí les), el \ acio piopicindo poi d siluiun p:isioial dt C asito Rui* ui unslioms

sociales Kie ocupado por el acti\ ismo ideológico de un guipo de diligentes agrupados desde

entonces en una especie de 1 tente Católico de oposición !:sta .suerte de "partido político" de-

naturaleza leügiosa, cu\as raices remotas remontan a los inicios de la nuc\ a institucionaiización

del nacionalismo libetal en \ucatán, empezó entonces a operar (\ ha operado desde entonces)

como puente de representación de la sociedad \ como punto de defensa de los intereses de las

clases propietarias \ aristocráticas postporfuistas locales " Mismas cjue, sedientas e impulsoras

de una democracia de corte pauoquial" han tomado, con el paso del tiempo, el tumbo de una

activa oposición católica nacionalista fuera y dentio de los partidos políticos, en especial el

P \N como \ eremos más adelante

La laboi en la aiquidiócesis de Castro Ruiz se apego con exactitud a gian paite de los

cambios promovidos por el CY-II en las cuestiones ligadas al culto y la liturgia católicos, peí o

los aspectos sociales fueton apoyados desde la sombra o a través de la difusión de las

acm ieiades caritathas de asociaciones católicas con larga ria\ cotona en estos íubios; esto, por
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la prudencia pastoral que casi siempie caiactciizo el gobierno de este jciatca en su leiacion con

el i.stado \ la \ ida política, Kic quizá lo que más impulso a muchos laicos \ mentados a dichas

asociaciones, a tiansitai de forma progresiva desde sus posiciones caritam as hasta cuestiones

ligadas a luchas cívicas, sociales y milirancia partidista Obviamente asociadas \ enfocadas a la

defensa de sus intereses económicos \ de grupo

Se puede decir, de hecho, que a paitii del ambo a la diócesis local de Castro Ruiz la

acción pastoial de la aiquidiocesis tuvo dos ángulos: uno en apanencia o dudosamente

desligado de su autondad o mando; \ un flanco u adicional u oficial, en lo fundamental de roño

saciamental \ compromiso mañano. i<.s]uem amenté I se ultimo aspecto lúe cubietto poi la

figuia y actividades pastorales ttadicionales del arzobispo Mientias que el pnmero se desplego

mediante un acti\ ismo social \ político esgrimido por giupos de seglares \ laicos desde

tubunas publicas \ panoquialcs, iespecti\ amenté Pata estos, la nula sanción publica del jeraica

hacia muchas de sus actividades chicas \ panidistas, dejo la impresión que foimaba paite de

una política pastoial coadvuvante o de apoyo silencioso a la efervescente actividad política

laical M

I n o ti as palabias. si bien es difícil animar que tal activismo contase con el a\ al de la

piopia jeiaicjuia, el aspecto social con visión \ compiomiso social católico fue cubieito poi

lídeics \ diligentes quienes, en calidad ek laicos compiometidos -una catcgon'a contemplada en

los documentos del Concilio Vaticano II-, empezaron a maní testarse desde sus oigam/aciones

religiosas; logrando constituir desde entonces un movimiento social y político en torno al que

ho\ día gira una auténtica red de inteiescs económicos, partidistas y político-culturales cuyo eje
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principal está constituido poi la familia periodística de los Menéndez Navarretc '" 1.1 hecho de

que sus líderes \ dricemos principales, por ejemplo, lleguen a demandar o "sugerit" quien

"debe" ser el aizobispo sucesor, evidencia una posición dt fui iza dispmsta ;i su a!tttn;ui\a t

incluso a influii a favoi o en contra ele ias decisiones que el régimen político dominante

regularmente conviene en ia ¡elación con el Vaticano \ la Santa Sede

(.astro Ruiz parece asi no habet estado mu\ identificado con las acciones públicas \

pro\ecciones políticas de buena parte de esa comunidad católica comprometida, actuante en

asuntos sociales y políticos que incidían ya contra el autoritarismo del partido gobernante; no

obstante, si muchos de esos laicos no actuaban con el visto bueno de la jeraiquia religiosa por

él representada, tampoco fueron centro de alguna amonestación explícita en tiempos en los

que el Concilio Vaticano II autorizaba teológica y doctrinariamente tales actos u

Ir.sto parece sugerir en adición dos cosas Primero, que el jeiarca en cuestión miró a lo

largo de su gobierno de forma complaciente cómo la acción del laicado eompiometido -tanto

de élite como popular- representaba beneficios paia la comunidad \ la propia autoridad

espiritual I.sto a través de acciones como la promoción pública de giupos \ personajes

católicos, \ también mediante el "ascenso" del sentimiento de caridad en la sociedad como

hechos que se reflejan en el aumento de parroquias \ acti\ idíicics de apeno soeral, asi como en

actividades consagradas al íezo, culto mariano, y demás ' Y en segundo lugar, que también leia

dt alguna forma la peligrosidad que para algunos sectoics de la Iglesia católica loca! podían
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" í u c i i i t u d i r o n u n t o S \ J e f A ' • í u i o n i i ; i î u c u i t c i S \ d i - ( ' \ \ t l x t m l i n b i n M m i n d i / \ i \ i m n . \ <- ¡ i i i p i i i - i n n f I I d i

l i m h i ú i i i p i > i i : i i | ü i i í l t i ¡ r u p i i I i m i l i i i p o s e í i m u s n n i s '• u n n i i s n i i l l n n m IÍ1 ( n 1 I.L i y i - i d o y d i Í . H n n i m i l í n i ( m i p t i I n \ I )f e n p

( . u n i ó I ' I 'I I l i i L ' l - H i f i - i ) S u i / . i 1 u l i t i o i H í e i i i l l i i i . i i ( . i - i t i l e l I 1 \ \ i l d u n n i . i n i . - n i i s i i \ i c o : i n o l i r i o s \ d i r e i m - i f d t l;i u n u t i í i d i d p u l

\ m p t e p i ¡ II i i i i s p i i l i i u l -ii t s d i 11 i m d i d d e M i r i d i I 1 t m i i > I > i k t s u s u p l e n i m i o p n l i l i t : u i n p o r l o s i d i l o u : d i I / W / / « ' n l u n 11

i l l i r i i d 1 I 1 ' i I I I p i l i l i" 11 d i t > - | t l i l i d i i d o s • l i l o ; - •!!! I.- p-."t . l ' i . l i 1 i l i l i I K m i l i k m i i d e i l l f i d i l o - j j f L i p .; i"( n i m i n o s d t i t . n l i d '

11 M I i k - 11 p i o p i . i n l i i i i m i, I I C I I K I ] - I ; J m i I I \ O S t k ! 1 ) ^ I >i,t i l . i n m i p i n n i n u n l i i.1- / m i i d i l h s i I-i p u n t e l u o i i i k l n u t \ i p i n o d i i o t n i i i

i n l j ' i i - ist >•' \ p u l i l i t i i j f i u i i l . I • n i l i >i n i i i i >n i o m p k n i . T i n i i t ; i h u n i u n d i l i n t s u n s n •!,•; e i l i u v i s i ' i s i f - n 11 - . l i i t i l o r d t I P w I ''"' M ' i f t o

l Í L i m M n K i i d i ' R o d t i t i u i / : i lr> l i r u o t k l ' J l > S 2 n i ) ( i

70



>- k!< o]<1 1 p t t s t n r : n t s a s ; u ( i o i K s t : i l \ u n u n 1<> u f u u q u i i n í m i ; i u n o i k h >- k ! <

mo\ ímiento católico Callos Castillo Pciaza en este mismo ensa\o IK

M silencio relatñ o del jeiaica ('astro Ruiz, según mi lectuia, teveia ambas cosas Sobie

todo en una etapa (1967-1995) en la que la sociedad \ucarcca cambio radicalmente su itiacion

o n el mundo católico \ asimilo con no pocos tiaumas la modernidad 1.1 proceso, como pinte

del peculiar-ritmo de cambio político local, ha mostrado cómo un sector de élite ha pugnado

por imponei como pro\ecto político el nacionalismo católico; incidiendo, ante la pérdida de

ciedibilidad del antiguo icgimcn autoritario \ nacionalista en las esfcias política \ cultural

íespectrv amenté 1;

Para esto jugó un papel central la crisis del 1 stado laico fundado en el nacionalismo

re\ olucionario qui tenía como eje las redes de control del partido estatal2" \ que, sin dejar de

lado la herencia de clientelas más o menos liberales que lo sustentaban, c\ idenciaron su

debilidad política y cultural cuando sus propias diligencias tomaron postulas públicas no como

dirigentes de un Estado laico sino como personalidades católicas " La entremezcla de religión )

política desde las instancias de gobierno, en pleno tránsito de democratización electoral, metió
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una nue\a variable en la búsqueda de simparías y cicdibilidades públicas: h tcligiosidad del

funcional 10 o poli rico, l u c h o que ICJÍOCIJO po¡ supues to :i l;i j u a i q u i a t ;itoli< ;I d i o u s;m:i

\ la huga. la cambiante, compleja \ quizá medita icalidad impuso a esta jerarquía

católica la necesidad de convocai \ otganizai el tercer Sínodo en la histoiia de arquidiocesis

enetc 1988 \ 1992" -C)uc estaba pasando entie ¡a comunidad:", paiccia sei la incógnita poi

dcspcjai \si. el Sínodo, como cjetcicio de te flexión \ búsqueda de los principios de

oiientación de la institución en su actuación mundana, tc\ eló a los ojos del pastot diocesano

en tumo que la comunidad católica de Yucatán había experimentado cambios sustanciales a

taíz de \ con base a- las enseñanzas del Concilio \ aticano II ( ambios que, en la ptácnca,

debían poneise en maicha eie forma más profunda \ coordinada entie los micmbios de la

comunidad católica, según se apunto en las conclusiones de esta asamblea sinodal "'

Muchos laicos católicos \a habían tomado esta senda de cambio bajo la lectoría

diocesana del anrecesoi de (.asno Rui/. I etnando Ruiz Solorzano, \ bajo el gobierno del

propio arzobispo en funciones Peio, en todo caso, patecetía que este Sínodo fue una especie

ele justificante de la actuación pasada, píeseme y futura de la comunidad católica local ante el

ptoximo icfito como ntulat diocesano de Caseto Ruiz llama ia aicncion poi ello como

después de la de trota motal que las elecciones de 1969 significaron para buena parte de ese

naciente lateado política \ socialmente eompiometido con la defensa del voto -en especial el

actuante en la vida partidista-, el deambula i pastoral de Castro Ruiz se mañano en una tónica

sacramental \ caritatna tradicionales ~A

Y sobresale cómo, a diferencia de esta pasividad jerárquica, la radicalidad manifiesta del

cuerpo de élite católica mu\ cercana al pastor creció sin mediar sanción alguna del propio

. \ r . | i i n , l i i H . i s ¡ s <-k *i u t l u n ( I 9 K K - I 9 9 2 ) POHIIHKIIIIIÍ , ' W i i r t m III M i i m l i i X u i n i n n » ¡ n í,i _/<• \ S I L H I I Í Í / I I \ * H I t | i i t i . ! S i i n u J o l
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arzobispo I.:l tono aizobispal parecía contiadeoi el coraje de los laicos activos y

comprometidos con una ptcferencia partidista explícita 2h \unque esto tenía una tazón pues el

eje de identidad del discurso pastoral de MC..R estaba marcado por tres rutas claves; el culto

mañano retomado por su antecesot, la difusión tic la pnsroial simbólico c i istia na propiamente

dicha, \ el mantenimiento de una política diocesana que apuntalaba la mstitucionalidad

silenciosa de la Iglesia católica local

I 1 arzobispo Castro Ruiz dio de hecho, en forma hasta cierto punto hábil, un tono

social a su pastoral sólo hasta el final de su administtación de almas; actitud no obstante algo

comprensible pues fue un miembro de la CJ:M que pese a asistir a la Conferencia de Mcdcllin

celebrada en 1968, \ como muchos obispos, "temían salii a la calle" con un chscuiso favorable

a la democratización del sistema político hasta fines de los setenta \ aun en la decada

siguiente1"' Parece incluso, en el caso de Castro Rui-/, que el giio tibio p a o significativo hacia

lo social ele 198V1984 —como pastoial de apo\o a la painupacion demouánca que luego se

impulso desde la ( 1 M poi tóelo Mesieo-, fue quizá motn ada mas poi la combatiudad del

laicado católico de Mcrida \ los cambios favorables a la lucha social \ democrática, que poi una

actitud específicamente teológica ligada a su pensamiento \ a las postulas de la Q . M 2 Con
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rodo \ qm. dado (1 to i ikx to iiiopoliiito \ koloyi to MHIIKIIMI piopieindo poi ]u;in P:ihl<' II, csi

compi omiso podía hacerlo más ob\ io sin remoi alguno :*

I.sta situación, pese a todo, propicio que los sectores católicos comprometidos con la

idea de democratizan la vida política, terminaran viendo al actual arzobispo emérito como un

aliado .cacito; como un jciaica cuvo nulo o bajo ánimo de amonestación publica hacia sus

preferencias partidistas, les permitía sen til que en realidad la arquidiócesis \ algunas parroquias

de vanguaidia cían -y seguían siendo- ejes articulares históricos del nacionalismo católico y su

tcfcientc inmediato dentio de! movimiento de laicos, ahora en sus inéditas expresiones

ciudadanas y partidistas Por algo el doctoi Castro Ruiz decidió permanecti en Yucatán con el

cargo honorario que ahora ostenta, y stgue siendo figura emblemática de los diversos grupos

locales identificados con la política paitidista \ h mili tanda católica nacionalista

t) Recotntilmión de lo\ luk raguas tatóhi;o\ ck\pne\ ¿leí fraude de 1969

X.uál fue el eje básico que permitió la icagrupacion de los lidetazgos católicos de Meriela

compiomctidos con la lucha dcmociática electoral, después del fiaude clcctoial ele 1969^ Si

bien existió o se mañano una red de lídeies que conseno en alto su ánimo organizativo

opositoi, fue fundamental la labor desplegada desde el \ occio por excelencia ele l;i dtieeha

católica \ consen adora líbeial de Yucatán (DY)

1-1 DY', pot ejemplo, \ paia frenar el crecimiento de una altunatKa distinta a !a

predominante católica, privilegió la \ oz \ Msion del autoritarismo estatal respecto del

movimiento estudiantil ele julio a octubie de 1968 Sostuvo también posturas ¡ntolciant.es hada

el movimiento gucnilleto de fines de esta comulsa decada, \ fue aliado incondicional del

K i- iu í -k- S >hí
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autoritarismo gubernamental que reprimió el movimiento populai \ucateco comandado por

I fiain Caldeion ],aia dt 1974,, el dirigente asesinado poi mandato del gobierno estatal \

personajes de la derecha católica "' Sin embargo \ como parte de la pieseiv ación en el espacio

público del pnnecto político fundado en el catolicismo, un grupo aeri\o di laicos afines ¡i la

peispccma ci\ ica leligiosa impulsaion un esa etapa, desde sus páginas, acciones en favoi de la

"apcituia" \ democratización del régimen político mexicano; en estas se contemplaba algunas

•\eccs la paiticipación de algún ciudadano con militancia no católica

Destacaron durante toda la decada de 1970 el ex alcalde de Mciida Víctor Manuel

C.ouea Racho." el ex lídei nacional del P \ N \a fallecido Callos Castillo Pcia/a. un \aiiado

numeio de personajes dilectamente ligados a mo\ limemos \ asociaciones católicas diocesanas

como Callos Castro Morales, \ otios más No parece haber mucha duda de que estos tres

diligentes diocesanos -en instituciones \ movimientos ligados a la \cción Católica de Yucatán-,

manan icron vi\ a la llama del discurso ci\ ico-religioso en las páginas de este medio

periodístico Sobre todo en aspectos claves paia la fotmación ideológica en la consttuccion de

una cultuia política de defensa del \ oto maicada por el catolicismo militante,1' como base de

su pio\ecto estatal ligado a la concepción católica del origen e identidad de la nación

mexicana 1"

]•.] antecedente de lucha paitidista poi el íespeto del voto ciudadano en la que se

desemokian muchos católicos ligaelos al P \N en la entidad, en tanto cnmaicada dcntio de la

- C o m o si vi en los c ipi tulos siguientes ti e n t o n t e s ¿•obunndor d t "i u c i r m Curios I , o n t d t Moh. íu ígjo d i lir l'ilus enioliuis- lóenles \ iu t

periodista des tacado en counirutris cla\es pañi cuest iones a l i d o t i n d u s con h Igksin e;uolic;i durante l¡is de cridas de I " 4 0 v 195(1
1 ' \untjt i t conoc ido poi su pnpcl difcctivo en 'Agrupaciones c u ó l i e i s X'ictor M;iiiuel (!oirt;i Rrichó publ ico LI 4 d t ibiil d i 197d su b n \ t p e t o

ie\e!:idov t i x t o Pwqih :<•) ri'lñnm en \~>\ p 2 l'-'n t s t i hi^o un:i exposición cbvn s o b a c ó m o entendió \ t i t i cm ti Cittolicisino militante \

p i n i d i s r i
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pi:opia Constitución \ legalidad no respetadas poi el iegimen autoritario,, pareció pesar mucho

dentro del ánimo del giueso de laicos católicos de la época Por ejemplo, grupos católicos

uni\ eisitaiios asesorados por altos funcionarios religiosos -\ quizá desde e! ;ilro mando

arquidioecsano propiamente dicho-, ante la cenazón a la vida pattidista \ democrática,

ptefiíieron eniolar su tra\cctom política en cl partido oficial; su decisión daba pie a pcnsai

que los católicos, en cuanto comunidad con un cuerpo base de propuestas políticas, no tenían

más alteinama que suboidmaise a la esfera del nacionalismo oficial Peto esta situación fue

casi siempie rechazada poi laicos católicos radicales concicntcs del alcance de su identidad

icligiosa. la trascendencia de sus luchas chicas. \ la necesidad de construii cl sentido nacional

de lo católico ''

Pata estos núcleos prácticamente nada que pioccdicse como discuiso liberal no

católico o "socialista" desde el Estado \ ei gobierno debía sei aceptado desde su óptica

religiosa \si, los movimientos populares de color \ tono socialista, o bien algunas medidas

"marxistas" del gobierno con relación al contenido pedagógico de los libros de texto, eian

simplemente cuestionados o rechazados por estos laicos; muchas veces sin el aval o concurso

publico o notorio del máximo jerarca católico (ni siquieia en homilías) lodo aquello que

signifícala cultuia socialista o "toja' cía asociado a talantes ideológicas totalitarias

''inaceptables" desde las plumas anónimas del D\, c incluso fueion denunciadas como

LI a m p o di (.lili di diii^tiilLS laicos nUtiirados u i li piensa lis isoc.ri<.ioii(.s di isisrunui > cuidad Iris instituiioni.,-; iduialivas. los grupos di

n flexión impresas,} demás
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contrarias a las costumbres locales poi los propios dirigentes laicos reconocidos de la Vcción

Católica ^

íue así, desde una idea sobie la nacionalidad católica compiometida con la demociacia

elcctoial pero confrontada con los pioycctos autoritarios de cepas liberal y socialista,

icspccti\ amenté, como se fue coadunando a la citación de un ambiente de participación,

compromiso \ defensa electoral desde la vida panoquial y una óptica católica Orientando

básicamente a la población a la defensa de uno dt los pnneipios declarados pero no

practicaelos por la clase política "revolucionaria"; el sufragio efectuó 1.1 otro aspecto fu cite

estaba en el hecho de que, para esas fechas, la religión como discurso publico \ con tono

político democratizado! esgrimido poi díveisos representantes scglaies del nacionalismo

católico elifícilmente se expicsaba de foima abierta como ocutniia algunos años después

Hubo no obstante, desde entonces, esbozos \ prolegómenos de que la religión \ ia

política podían coexistir en público o como parte de un proyecto político que lle\ ase a la

''ic fundación de un nue\ o México" 1 sas manifestaciones se dicion en reuniones si no

:uitouzael;is poi ¡o mellos ;n aladas \ estimuladas en pu\ aelo poi la piopia aie|uiel¡octsis

yucateca Hn ellas, líderes y diligentes católicos conminaion \ demandaban a sus

coneligionarios -siguiendo las ideas participath as del CY-IÍ y la pauta de la separación de las

Iglesias \ el i stado-, sobie la necesidad de que los católicos aeloptasen un mayor compiomiso

poli tico con miras a pioino\ ti la demoeiiicia electoral ele n ti o de la comunidad
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Como respuesta de csro, algunos sacerdotes \ laicos locales se indinnion

piogicsi\ amenté hacia la defensa \ difusión publica de esta perspectn a Patrian desde una

\ ision católica \ e\ olucionaion hacia difetentes \ hasta encontiadas posiciones respecto a

cómo abordar y remediar la problemática social: por la \ ía democrática electoral, poi la de la

revolución socialista, e incluso apostándole a la \ igencia del i ¿gimen coipotativo oficial I stá

claro que e! catolicismo los unificaba (\ continúa unificando), como perspectiva cultuial \

como íeferente mítico fundacional Pero como cultuia original, comunitariamente compartida

para lo que seiía la otgani/neión del u gimen demociátieo \ de i espero del \oio indi\ iduai al

e¡ue "debía aspirarse en la sociedad vucateca"," un sectoi de este laicado decidió impulsai y

apo\ai con más fuerza la \ ia democrática electoral, constituyéndose asi en un arquetipo eie

defensa del voto ciudadano Iin punta de lanza para ía recuperación y logro de la nacionalidad

católica

La democracia electoral, asi estuviese signada en su práctica por un fuerte contenido

elitista, fue eí camino elegido con decisión en esta década de 1970 por esta derecha católica La

entendieron desde entonces como la única y viable estrategia de cambio \ ícfoima del

aulotitano itgimen polirico mexicano \'i el socialismo ni la ic\olucion comunista fue ion \ ias
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que aceptaron \ si, en cambio, las entendieron como métodos contrarios a las tradiciones \

costumbres de los habitantes \ ciudadanos 9 Esta postura, en muchos sentidos, es lo cjue les

posibilito \ \ alido aceptación masi\ a enríe el electorado ciradino (Méiida) dt Yucatán, primero,

\ entre el clccrorado estatal más tarde: ral como se signo con el ti ninfo clecroial de Panicio

Patrón el 27 de mayo del 2001 *

d) ( ii/ói/niK ) ívvit/nn ¡uilnnl'ii'in

1.a cerrazón autoritaria de! régimen mexicano de la década de 1970 no fue obstáculo para que

los gobiernos ¡ocales del PRI cstmiesen diiigidos por personajes con pasado en la militancia

católica 1 al paicee que. desde entonces \ como contiascllo de la piopia Iglesia católica,

algunos caigos públicos o temporales recibían cicita sanción desde los espacios del podei

espintual I os católicos \ucatecos gozaban desde décadas ptc\ ias de espacios públicos desde

los cuales pro\ coraban sus \ alores e ideas, ejuizá poi ello el sistema político satino de

autoridades de esta inclinación religiosa a los gobiernos piustas estatales \ municipales

1 1 sucesor del gobernadoi católico Callos ],orct de Mola, eioctoi 1 lancisco 1 una Kan

(1976-1982), con todo \ que era un personaje surgido de las huestes campesinas liberales del

PRi, suscribió una alianza con el fuerte grupo católico universitauo Dirigido éste por el

m i l pins . i i l l i in i i i del p i p i p o l u t o K n il \ \ ol)\l;i ((urill l ' i b lo 11) pi r> I unhiéi i mot i \ •ie¡u por U cumbio del e s n i u i - jiirídie.i de I is i ^ k s n s ik
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ingcnicto I edeuco Gianja Ricaldc (alcalde de Metida de 1976-1979 \ ligado a la 'Cotpoiacion

de estudiantes uni\ ersitanos' comunmente conocido como Loipo)), la alianza dio estabilidad

política a su sexenio gubernamental \ equilibro las fuer/as encontradas dentro del propio

oficialismo dado el \ eruginoso ascenso c influencia del cenctismo \mbos hicieron

mancuerna paia f'tcnai entonces ci paso de Yi'ctoi Cciveia Pacheco, el político liberal \

populista que a la taiga también termino dando muestras de Cenei \ tejei íedes de iclacion con

militantes católicos al mas alto ni\ el, cumpliendo estos algunas laboics aelministtam ns h;i|o sus

gobiernos mteiiuo M 984-1988) \ constitucional (1995-2001)

Pot rodo esto, paia la jeiatquia diocesana local el mensaje político estatal era más que

obvio: no piomover más de lo necesario a los grupos católicos (asistenciales ni políticos), que

elemanelaian la ícsolucion de una transición democrática en el pais, " peio si a quienes finiesen

¡elaciones con la propia institución o con grupos católicos simpatizantes ele! PRl \ el i ¿gimen

LI pacto silencioso entxe Hstado e Iglesia catóiica estaba más que tesuelto a favor del piimero

duiante esta etapa, y la lógica autoritaria ele aquel cía asumida sin ma\oi contratiempo por la

jerarquía local,' hecho que contenía poi cierto a las posiciones católicas radicales en ciernes,

sobre todo las demandantes de flexibilizacion democrática \ electo]al del i ¿gimen

Castro Ruiz parece haber aplicado esto con puntual precisión en su pastoral \ acción

Como \a se menciono, solo hasta el final de la decada de 1980 se hizo presente de foima más

11 111 i>iibcrmdot cclievcrrisia darlos I ,<>ru de Mola ( iy7iM' ;7d) . poi ejemplo h;ibi,i crecido Como periodista desde lar. páginas d i I l ) \ I o r u

de Mola tiK miütanti \ tund idor d i \cción N¡icion;il } también colaboró t o n agrupaciones católicas :i lo lariro di su ^>dn m "i ucir i i i l\\

idi-iilugn \ dirii;tnti pnnist;i Rojitr ( ü c i m MCKÍII I ILJ soñil t t o m o un " m i s u n o h to i i \ i r s ión :il PRl d t t s i t jíobi.rn¡>dof en o/- ¡I pp ')1.'X>

; : Dt-lx ic l inrs f t|iif por esos ;iños y dv h t c h » i lo inrj;o JL «ida h dtcad-i df l'JKd. ],\ noción IIWIÜÍVM ¡kmmriilhi t-rn dfsconocidü cu d medio

t n mucliris d i sus iccpcuincs polit' 'iónicas :ilgo t¡u(. incKisi\L t;inibi<.'ii o t t i r a lioj dii I ¡i C!irtnci;i do ¡imlisix políticos profundos l;i -lust'iici;!

di. periodismo etílico usi c o m o H im.\ist(.ncii de estudios político* LII LIS uiii\i . isidides locnlts, da pie pura di^culii \ ditundir con mu) b:ijo

pLfl'il toiictpiu;il el si i^ii tkado profundo ik nociones amie- is c o m o •i¡t(.m¡incia política transición demoeritic:! c i m b i o de r e a m e n \ demás

" l'or ejemplo a n u d o se rrrit¡\ba dt, upuvar acciones i>t'ic¡:ilcs t m d i t n t t s a censurar manitestaciones culrtirilts i.|in "ait i i tan contm Li moral \

cns t i imbres c i t i i l icis" \ e i l )Y \ * . ( nnUí <t Soiiilumlütt d la \rqtiitlitM<h ¡wi muí nmluki ik la omnmi wtrhhtihi 7 d i m a r / o d i 1977 p p 5 \ C

l a aeuon consistió en ejut !a ari]indioctsis prelado Siicerdoics, comunidades iclifíiosas oti;¡ininaciones apostólicas \ líeles en general se
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clara en su pastoral el discurso papal sobre el deba \ la obligación di los miolúos :i patticipai

de forma más activa \ dilecta en la lucha cívica \ partidista; es decir, la convocatoria

juanpablista de luchai poi la apcituia demociática de regímenes autoritarios c intolerantes con

la religión católica Algo que, al menos bajo los gobiernos ptiistas locales de estos años, no

podía cuestionárseles del todo dadas las redes \ buenas telaciones de piiistas católicos <> no de

alto nivel con la propia jeiaicjuía católica local

e) L¿/ iglesia ante la u.tltnra del'abüenáonumo

i.a fuenre de sustento \ de legitimación del tegimen político mexicano fue, hasta muv avanzada

la década de 1980, el autoritarismo \ la demociacia ineal sustentada en el abstencionismo y el

fiaudc electoral '"' ( on base a estos métodos,, ti abstencionismo ciudadano <_n cada jornada

electoral \ucateca tomó catta de natuialídad entre 1970 \ 1985 Hubo algunas veces,

ciertamente, jomadas cívico-electorales que mateaban en todo caso la excepción que

confirmaba la regla de una cultuta política ciudadana coronada poi apatía, ignorancia funcional

en materia de participación electora! \ desidia chica Solo formalmente democrático, el control

del partido único sobre la sociedad hacían del régimen mexicano en reaiidad una democracia

declarativa; mucho más en \ucatán, donde los principales dirigentes de la dciecha católica

duiunciaion una \ otta \<.z haber sido \ k.timas dt anuna/as, agiesion psieologiea, \ \iokncia

física dilecta
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Ja decada de 197U fue, tanto por la cerrazón al ejercicio del voto libte demandado en

forma enfática por la deiecha católica \ el PAN como por la represión del movimiento laboial

\ uni\ crsitaiio populai \ de izquierda, iespecti\ ámente, una especie de edad de oro en mateiia

de abstencionismo ciudadano 1 os autoiítmismos t-srnrnl. del patricio oficial \ ck las c:im;u illas

oficiales, respectivamente, se imponían a io largo \ ancho de la entidad A orno ¡iciuo la Iglesia

católica ante este clima? Por extiaño c¡uc pudiera parecer, para fines de 197() un miembro de la

jcr-iiquía de la Iglesia católica local \ como v ox aislada peio "de peso" dada su investidura de

canónigo se dejo tscuchai invocando a los católicos \uc;uecos -desde el pensamiento dt Santo

"lomas- a ejeicer su obligación de asistir a votar en los comicios locales que desanollíiiian días

después M Vunque es difícil precisai si actuó bajo mandato jeiárquico, su aislada pluma anunció

entonces que una nue\ a etapa de activismo iniciaba paia la Iglesia católica en la entidad Las

cosas empezaban a cambial pues a la lucha secular de laicos católicos empezó a sumarse la de

sacerdotes piocliv es a un activismo ciudadano.

I ••] canónigo en cuestión, I ernando \vi!a \l\atcz, mu\ influido por ti pensamiento \

lideiazgo del nuevo pontífice Juan Pablo II, adelantaba en parte lo que vendiía pocos años

después: la pioliferacion desde diversas nibunas de juicios de cléiigos católicos estimulando "!a

paiúcípación electoral del pueblo", asi como el despliegue paralelo de la visión católica sobie la

problemática social ) política contemporánea \sí, a raíz de que un papado comprometido con

la cuestión democrática electoral arribó al trono de Roma, las consignas por desterrar la cultura

del silencio de la Iglesia, aupó para que muchos fieles se involucraran lenta peio efectivamente

en la lucha publica democrática l.sa actitud, como es sabido, erigió al polaco Karol Wojtyla en

uno de los principales líderes mundiales opuestos a hstados autoritarios; aquellos cuyos

( m . > l i v n i í u l \ ¡ i . \ M ! I \ t v i n . / / • « * I '.-/ ' ¡ ^ .•'/ I •• / I ) 1 ] ) J i i v - i t i n h r L t k - r » " N i-, 1



tegímcnes poco transparentes desde la petspeema ciudadana \ dtmociática se comiitieton en

la meta de muchas de sus amomstae iones encíciiens '

].a respuesta ciudadana de contenido católico no se hizo espetai mucho tiempo Sobic

todo en legiones como Yucatán que encunaban desde decadas ait;is un polivalente

movimiento social oiganizado con base a los principios cristianos; con denv aciones diversas en

cuestiones sociales, asistcnciales, caiitati\as, culturales e incluso partidistas \ políticas Paia

fines de 1981, habiendí) sido seleccionados dos militantes católicos del P \N para contender en

las elecciones estatales \ municipales de noviembre (Callos Castillo Petaza \ Pedro Gongora

Paz), el arzobispo Castro Ruiz pionuncio una homilía en apariencia intrascendente en la

C-atedral de Metida hn ella destacó que la Iglesia católica "impulsa a los cristianos al

compromiso político poique -dijo- la política es una de las firmas más nobles al sen icio del

bien común '''s

Pese a esto \ a que convocatoiia de la Iglesia universal era lo suficientemente explícita,

el jeiarca católico de la arquidiócesis \ucateca Manuel Castro Ruiz fue mu\ cauteloso para

convocar la paiticipacion abieita de los católicos en campañas electorales; fueia de ese auebato

de 1981, de 1982 a 1993 (más de una decada) su discurso se retrajo \ continuó siendo mu\

cuidadoso sobre este tema en sus homilías \ apariciones públicas Parecía estai conciente, de.

hecho, que paia deslindaí la laboi del clero en favor de paitido político alguno, no podía

hacerse si sus ideas solo eran difundidas desde un medio claramente orientado en la promoción

de un solo partido político Puede deciise sin embargo que bajo el marco del nue\o liderazgo

'" Vi'ojijh mino i.;1 sibido iplico i s n pulitiri u n u r i fi^imtno; lutmium:)-- t]iit knian irndicion confliciK i u m li l.qksn emolid \ UIIÜ
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mundial de Juan Pablo II, \ con la respuesta que este empezaba a tcnci entre los laicos

católicos de muchas diócesis, la decisión de M( R poi coinocat ÍI la #n.\ católica local ;t la

actividad electoial de noviembre de esc año "persigno" el rumbo de los líderes \ del

movimiento católico de Yucatán, respectivamente, hacia aspiraciones políticas más ambiciosas

C omo piucba de esto vemos qut e! llamado ele no\ icmbtt de Custio Kuiz hu seguido

días después pot otios micmbios de la alia burociacia católica uicateca," asi como poi laicos

directa o indirectamente conectados con la jerarquía a través de asociaciones diocesanas y

seglares, quienes también mantenían conexiones \ apoyos con el PAN *' Y aun cuando las

conclusiones elcetoialcs de ese año fa\orecicion de íotma contundente al pairido estatal -más

de ciento setenta mil \otos corma casi ti cinta \ siete mil del PAN-, la \ oz de arranque en

materia de tMngdi\aaó>i de la política dictada por el Concilio Vaticano II \ Juan Pablo II por fin

se dio en la entidad desde la misma cima del podei espiritual l';ste aspecto de la nueva

c\ angelización, asumida por el propio Juan Pablo I! como uno de los glandes retos de la

Iglesia en el mundo moderno, embonaba mu\ bien con la tradición militame de muchos

católicos locales

I a amplia denota, cnmaicada poi la conupcioii es fatal del \ oto o lo que es lo mismo

poi uampas de la buiocracia priista que operaba denno de los órganos electorales, fue a fin de

cuentas solo una pausa del camino tiazado Menos de un año despucs se llevarían a cabo las

(.lecciones piesidcncialcs de junio dt 19H2 I as elecciones presidenciales de julio de este año

auguiaban un calentamiento electoial macho más intenso, con inéditos movimientos de

empresarios hacia la vida partidista, en especial al PAN11 Dadas la impoirante reforma

electoial de 1977 del presidente saliente José López Portillo \ el interés surgido desde el poder

( . i i i i o i t M u m l ' l n • I \n> \ h u t i i 1 l> '/' .1 " " » « I i l i i ¡ i < / • ' « . - / i i i / « , ' ' I f \ 2 1 J i n I V H I H I I H i k I ' J S I y 2
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político pal a que el \ oto masi\ o legitimara al nue\o rosno 'neoliberal" que empezaita a tomar

el gob i e rno mexicano , los opos i tó les yuca imos te loma ion su hast 01 panizal i\ a \ st lanza ion a

una nue\ a cruzada electoial

Contrariamente a las ex pee tatú as,, el clero mexicano \ en nuestro caso el \ ucateco

adoptaion posiciones eonser\ adoras o cjiuza debamos sugun "mstitucionale.-; . anie la nue\ a

circunstancia Quienes no procedieron así fueion muchos laicos \ seglaies católicos militantes

en las "organizaciones intermedias" nacientes \ en los partidos políticos I ueion los que, a

nombre del catolicismo, levantaron ahoia la voz con mayor insistencia y criticaron la rcfoima

solo aparente de la política realmente existente en México Obviamente todo lo hicieion desde

posiciones religiosas5" y empresariales que piesagiaban también, como ocuiiió. nue\ os tiempos

en la vida política mexicana

/) Contra ti "tolülitammo t\/afa/"

1 1 malesrai contra el régimen cicceiia aún más entre la fecha de la elección \ el ultimo infoimc

presidencial del prrmero de septiembie de 1982 A a causar' 1.a nacionalización bancana

decietada poi el piesidente (ose López Portillo en su ultimo informe presidencial ¡sta acción

del poder político presidencial, como es conocido, causo irritación entre los dueños del capital

financiero del país \ dentro de amplios sectores católicos de élite ligados a este hstos se

movüizíuon \ comocaion paia principios de no\ íembic de ese mismo ano a una piotesta

nacional que llamaron la Manha ele la \jhu1ad I..os grupos pudientes de la deiecha empiesarial \

católica de ^ ucatán se cngieion entonces en ios líderes de la respuesta a la acción estala!, pues

I ) Y \ i p n i I V u l i i i í i I i i \ i t i i > i I ///--i, P i i t v n . i ' I \ ! , ; - ! i I h M.-I-r/r.-1 j l u l o 2 d i ] i i i i < > O í I ' J f > 2 |̂  --' ! •>•• - . l i n i ^ i n u . i k l : i | u n t : i
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de un total de sesenta \ ocho organismos filmantes de la com ocaroua pina asistii al acto de

pioresta -peí fenecientes ;t los cinco estados del sureste-, cuatenta y siete fueron de ^ ucatán ̂

1 sto es poco más del 69" o de los manifestantes indignados por la decisión presidencial

I.a novedad fue que, de forma similat a como ocuitio duiantt el inmediato ¡nmiioi

proceso clectoial (1981), se dio una confluencia publica -política \ de inteieses- más clara e

intensa entre un sector de la clase empresarial \ucatcca con el PAN I.sta alianza de grupos v

actores sociales se mostró más que dispuesta ahora a impulsar la democracia electoral Y codo

a codo con los sectores católicos \ el propio P \N pugnaban désele eÜ\eisos frentes poique la

liberalizacion dcmociática inaugurada en 1964 con las icformas electorales \ CJUC encauzaion a

los diputados de partido (ho\ día de representación proporcional), se impulsara no solo

activamente sino que además se profundizara en beneficio de las representaciones partidistas

no oficiales o paraestatales

1.a jerarquía católica local, aunque opto una vez más poi un silencio que connotaba un

maniñesto temor, apoyó tácitamente las inreíativas del grueso de católicos que ciiticaban esa

decisión presidencial \ poi supuesto iban confia la economía mixta de "íostio totalitario" h

Pronto, sin embargo, e! compacto peio inasible grupo de dirrgentes del movrmiento católico

(del que por momentos parecía esrai íueía el piopio jeiaiea católico), icubnia la noticia de que

su mal político poi excelencia, Victoi ( encía Pacheco, enfraila al relc\ o del incompetente e
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i i regular manejo gubernamental del General \lpucht Pinzón \nte tal designio, muchos

diligentes católicos presentían que todo lo logrado desde sus tribunas podtía irse paia abajo,

pues la íuciza coipoiati\ a dei ctr\ ciismo amenazaba con a ri olla i el poco a\ ¡uut dt (..oiK.it ncia

ciudadana logiado desde sus oiganizacioncs

(Yertamente, el anibo como inteiino de Ccivcra Pacheco implico para malestar de los

laicos activistas no solo ti cambio nmmai de las ¡daciones entre d icgimtn con la iglesia

(puesto que la jcraiquía representada por (asno Ruiz pareció pactai o asumir de nuevo su

política de silencio), sino en tendel que se tenia ahoia enfrente al rival más podcioso en materia

de i elaciones ek podei; al lidei oficial con ma\oi capacidad de contiol opeiativo de todo tipo

de \ icios en los piocesos electotales, el punto opuesto central de la lucha política en favor del

sufiagio efectivo de los católicos \ del P \N Paiecía incluso una íespucsta del piopio nádente

oiden político neolibeial que optaba por apovar una opción autoritaria, aquella que aseguiasc el

clima de contiol político Lcqucudo paia la piomoción de las incipientes políticas pri\atizadoras

\ contia la conupcion burocrática escandalosa del piopio legimen

b.\ autoiitaiismo del entonces senadoi piiista, fundado en una de las lógicas de podei

corpoiatn as \ clientelares mejoi consolidadas desde el centio del país \ en la piopia entidad,

chocaba cíe lleno con el entusiasmo de los laicos católicos locales cada vez más dispuestos poi

impulsa i el sufiagio libie \ efectivo en Meiida (su base poi excelencia) \ en toda la entidad

Cambios legislativos con tono antidemocrático se decantaion en la entidad en este interinato

Y paia colmai de dudas las expectativas de la derecha católica, ese mismo año del relevo (1984)

se íealizaiian elecciones para diputados estatales de Yucatán Veamos cómo actuaion los

representantes más adelantados del catolicismo ante esta nueva situación, que auguiaba como

i ni.) di mil i ii m iiluJ politici li khn! i(.n\iJ;til |ioliin i Ji un putos linos inii. Un tltsurikiití idminisir •iti\os M U"1>ILMII> iltl (ítutr.il
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ocurrió el arranque de una centralización poíitica aún ma\oi en el poder cjecum o dominado

poi el cer\ cusmo

o) luí opción ailúiua dt di \airollo \oaal )h inda dirwnráína

Clérigos defensores de una nueva visión en mateiía de desarrollo social basada en el "trabajo

comunitaiio responsable" \ no en el "pateinalismo gubernamental" como I einando C.ervera

Milán,"1'1 \ laicos para quienes el sistema político mexicano era "francamente pro-comunista,

anticatólico, estatizante (puesto que) ptocura el fin de la libre empresa >>5' tctomaron

posiciones desde el frente de batalla contra el poder politico cen crista lanzaron opiniones \

críticas más o menos fiecucntcs conria el paternalismo estatal corruptor desde su catolicismo

militanre a lo laigo de 1984; estas se inrtnsificaton dias antes de las elecciones estatales dt

no\iembic de este mismo año Sus mensajes \ con\ ocatoiias no podían sei más claros: los

católicos no debían bajai la guardia en la lucha pot la apeituia democrática

1 sta campaña de cléiigos \ laicos en fa\ 01 no solo de la participación electora! sino en

defensa de una cultura ciudadana individualizada tenia una dirección específica: contia el nue\ o

gobierno idvem/a, pero también conna la tibieza pastoral deí jerarca Manuel Castro Ruiz,

"poco sensible", sugnicron tímidamente, al ideario combatrs o del máximo jerarca ciisriano

mundial Juan Pablo II; de aquí que desde las propias páginas editoriales los dueños del D\ le

cuestionaran al jerarca espiritual haber autorizado la realización del Congreso \iwaidelMommien/o

dt Ri novación ( rhliiina en t/ \\\pirtlt-i Santo el mismo día de las elecciones ^ I n su opinión, este

Y>\ (AI'VU-I Milán t'bin I irnüinJo. í nmh
m O s i n i Momita I it Culos 1:7 ulMk

u t i J o \ j ;<»l )n . in i i \ juzs í ' ib r i t n r o n t < . s ^jin \
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acto teligioso bien podía haberse programado pata otia fecha, ya que juzgaron que intetfeiiiia

en fotma directa con el deber ) obligación de los ciudadanos de salir a \ otai ese día electoial s '

1 a apaicntc picsion al jttaica católico continuo por medio de un miembro de su

piopio clero local, el presbítero Lázalo Pérez Jiménez En un indicio claro de su afinidad con

c! cuerpo de poderosos laicos comprometidos como diligentes del movimiento católico, este

sacerdote entiego para su publicación al \)\ con un día de anticipación-. l;i homilía que Ice lia

a sus fieles de la parroquia de Ciisto Obrero I.sta diseñaba sobre el impoitantc papel del

católico en las elecciones \ en la construcción de la vida democrática Si bien es difícil pensar

que el piopio jeiaica no estuviese entelado o no hubiese avalado la decisión de su suboidinado

diocesano, el hecho de que al final de su homilía Pérez Jiménez sugiriese a los asistentes al

Congieso del Movimiento de Renovación presentarse a votar antes de asistir al acto ícligioso

autoiizado poi el pastor, indica la polaüdad sentida desde dicho frente contra el jerarca "'

\nte la insistencia, al arzobispo Casrto Ruiz no le quedó otra opción que recordar a sus

fieles, solo al final de su homilía del domingo dieciocho por la noche (con una semana de

antelación), la 'obligación de asisrii a \otai en las pioximas elecciones del 25 de nowembu

I ue incluso lo suficientemente discieto \ atinado para deslinda! ante los fieles de esa mañana,

atropándose en la piopia legislación canónica, que los sacerdotes no teman ptcfcrcncia por

ningún partido político \ sabiendas quizá de que la atención de los repoiteios del DY estaban

a la caza de cualquier desliz \cibal que implicara un repliegue más fa\oiablc: ti) ;\ la causa

democrática electoral, \ i?) al cada \ez más efervescente grupo de dirigentes del movimiento

católico, impulsores de la participación ciudadana masiva en las urnas.

íhi •
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Otros cinco sacerdotes, mediante un mensaje en el que calificaban de usuipadoi a

cjuien toma el poder poi fraude o engaño en clata icíticncia a lo ocunido en t;i imiuint

elección, siguieron el ejemplo del pátroco Pciez Jiménez V aunque puede dcciisc. que en su

conjunto cada uno de estos se catactenzaba pot rcalizai "tiabajo social' en sus respeetn as

parroquias -eran lectores constantes de los documentos conciliares y postconciliarcs en materia

de compromiso social-/2 su alocución fue menos facciosa Iillos felicitaban tanto a ciistianos

como a no cristianos de todos los partidos poi su lucha para hacer "avanzar la democracia" 6

Representaron con su tono concüiadoi e incluyente una \oz intermedia y relajante dentro de la

polarización que se vivía en público entre el jerarca y el sector más influyente de la feligresía

católica militante

! n contiapaite, una posición más sesgada o favoiable hacia el deber de los católicos \

cristianos dentro de los procesos electorales y la construcción de la democracia, tomaron los

piesbitetos .Adriano Wong Romero (pánoco de Progreso)64 y i'ernando Ocrvcra Milán

(párroco de Santiago Apóstol/'^ días después Lna comparación de sus palabras sugiere que en

materia de promoción de una civilidad católica destacó el primero, Wong Romero, pues calificaba

a cada uno de los vicios electorales en los que tradicionalmente incurría el gobierno y el PRI

como procedimientos "inmorales y antipatrióticos"66 Con este juicio el entonces páttoco de

Progreso dejó \ er que dentro del mo\ imiento católico general la aspiración a la construcción

de una cultura democrática era \a una idea asociada, desde diveisos grupos, no a una lógica de

tolerancia \ respeto de ia pluralidad en conjunto sino ;i una identidad moial \ parnotica

: I Imavisii al ssicirdott. Pastor I iicalamt Marín u i I
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neccsaiiamcnte unida a una confesión leligiosa ' L;na mezcla que los viejos \ nue\ os dirigentes

del P \N pronto cmpezaiían a usufructuar en publico

h) Remar)/? ti la m^naa ikl lorponitwismo ojiad!

I na \ cz más, no obstan le la jomada ik ti ota I finalizo ion d ttiunfo <l(! PR I mn un;i \ < ni;ij;i

de casi ciento ochenta \ cinco mil \ oíos sobie el P \N I a maquinana del haude opeiaba, se

puede decn, con brutal perfección ^ Kie manifiesto el silencio del aizobispo ante la situación,

no oblando asi laicos católicos \ diligentes del P \N quienes califica ion de vicroiia del

abstencionismo lo ocuitído en la ¡ornada electoral I í ( ongieso estatal quedo una \ez más

bajo c! contiol del PRI I na ma\oria de diputados ligados al grupo del gobemadoi (.'enera

Pacheco opeio meses después refótmas al mateo legal que a la larga beneficiaron al propio

grupo cenerisra \ han sido interpretadas \ cuestionadas —sobre todo desde los bandos

católicos \ de la vieja izquierda comunista-, como mandatos impopulares de una autoridad

"obcecada, antidemocrática \ caciquil"

^ cíerfíimente, según se obser\ a. sin miíamienro alguno hacia la sepaiacion

constitucional entre los poderes, el ma\oiitauo grupo de diputados prüstas cambio en 1985 el

mandato constitucional vigente en materia de requisitos para los candidatos a gobernador

inreüno \ constitucional, respectivamente Modificaron el aitículo 48 de la (Constitución local

que obstaculizaba legalmente que un gobernador interino pudiese regresai por cualquier vía a

la silla ejecutiva (en referencia a la máxima revolucionaria de no reelección), \ establecieron que

aquel que había cumplido ya un interinato podría regresar por elección nuevamente al cargo, lo

i.|tn si iinitiini-1 Í.1111 su ILNIII (. 111A' t.uiiti y//../ inihiliiítid un \i ,iii:i \ i cundo p u o uunculuiu ui ijauriil ton posiurus ísumijis ili;inii>s míos
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cjue fue leído desde la oposición partidista como la cúspide última que podia akanzat el

autoritarismo estatal y poi supuesto el propio cerveiismo (Ji

C.,on esta decisión, el poder legislativo abiio el paso paia que un gobernador interino,

como era el caso de Yíctoi Cencía, pudiera regicsat como candidato ui furnias batallas

electoiales, lo que se cumplió en 1995 Puede deciise entonces que si el P \N \ otios lidcies y

militantes partidistas leyeron este mensaje como el último paso de la constitución de un poder

vertical \ absoluto, esto fue también lo que motivó —desdo el bloque de ios diligentes más

conspicuos de la deiecha católica y que por supuesto incluye a muchos miembios del PAN de

la entidad-, la doclaiación de "guerra santa" definitiva al ceu crismo \ sus aliados "

i a tensión generada por este tipo de decisiones \ poi las piopias contradicciones de un

íégimen autoritario que negaba la práctica de la limpieza electoral, dejo a la jerarquía católica en

un incómodo punto "intci medio" en la lucha poi la democratización sostenida por sus pi opios

aliados de confesión II "nue\ o" apego del ¡etílica espiritual a un acartonado discurso

sacramental -distanciándose en foima hábil de todo tipo de expresión que implicase declarar

abrertamente la obligatoriedad de participación política-, os observable a lo largo de 1985 y

hasta 1987 ],as ramificaciones del cervetismo, \ con ellas del poder estatal, abaleaban entonces

espacios de conexión con ol propio poder diocesano en una corielación de pautas ) mensajes

políticos usualmente favorables al primero

Por eso la actitud del arzobispo (astro Ruíz, según juzgaron no pocos lídcus católicos

de estos años, dt alguna manera beneficiaba más a] podet \ a sus prácticas viciadas en
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cuestiones electorales que al propio movimiento católico que1 mantenía en alto la bandera de la

limpieza electotal " Listos, que ya habían dado muestras de compromiso cívico doctrinal, acaso

se inspiraban siguiendo la actitud comb;tti\a de otros jeraicas católicos del centro \ norte del

país que, una tras otra, publicaban \ difundían ('.artas Pastorales mediante las que conminaban

a sus feligreses a la participación compiometida en la vida publica \ en la política II medio que

daba lugar a estas posiciones de la jerarquía católica mexicana era, poi supuesto, el DY

l,os dirigentes \ simpatizantes del movimiento católico de Yucatán paiecian entender

sin cmbaigo la situación del arzobispo, de aquí que impulsaran nuevas acciones con o sin aval

del propio jerarca católico ' hstas también contemplaron denuncias de lídeics locales del

PAN, contra el PR1, por el uso de nuc\ as peto "perversas" tácticas; como haceise pasai como

partido respetuoso del catolicismo en entidades en las que el avance de la oposición católica

amenazaba arrebatarle el podei político " Para fines de 1987, ante el escenario de nuevas

elecciones estatales, el silencio del pastor Castro Ruiz con relación a omitir de sus homilías

previas a la fecha electoral cualquier lefeiencia positiva en la promoción ) defensa del voto y

las elecciones, era un podeioso indicio de que las posturas religiosas eran parte nodal de la

lucha en favor de la vida democrática, electoral Si acaso el mismo día de la votación ( astio

Ruiz tcalizo al final de su homilía matutina dominical, una bieve referencia sobie el deber

ciudadano en el proceso electoral de esa jornada '
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Pata los SL¡I|;IICS talolitos, l:t ddmiuon publica del jeiatea que eoiileinpliiia deelaiai la

obligatoriedad particípate a de los católicos en la vida electoral \ en la constiucción de la

democracia implicaba un apoyo cla\ e, más una \ cv. más no procedió así Castro Rui* Mucho

menos a través de un documento oficial de relativa amplia difusión como lo es una Catta

Pastoial tal \ como io asumían, con no poca pasión, otros jerarcas del centro \ norte de! país

en esc año (como poi ejemplo los obispos de la diócesis de Zacatecas Ja\iei lozano Barragán,

v la diócesis de Matamoros Sabas Magaña, respectivamente), asi como dos años antes los

dirigentes de la Conferencia del episcopado Mexicano con la que se identificaba \ pertenecía el

pastor \ucateco.'

No es seguro, pero en Castro Ruiz parecía pesar mucho no solo sus relaciones con

grupos ligados íil poder político establecido, sino también el ascendente conceptual de su

antccesoi Ruiz Solórzano con respecto a su tesis piemouuoria de que la iglesia no tenía poi

que ser "política" ni el l.stado "sacristán"; y aún cuando la propia organización de los católicos

que ambos impulsaban implicase en la práctica un proyecto político de alcances nacionalistas \

que rivaliza en muchos aspectos con el estatal en esta entidad, su discieción pública con

icspecto al ma\oi comptomiso cristiano en la vida publica \ electoral se mantuvo intacta

Así, quizá en foima algo paradójica, la tibieza del jerarca en ei tema de la lucha

democrática de este año estimuló a muchos laicos formados en agrupaciones diocesanas a

intensiñcai sus alusiones criticas confia el sistema polirico I a irritación del laicado católico

militante cía e\idenrc \ el jerarca Castro Ruiz la sentía "peligrosa"; así, en su homilía del .22 de

nouembie de 1987 hizo referencia abierta del dcboi ele participar pero de forma pacífica en la

wda política Solo que a diferencia ele los laicos se contmo de especulai el poi que sin embargo
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hubo poca -afluencia ciudadana a las urnas "" Pata algunos de esos laicos católicos, situaciones

como el envilecimiento cultural del.pueblo, la conupcion de la clase política, la tiiania de

algunos gobernantes, la peidida de las buenas costumbies, \ demás situaciones piopiciadas por

el sistema, debían asumirse tomando como auna \ guia ele denuncia \ lucha el evangelio '' Algo

ejue el pastoi dejaba prácticamente de lado f ,1 laicado en su conjunto estaba pues con\ encido

de e¡ue esta era la llave para la solución de los pioblcmas mateüales \ espiiitualcs del pais, no

asi el aizobispo

Mgunos laicos \ sacerdotes como jesús Wong Komeio \ \tilano ( ebailos, enitt oíros,

también salieron a la palestra invocando la importancia de la participación elcctoial ele los

católicos Wong Rometo estaba convencido que solo mediante el \ oto razonado podiía

cambiarse el status de patria enferma a México V, como hemos visto, tan solo un mes

después de estas desastrosas elecciones pata los candidatos del PAN y para los católicos, Wong

publico un artículo mediante el que defendió ia vieja idea de que la nacionalidad e identidad

mexicana está constituida con base al catolicismo s Sus ideas, así estuviesen expuestas de

forma "ocasional", estaban suscritas desde entonces por un amplio sectoi identificado con los

nue\os militantes y simpatizantes de! P \N nacional \ local, pero también de forma muy

\h\i
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similar poi alguien que a la postre sciia diligente nacional de este partido \ jefe de uno de los

giupos panistas más impoitantes de ^ ucatán: Carlos (bastillo Peraza '

Una jerarquía espiritual prudente, que tomó distancia de acciones que picviamente

había asumido con más arrebato \ menor pudor, \ un laicado católico enfebrecido c incicdulo

de la situación ci\ ica de la población en Yucatán (según el P \N solo sufiagó el 15° o del

Pachón Electoral), sinticion una vez más que habían peidido otia (de tantas) batallas más no la

guerra en la larga caneía hacia "la liberación del pueblo católico en México" K" La figura del

empicsíiiio Manuel (louthiei los llena ría de ánimos para la próxima contienda, ahoia

presidencial I na difeiencia, como \ ciemos, fue que si contarían con una actitud más decidida

del arzobispo Si no para apoyados de forma abierta si cuando menos para suscribii muchas de

sus iniciativas, enfocadas estas en la lucha por el voto efectivo individual \ ciudadano o en

general en aras de la limpieza electoral \ la concomitante activa participación ciudadana

II) Reforma constitucional, nacionalismo católico y gobiernos neoliberales

a) Clero, lauo\ y Imbci ekt toral al final de la era de partido dominante

h! año !988 fue fundamental paia *i ucatán \ en general paia todo México No solo porque el

autoritarismo del régimen político piesidencialista se manifestó con toda su crudeza tras las

cuestionadas elecciones presidenciales de julio de ese año, sino por la necesidad de legitimai la

eiebil ciedibilidad de la piopia figura presidencial emergiela de unas elecciones fraudulentas M

nue\ o gobierno mexicano desplego una sciie de pasos que inclín clon el accicamiento con las

( isnlli ! V n / i /.iii- i*Mi II | ///•'("•;• / p 'i
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Iglesias del país El motivo: la revisión y actualización de las relaciones entre ambas

íiuroiidade.s

\si. t n su toma di posesión t o m o p i i s i d u m . Salinas ik ( io i in i i a u u i u i o no solo la

teiminacion de la eia política del "patudo único", sino prometió que pondiia atención decidida

a ia situación jurídica de las Iglesias en su íciación con el I stado mexicano Va sabemos que

poi su ptesencia históiica e influencia social, la Iglesia católica es un podei tea] en nuestro país;

asi que paite del mensaje piesidcncial estaba dkigido a la comunidad católica mexicana en

general, \ a la jeiarquía católica en paiticulai hl beneplácito de la nunciatuia católica, en manos

de (iirolamo Piigione, no tardo en manifestarse, mucho menos el del Papa Juan Pablo II

II arzobispo Castro Ruiz entendía poi su parte que en la aiquidiócesis a su encargo

había crecido el ánimo crítico de un secroi de sus sacei dotes y seghues hacia el legimen

político antidemocrático No dejó de lado, sin embaigo, su actitud conservadora fíente al

proceso eícctoial que más había levantado los ánimos de todos los mexicanos \ poi supuesto,

en nuestio caso, el ímpetu de los católicos yucatecos debido a la fractura del PRI; la elección

presidencial de 1988 Pero una vez más, ante la lentitud o prudencia táctica del jerarca paia

estimular la paiticipación de la ciudadanía, los ideólogos ) dirigentes del movimiento católico

recurrieron a saceidotes de segundo nivel de la arquidiócesis, aquellos que más decisión

demostraban para impulsar la participación cívica y democrática, así como para denunciar las

infinitas tiampas electoiaíes del gobierno ptüsta '

L:n mensaje firmado poi saceidotes integrantes del decanato quinto ele la arquidiócesis,

mediante el que íecomendaban a los \ otantes a no suíragai poi los paludos cuyos piogiamas

fuesen contraiios a los piincipios del ciistianismo, confirmo valias cosas I na, que dentro de la

institución leligiosa se había decantado \a una fotma facciosa de imocaí a la paiticipación

Milun l ' b r o l i m a n d o li\ í.l ai/iiliin ) hi< tku/imi ( nhiin.\ poní mhu 2 J t j u m o d i IVKX S L C C ¡ O L I I p i
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política de parte de sacerdotes plenamente comprometidos con su visión del mundo f oima

que el jexarca Castro Ruiz, al paiecei, no podía evitai o quizá en íealidad estimulaba en silencio

como hemos sugerido Y otia más, relativa a diversos puntos impoitantes v comunes entre

algunos de los fumantes de este grupo de catorce .sacerdotes: su participación como

editorialistas del DY en tanto defensores en común de la idea del catolicismo como identidad

nacionalista ligada a la militancia en Acción Nacional

í.a fusión religiosa/seglar y vice\ ersa se empezó a expresar con una novedosa fuerza

•\si, sacerdotes como J eodoro Baquedano Peen, Juan Castro Lata, Manuel Jesús Cebarlos

García, Adriano Wong Romero, Carlos Cebarlos García \ Fernando Sacramento Avila, y laicos

e¡uc a la \ ex eran hermanos de militantes \ diligentes del P \N como el propio Saciamento

V\ila \ Humberto Mugattc C.han, inauguraron una forma coordinada de expresión colectiva

con sustento parroquial en la que se embonaban sus puntos de \ isra con los del PAN *" I sto

sugiere aparte que como expresión colecm a de un grupo eclesiástico íegido poi un decano que

es directamente nombiado por el arzobispo \ la curia, difícilmente podría negaise. que no

h u b i e s e n c o n t a d o c o n ; i \ ; i l p a i a c x p u s a i s e t n p u b l i c o d e l p i o p i o j c i : n < : i 111:1x11110 d e l a ! " , I I K I : I

loca!""'

b) Riataowi ti I cu di\-pitla\ inlenuh del PR1

La efenescencia también Ue\o a que se difundieran caitas pastorales o declaraciones de la

ChM \ de otros jeiarcas católicos quienes confiaban en que las elecciones "serian limpias,

honestas ) transparentes" El gobierno de Miguel de la Madrid estaba atemorizado por el

K: 1)V Mmi/t i.iiilahí/ i lia úiltil/.w iiii- mnlnvtklf"wr ti ¡A /uní/, ü di julio ilc I'JKH Snx I .ocil pp I \ |{)
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auastrc que la candidaaua ptesiclencial de C.uauhtcmoc Cáidenas había alcanzado pot todo el

país., ptineipalmente en sus subiegiones del centio \ occidente En1 este tenoi, la declaiación de

los voccios de la C.i.M, en particulai del obispo tic l'apantln (¡tnaio \l;uinila piu.de. Iftist

como el piolegomeno del pacto que luego llevaría al Congreso de la L'nion a la plana mayoi de

la jciatcjuia católica a la toma de posesión de Salinas de (¡oitati i 1 peso del pasado sumiso de

la Iglesia católica al Estado aún cobiaba factuias entie algunos micmbios de la |eiaiquia

entonces, peio dio maigcn a la piopia Iglesia paia moxeise aun mas al reneno político en

algunas entidades sensibles al discurso católico nacionalista

Se puede decii asi que hasta en los momentos más tensos paia la i elación ! stado-

íglesia en la entidad vucateca -los deiivados de la lelacion del eje de saceidotes sensibilizados

con la noción de clemociacia \ ciudadanía carolica defendida poi y desde el P \N-, el aizobispo

manruvo ecuanimidad \ un ulari\o distanciamiínro publico de las posunas amipiiisias más

ladícales; las que, a nombte de gian paite de los puncipios cristianos, expresaban su malestar

confia el tcgimcn político paiticulaimente contia la camarilla de Víctor Cencía Pacheco

C orno quieta, la ptudcncia pastoial" ele í astio Rui/, a diíeiencia poi ejemplo ele la actitud

decidida de los obispos de Chihuahua, Zacatecas \ Matamoios en 1986 \ 1987, paiecc que

llegó a desespeiai a los sectoies más íadicales del catolicismo político yucateco

1- ra obvio que estos deseaban tenei de su lado a un pastor no sólo más enetgico en su

pastoial social sino más compiometido con sus postutas políticas telativas a la promoción y

defensa del voto Ya no solo poi seguíi con puntualidad lo mandado en el Concilio Vaticano

11, sino poi la misma efervescencia de los grupos católicos organizados desde la panoquia \

por supuesto activos en el partido \ en la sociedad Como quieta, aunque esto no se dio en el

espacio público ni en obta ni acción del pastot en la fotma e intensidad como hubiesen

S K I m i t i n > \ \ i l i ! I i l d i u I W i o j \1I11 u n W m ^ l i u n u m . ' I V J ^ I L S O ; ( ' u !< >• í "<. \ - i l i o s ( i u r c i - i ( M L I I U I I Í J D U I ( ' I U C S U I U I J P u e b l o )
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deseado, el movimiento católico podía finalmente sentirse complacido ante el triunfo de

noviembre de la candidata católica Ana Rosa Payan C.ev. era en el primer distrito electoral \na

Rosa denotó a un es alcalde metidano de oiigen piiista \ conocido liberal, Gaspat Gómez

Chacón Un bullicioso sector meiidano festejo en Mérida el triunfo de "su abnegada militante y

católica hija de familia", después de una decisión en la que uno de los rivales más aeeiiirnos de!

ceiverismo, el gobernador Manzanilla Schaffer, influvó paia que se íespetase el \ oto de algunas

casillas meiidanas

I.-.1 lapso entre 1988 \ 1991 fueion años en los que la tensión entre los grupos priistas

propició que el gobernador Víctor Manzanilla Schaffer fuese evidenciado como una autoridad

pusilánime, su administración conupta \ su personalidad desidiosa A lo largo de estos tres

años la opinión pública local siguió de eeica la cxpiesión final de la ciisis de la cía de! paitido

i meo. expresada en los manejos poco aseados del erario publico iambién pudo expeirmentar

la sociedad cómo una administración piiista era exhibida en toda su ciudeza patrimonialista,

autoritaria y corrupta, en un escenario donde los pocos a\ atices en niateiia dt vigilancia publica

ciudadana represento la tenuncia del empicsaiio \ stcuraiio de finanzas del gobiunn estatal

\braham forge Musi, así como del alcalde Carlos Ceballos lraconis

La tribuna periodística que más coadyuvó para la caída de ambos funcionarios fue el

DY Rs decir1, la tribuna católica, pro-panista y prácticamente "única" en materia de crítica a la

ausencia de democracia electoial de la entidad: \ foro desde el que, además, se presiono de

nuevo \ de forma mu\ fuerte al jerarca católico para que manifestase una postura abierta y

coincidente con el movimiento católico con relación a denunciar la corrupción e "inmoralidad"

del gobierno de Manzanilla Schaffer I iel a su actitud (.astro Ruiz se mantu\ o al margen Y se

puede decii que conservo esa imagen de hábü obseivadoi "imparcial" de la cascada de intensos

\na¿ \uán Ciouüsíkü Vjíiiiliii1 (rcci<ln otdumdo) v ¡osí MumiiJ Romuo lisrrdh (ivciui urduvido)
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conflictos políticos de la entidad Jeraica \ movimiento católico parecían diseña! un camino

paialelo pero no coincidente en el espacio público

t) luí Iglesia y la koittmaaón del régimen \ahni\ta.

1.1 escenario del fiaudc salmista de 1988 fue legitimado poi diligentes del P \ N en cuya

trayectoria peisonal se reconocía vocación por la defensa del voto ciudadano y la lucha poi la

ttanspaiencia electoral desde posiciones católicas K1 Ningún obispo censuro o cuestionó la

actitud asumida poi los diligentes del PAN Luis H Alvatez y Carlos Castillo Peraza, después

de que ototgaion aval y viabilidad al nuevo y "golpista" gobierno salmista lin esto estuvo de

por medio un pacto con la Iglesia católica que, a la larga, fue beneficiando más y más a las

miütancias panistas menos doctrinarias y más católico-nacionalistas

¿Representó ese pacto entre el gobierno neolibeial de Salinas de Gortaii con la Iglesia

católica un acuerdo para impulsa* la dcmociacia elcccoial que tanto se habían negado a aceptai

los sectores duros del PRI y del régimen? Poco se ha trabajado esta línea de in\ cstigacion, peio

lo que íiqui se desmolía L\ ídtncui como la aunud del juatoi católico loe;il <_onlk\a signos de

que la Iglesia católica local -al conocei. las pautas del mo\ imicnto católico de Yucatán-, parecía

respondei aun a los estímulos políticos piocedentes del centro del podci político republicano.

"Y que, en un momento dado, ambos asumieron la piomoción de! voto como paite de la

urgente legitimación política del gobierno \ t.stado neolibeial, asi como poi la apeitura leal y

cotidiana a los católicos pata avanzar su piopio pioyecto político nacionalista en la esfera

política v culturals' I
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la nueva t elación listado/iglesia st definió asi, st^un esta idea. m:ís po: las neecsid;uk.s

de legitimación del légimen político salmista que por las demandas piecedenrcs que en esa

materia, desde décadas atrás, se habían expresado De cualquiei modo, paia un momento

ciitico del salinismo como lo fueion los años 1988-1990, no pudo existir una coyuntura

histórica tan fa\otab!e dentro del \ atieano: la disposición de la jeiarquía católica univeisal, y la

de sus complementos locales, para contraríes tai movimientos popúlales de esencia liberal

como el que representaba Cuauhtemoc Cárdenas con el 1 tente Demociático Nacional (I DN),

y molimientos católicos libe racionistas popúlales cuyas concepciones y prácticas causaban

malestar al nuevo papado y a muchos jeiatcas católicos ectcanos ÍI las postulas vaficanistas Hf

F.l anuncio de Salinas de Goitari permitió, hasta cieito punto, atenuar buena paite de

los ánimos caldeados a lo largo del territorio nacional Un nuevo pacto con los católicos se

anunciaba en plena efervescencia política Aquella que marcaba, según los sucesos posteriores,

la muy probable derrota electoral del PRI ante una opción política ¡rentista que hubiese

significado la íevitalización de un nacionalismo libeial mucho más tolerante ) plural que el

añejo pioyecto piiista autoritario (y desde entonces en su versión neoliberal despótica aún en

boga): el Frente Democrático Nacional diiigido poi Cuauhtemoc Cárdenas y Poi filio Muñoz

Ledo No es casual, en todo caso, que duiante su sexenio se llevasen a cabo otras dos \ ¡sitas

del Papa Juan Pablo II al país, una en 1990, en plena etapa ele discusión ele la que sena a pattii

de 1992 la nueva L?) de \\aaaaane\ ) ( ulío\ Rchgw\o\, \ otia en 1993. cuando aquella \a había

sido discutida \ aprobada en una Cámaia de diputados dominada por la fracción piiista y

pulihiliipins >obi\ !-¡ klcsi i \ las ilitiiiinc;- o la IUICMI \ ¡o/ pulidor poliiico.- \ dtnvic ¡unas iniocibles tiem il a\ al d
eiviks \ 1-iit is ot'ieuks como el Ciobiiino di] I Alacio di i ueat an X\ Insumió di í ultui.i di- Vucatan. h Um\cuidad Wionom i
\uintimiti i to de Miiidn \ poi supuesto de l:i \ri|uidiottsis Lb uniMisidadif taiólttns locales (Marista \ de lo.- ) Leonino

de mis
Á I n el caso de la propia l^ksii católica desde il arribo ¡I nono di Juan l'ablo II inda.-' Lis comentes populares M i n i e s en p i
habían finado liiienn en Amuiei I nina Hicion proi.rKsi\aminte uiinc'inad is n di smanli laclas en Función ek la p;isto
-KtU'tliKad'i di I nuiMí l'ipa I !s¡o úllinio íc maníft sin en el imbiio mismo di 11 burncricia católica pues desdi llí7'J la lindincia
papado para detmii su leí icioii con los I !st:ido.-- muiidi ikü kic nombru nuncios iposiolieos capuces de m Fluir en nombí amien
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dentio de un escenario en el que el Vaticano jugó sus caitas a favoi del proyecto neoliberal

mexicano

h n la primera de estas visitas papales el clima de la recepción y desarrollo de la estancia

de fuan Pablo II transcurrió en forma mu> similar a la primcia visita al país del año 1979, esto

es, sin el concurso directo de las autoridades civiles en la recepción \ sobre todo oiganizacion

de la visita del jefe del l.stado Vaticano l o cieito, sin embargo, es que I.stado mexicano e

Iglesia católica \ \ icc\ctsa, estable c.ition un p m n u di c oniunit :K ion. :inu lo:- i>\<r- d( l:i

ciudadanía, que abrió válvulas claves pata oxigenai la legitimación de Salinas de (¡orlan como

presidente constitucional de México * i ntie otras, las nuevas militancias católicas adsemas al

PAN m

d) lu/hm találuo\ y tluaom\ de leí'primera mikiclde 1990

/Qué íol jugaba en este contexto un ni/obispo como MCR, temiente a exptcsai su apoyo

pastoral al movimiento católico en su lucha pot el tespeto al voto \ la limpieza electotal?

(astro Ruiz seguía asumiéndose como un arbitro pasivo dentro del cada \c/. más polaiizado

clima político y electoral yucateco, en particular el de Mérida hl primer tiiunfo poi la vía del

sufragio de una católica surgida de las agiupacioncs diocesanas debió recíbalo este jeiatca, pese

a sus consenadoras posturas públicas, con alegría pero en silencio \na Rosa Paván Cetveia

anuncio entonces el 10 de julio de 1988, que la meta inmediata del PAN y de ella misma era

ganar la alcaldía de Mérida en las elecciones de 1990 .K<í

Si Di -ii]ui i]Ui un pirson i]i cotilo ( ¡unhmo l'iij;ioni iiitluye-iu iksdi SU CIÍÍÍO p;u;i coiuruiistiii i l;is dos luci/is ctill titiléis Ji-inocrntitus
peto -inri' V iti(.:ui;is' tNisanrts en LI p-iis1 I) 1:( muoiiiivvi tonicnu ii.icionulism Joniiiirint». tu el Constjo 1 "|iisto|int Misicütio (Ct',¡VI) t.|Ui
euent:i con expusioms i'e^iniTiles (cuino el Ihm ido jjnipo lítopolitico di ttntro-ocLÍiltntt), \ li¡e-ilisi:is (como h di li ir «.¡mil iix.es i s \m.;ittcpi)
:isí como 2) los minotitsioos teólogos de h liberación con su impresión mejoi atub-ijii ilc l¡i dioetsiü ele S:iti (.'nsuibnl di l;is (' is'is
*" Müeieio i//> i/ p. 23
S1' DV hi mía di 11' l \ tu I'J'JI) «mií/i !u Kikultlíd tmriilttiht, 11 di julio di I'JSS Seu i ot¡il pp I \ S i i misnvi \ in líosi F;i\:in publiin muí
(iiífi Vburi i ti IKIi julio iiinlrtdii Ihwhiptldtiiiuhicin l'JW p 2
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1-iel a su ya conocida actitud, todos los meses que transcurrieron entie julio de 1988 y

noviembre de 1990, el arzobispo Castro Ruiz no se apartó de su actitud publica discreta,

bautizada como "prudencia pastoral" poi uno dt los ideólogos di ma\oi piso del

nacionalismo católico: Carlos Castillo Pcraza "' \ cierto o falso -puesto que algunos actores

individuales señalan que, como sus antecesores, Castro Rui'/ si sostenía ¡.enmones con activistas

católicos que luego actuaban en la \ ida política \ partidista-, no se puede negai que este

arzobispo nunca procedió corma el laicado católico compiometido; sobre todo contra quienes

en público lo conminaban a mostrar ma\or compromiso con los ideales por los que luchaban

desde su frente católico

II ambiente electoial de las elecciones de noviembre de 1990 se desplego dentio de

una trama compleja por la lucha del podet que presagiaba, según iumor.es cada vez más

fueitcs, que el gobernador Victoi Manzanilla Schaffer seria obligado a solickai su separación

del caigo 1.1 gobernador Manzanilla, presionado poL sus fantasmas, pero consciente de que la

limpieza electoral era uno de los puntos flacos de la democracia mexicana, decidió

pronunciarse a favoi de la práctica limpia del voto Con esto intentaba, \ hasta cierto punto

logro poi bre\ e lapso, establecei una especie de alianza táctica con la deiecha católica \

algunos giupos de la izquieida que ayudaia a contener su posible caída propiciada poi el mítico

grupo cervetista' Esta ocurrió tres meses después, siendo relevado por Dulce María Sauri

Riancho, una política ligada entonces a Carlos Salinas de Gortíui } cjuc a la larga daría muestras

publicas de sus cieencias católicas siendo gobernadora inte tina '"

\1 m u i o s s i^un mi u \ isinn di iirin p-uti dt I ¡;" honnli.iK \ :\ imoiKs i|ui hi u. i lr tudo d i i s i i lupso isi como po i lo i p u n n d o por (..isiillo

nf- il Con KSjXCIo :ll nu lo i Uolito tvici(»i:iltst-i III_II.H(ÍK1O |ior cslt ii.lt óloi_'i i uitiUtCn >'i |1I I I . J I Ntr ;;u dotunn- i l lo ]inbliC;ido

nii por i s i i s k ' t ivií t u n o n i McMto t o m o m M t m l i i l i n o m i n i d o \n.n !' il'l" i I ) .Amiri <i / ¿ÜÍIM I ,r •/' <l¡ mi pin Mu mi ••* i|tit mi.-1
|iri.<.ií •lin

. i i l iht iu
1 ' />• htr.

di nouu

' : I i 111 f

wi. Al' (jiki ti lía I / / / / , M II. •II/,//¡I i •/«//:• ahí: I /vw. si ¡h Uir.i1 • n ) ir-iltii- ]iitblic;uirl u) Indos li>s nudios di piulS'i loL'lks il dia 2^

n. dib
rmación LS.Ú î riifica [(.^istml i in los pcnodicoí locüis di Muidi del 5 di u i u n di 1992
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l,a decisión de Manzanilla dio lugai a la confoimación de un nuevo fíente político

piomotoi y defensor de la limpieza electoral en la entidad El eje de acción lo conformaron

una vez más laicos católicos, empresarios, partidos, clero \ organizaciones civiles, pero sin el

concurso explícito del pastoi católico '' \ éste, un gLupo de dieciséis xacei dotes, como \a era

costumbre, pateeia cuestionarlo poi su bajo rmel de compromiso", con todo y cjue es posible

inferir que una exptesión pública de la magnitud de este giupo de sacerdotes estaba con

segundad, como se señalo pre\ iamente. a\ alada por el jeiaica

3 os saceielotes iirumpieion con un mensaje que defendía la causa del voto peio

contenia el nítido coloi faccioso presente en el conjunto de discursos y textos de los líderes y

militantes defensores de la religión católica como propuesta política nacionalista, tono que ya

coincidía con las ideas promovidas \ defendidas por diligentes y militantes del PAN local>A Ln

concreto, sugerían al ciudadano usar el debei de elegir a los candidatos que ofrecieran más

garantías para gestionai el bien común, no apoyar con el voto a quienes vayan contra las

convicciones del cristiano, no ceder a las presiones que pudieran interrumpir el proceso

democrático, ni que estas llc\ascn a la frustiación las aspiiaciones del pueblo Jl

1 M •,1111111 < ish'o l iu i / n i MI I v m u l n ni mu ni i del di'i dt \\:' i k e c i m i s m u \ anii n u .•! d i s h g o di euak|UK i ipo\ < p-iilid ui?l i Min i - indo >-|ui

i los mims i ros di. l:i Iglesia los r icci'doleS n o nos tiiC:i lomar p u n i d o s ino po i eneinvt d i p u n i d o s i|ue eli\ icten nues l ia mis ión i s beiscir el

b ien c o m ú n d i t o d o s \ \ i o d o s los fie l is l i s c o r r e s p o n d e si cumpli r c o n sus d e b e r e s cívicos de a c u e r d o c o n su conc ienc ia n c t a n i e n t i

l'oim;id;i " en I )Y / ¿i ru\ :t¡' / W M : 1:1 Imi/ibn mu < lilm fimí ihiiwi il¡ su lilmüid, 2í> de noviembre de 1990 pp \ \ \ 1
4 ] ) ^ ' id ithti'ftnh ' .\plfiiii ó»iii thih firfiltiiptti íl .IU'IILII iii la ílínioiií J¡ wiimimi 24 de n o u e m b i c de 1991) Secc I ,ocil p p 1 \ II I !1 d o c u m e n t o

r.L Itnmó \/(//>(// 'i.inliihi/1II lixfwir ik thwmin* ) fue suscrito por csi j;iupo de sacerdotes ijuicnes sx^ún l;i noiri de este medio de h deicclia
cutiilica, se encomiaban n i un retiro espirituril en Mcrid:i ejue inteiTiimpieion parí tanxai su mensaje a roda l;i tiuelnciüiiísi \'.\ ^reipo de
Síicctdotts lo encabe/ó en esta ocasión el ahora Doctor en I listona Manuel Ccballos Ciaicia un cditotialistn por largos años del \~)\ \
incíirj»ado en esas techas de In oficina de Comunicación Social de la \re]uidi('icesis También destacaron al final de la t'irm¡i del dí i tummio los
sacerdotes I envínelo C e n e n Milán \ Riendo Rui/ Saerimuilo üimbicn eeÜroiialistas del !)^ ' . MI testo del i>iupo lo eontormiron los
sacerdotes Rui I Mo^uel L¡rtec!io licenciido Ernesto Madna Claniho-i |use Manitel Romem listrell'i, Miguel \ Bricciio Huidos i uis I Pool
I suelta |otj;i Medina \á/e]iiex lucio Cetina (iónguri Miguel \ Ueán Noli \ntonio Castro Magaña llene Suáic^ Vn>u/.\\\c/ Callos
(,'e\:illos (í'ucin Juan Manuel Burdos \ illejo Ciabiiel l 's (.\l\illo \ los señalados Militantes del )* \N \ laicos comprometidos e|iie en estas
techüs se pronunenron di toim.i abieita poi una nue\ i lectur-i di Iri iclaeión ciitit religión \ política tueion 1 .oreii/ío Duririe / ap i l a (I' \N) .
fiarlos (iastio Mótales, I ourdis del (Carmen Carbonell Marcelo 1'éic* Koeltiguo: eiitie otros
• Ib/il I !l laico |esús \X rjns; Romero hermano il [THCCCL del s.iendou Adrián \ í onu' Romero también si expreso en términos parecidos en su

articulo Wtti'whK ) ttiilipiíitviiix 24 de noviembre1 de ]')')0 Secc I ,ocil p 4 Por aspiraciones del pueblo' si ciitenelin ln detensa di la moial
cristiana la lucha contra el aborto el apo\o i las acciones de candad a entermos \ lucíanos mismas i^uc debían impulsarse i nav es de Intuios
cambios en la lej^slación civil \ pemil de la entidad l'ara ello empecí) n niíine¡iuse una campana en el si^iuenie mis ile diciembre di 1990
orjjnii/ida por !i comunidad católica local \ i|iie por xupuesio ipinHabi a sensibilizar l;i labor legisla tna j di ijobmuo di la mu vi nulondad
ikei i para el municipio di Meiid-i \n,i liosa Fuán ( \ r \ ti i Yi eonio1 alcaldes i \ivi Ros i l'aván no fuclo m e ¡ce mar •icciones legislaiivax i]ui
ipuni ib:m a coatí u lis libett-ldes individuaks de minoii is s ix ink í siguiendo loí piincipios dil eilolieisnli. mu,-' c msirvador Mgenie etlli'c los
sectores mis din os i in límenles del movimiento católico ele Ii miid-id Debe haceisi notar i|ut el conienido de Ii \n/. pueblo ' m la mavona
d i e s i o s e s e i ' i l o s e s i a i s n i i d i i h u l e 1 ! v l i t i n i i u n n . l n . 1 ( il >ii< i p i r 1 i i | i u 1 i u k -i d e 1 \ . i t o i s i i l n ; u l i i i n r i i c e i o n < i i m u m l n v i i U I V I

i s p n i l i o n l i b e i i n i i d i s . l i u n i p J S Í I H ' I Í " l u i n i < u n u i . I r i t u n ; n i i-i i . n n i • u t - i i u n i u k i n i i l i i i n u n u i l i . i i i I n i r l u < i . I u n . I u i n i i l d < -
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l.os resultados electoiales de las elecciones de 1988 (federal) y 1990 (estatal), de las que

ahora habíamos, significaron un lepunte interesante para el PAN, entonces núcleo paitidista de

expresión pox antonomasia de los intereses de los grupos católicos de la entidad Según datos

oficiales, en ambos procesos el P \ N casi logro la mirad de votos obtenidos poi el PRI \boia

se hizo más evidente que la conciencia poi. la defensa del sufragio habia crecido mucho mas

entre los grupos y sectores decididos a limpiar los procesos electorales Y entre estos

i
destacaban, por cierto, los grupos asociados ÍI militancias católicas asi como algunos sectores

de la izquierda partidista local

KI reconocimiento oficial del triunfo de .Ana Rosa Payan como alcaldesa de Mérida fue

calificada desde la tribuna del DY en un texto cu\o titulo fue "Olor a Patria", v desde esta

columna se le rindió público tiibuto no al aizobispo Castro Ruiz como defensor o promotor

del voto, sino a los piesbíteros Manuel Cebarlos García, <\driano Wong Romero, \ Lázaro

Pérez Jiménez Curas quienes -apunto la Columna- "de la mano con sus dieciséis compañeros

del decanato 10, el piimeio, \ trece compañeros del decanato 5, los segundos, debían set

leeonocidos" poi su "cabal entendimiento de la misión de la Iglesia en la salvaguarda de los

\ alores esenciales de la nación " " Los tres sacerdotes "líderes" cumplían entonces,

coincidentemente, cargos administrativos importantes dentto del esquema aiquidioctsano de

Castio Ruiz, cuidadosamente marginado de los influ\ entes elogios periodísticos \, como

hemos \ ísto, defensor en publico de una pastoral ci\ ica muy tiadiciomü

hl gobernador Manzanilla, presionado poi los grupos puistas que habían sentido que

en el pioceso electoral el mandatano se les había adelantado en materia de piomocion del voto,

1- Í. >kuiY<> siiliimlin id i i u n í L o n e i p t i o n h icniliü'ul i i r J K . I I I I n - iuon entoltc i I s tnu\ mi-l-nliM1 s o l m m í o un i l n m u l o di l u l o s

( i i s t r o M o i t k s / / ' . --ilñihu. ) ltt< tlt.jomi del 24 d i noMembve de ly'JH m u i d o iltet 1 ;i p u s o n i \.\IK no M > I I n o Si'ilti n n o>hl>nr:i u i l:i

icili/í-Kion del bicii c o m ú n s ino tjui. se h;i<x c ó m p l i t t de tn lkj;.iKÍ¡i nt p o d e r d t p u s o n - i s t|iie lut iro n o e i e r t u i rultcu i d : i m t n t i l;i iutond;Kl

lki;:ind(i incluso li:istn c o m ú n deli tos con t ra el mun ic ip io o el I !st:ido o lo I_|IK es peor, contrn l;i Nncton ' 1 " í n U R s i i i u i J t i o d o es in t í

c ó m o en t t b r e r o di. 1 *J9% el p r o p i o ¡n^ob i spo formulo u n í homilía (en ;ip¡inetici;i í / n t i IMstoral) con eoniLindos n iu \ similares i los de este

ijrup-idv s i e e u l o t e s iil \ co t i lo se rc t i t r i en lineas •idelunu

" 1)1 l'ri/j/ ---i ( uliwimi (Uní ¡i l'.unu 1 de d i c i embi t de IVJO S t t e I oc i l p p I \ l'i
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reconoció y apoyo públicamente el tiiunfb de la candidara del P \N Sus uvales dentio del PR1

concienres que la debilidad política del gobernante dcinabau de los escándalos de coiiupciou

de miembros de su gabinete, hicieion casi de rodo para intentar ic\ettir el íesultado, lo que no

fue posible 1:1 ayuntamiento de Metida, una vez más después del histoiieo ti kmfo de Yictoi

Coi rea Hacho de 1967, quedó bajo el conriol del P \N como insultado no nada más ele 1 éxito

electoral de un partido que avanzaba en aceptación ciudadana, sino de todo un mo\ imiento

cuyo origen se remontaba poi supuesto a muchas decadas atrás; peio ahora piovisto de

organización, capacidad de difusión, \ antt todo de convocatoria en todos los intersticios

sociales, principalmente uibanos

has elecciones siguientes de 1991 (diputados federales), 1993 (para gobernado! del

tstado), 1994 (diputados fedeiales) y 1995 (otra vez para gobemadoi), no dejaron de significar

inciementos constantes para el PAN con relación a los menos espectaculaies avances del

partido oficial en mateira de pieferencia electoral Si bien cada uno de estos procesos

electoiales tuvo sus características propias, lo cierto es que en cada uno de ellos quedo en claro

la conformación de un voto duro favorable al PAN; votos que, en su minoría, proceden de los

católicos de dr\ eisos distiitos de la ciudad de Metida 1. a participación de la jerarquía católica \

del clero rompió sin embargo el relamo curso tímido que en general habían adoptado desde

principios de 1980, en especial la del arzobispo, y se incrementó aún más la participación de

otios actores sociales antes menos acti\ os en la piomocion \ defensa del voto

Resultaron atiactivas para el giueso de la militancia y simpatizantes del mo\imiento

católico, por todo lo anteriormente dicho, las elecciones a gobernador de 1993 y 1994,

respectivamente El éxito de noviembre de 1990 significó para el ejercicio electoral, a fin de

• ( ¡ i n J ' i k i p í . P n c l u c u M e i i d e ; - ( alitilit •ifmJultind. \\k .imn- ¡II W<\a// t'J''J V)<)~ M é x i c o , \\] II ['./{) \ i \ i - \ / l t'l'. v\p X \ I í ÜLídnJt-s \
( . k t c i o i K S t u M( . ' \ i co I I ; K K - 1 V 1 M " p p \MV}2 t.n d n m k l i l u t u r i iiTilinn l;i s i i u i i t i o n dui \uu> t n l i s p n i K ¡ p i k s L Í u d u d c s i k M t x i t o \
u t r i b u u :il I ' \ N LII Mdritlr» u n ¡ u i m t i i l u c r e c i e n t e t k l;is p r t k r e n c i s i s ( . k c t o t n k s
'* Ihiii
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cuentas, un parteaguas similar al de 1967 Las elecciones de 1993, después de intensos debates

\ conflictos entre los grupos prüstas, fueron convocadas para un breve pciiodo administrativo

dt año \ medio Para la candidauua del P \N se presento la más exitosa de las nuc\ as políticas

católicas, la ( P \na Rosa Pa\án ( u\cia. "pioinowda como figuui minea poi los algunos de

los principales ideólogos del mo\ ímicnto católico local 1.1 PR1 postulo para gobemadoi al

ingeniero Fedciico Granja Ricalde, un uni\ etsitaiio sutgido como muchos politicos del PR1 de

organizaciones católicas de laicos Sus conexiones con la derecha católica \ empicsana!, así

como el apeno que recibió de un sector impoirante del salinismo \ del apaiato coipoiativo

piiista, en los hechos, le valieron paia salir ganadot de los comicios pese al arrastre que la

figura de Payan Cetvera tenía \a en la ciudad de Meiida

Como se señalo, en esta ocasión el arzobispo Castro Rui/ rompió por fin su tradicional

tolio tímido en materia de convocatona a la participación demociárica \ defensa del voto

Desde el 5 de febieio dt 199^ foimuló una ( aira Pasroia! en la que cxhoiro de foima enfática

a los ciistianos a cumplii sus delicies ei\ icos '" ! a intensa \ hasta eiu to punió incdüa

exhoitacion arzobispal -puesto que mando fuese leída en todas ias panoqmas de la

aiquidiócesis-, fue ahora seguida en cascada poi sacerdotes del decanato 9 adscritos a

parroquias del sur de Yucatán "" \simismo, sacerdotes que a lo largo de muchos años, \ de

forma indnidual, habían mantenido esta postuia post conciliar en las principales panoquias de

Mérida, también se manifestaron a favor de la participación cívica electoral J..a novedad fue

I !sii prt>(.(.si> i k u o r i i i o n t i tjui. ¡>\ i|usi n o n lo

pt i . - i i i io un up i in i i . tltl I'RI p t n i i:imbi<!n m i l u

s i i v i d i Mitos, u i Múid i i sitio u i o n o s miinn

1-ictiiWíi ijiít st dirimí in putblos \ comunidades niúlis ui d

buuficindos con l:i postulación mostraron man
la candidatura tkl ;icatk'niico I inrkjiK. Monnl\o ()rtufí¡i por pa
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que el mo\imiento laical por fin enconuo tn publico el apoyo de su jerarquía, el orto brazo

tiadicionaimcnic silencioso (\ silenciado; poi ti iciiinKn

Lo que parece estar claio dentro de todo esto es cómo durante poco más de una

década de pioce.sos electoLales la aiquidióccsis, poi medio de algunos de sus decanatos (sea

utbaños o míales), indiicctamentc "coinoco1 una \ otta \ez al pueblo católico a pailicipai

activamente en la construcción de un nuevo régimen político Poi un i ¿gimen que diese cabida

a la práctica de la democracia electotal que solo formalmente ) a contrapelo de la ciudadanía se

piacticaba en la entidad '"" Y como <jl pastoi nunca dio una posición definida hacia ninguno de

los pfiitidos políticos confrontados, se mañano en apariencia "ncutial" dentro de dos polos en

los que el catolicismo seguía afirmándose como discuiso político por una u otta ciicunstancia

e) Reatáoftes contra el' nuevo pastor,

(Alando se anunció que el año 1994 marcaba el fin del gobierno arquidiocesano de MCR,

lídeies \ giupos católicos organizados inicial on una promoción ante el Vaticano \ ante los ojos

de una autoridad presidencial hasta ese momento complaciente de muchas de sus demandas

trataban de impulsar la candidatura de un pastor de origen yucateco quien como sacerdote

local nunca ocultó su claia identificación con el perfil político del señalado "frente católico", el

giupo de interés fuertemente expresado \ actuante a través de las páginas del D\ í.l candidato

de este grupo era el obispo de origen yucateco Lázaro Pérez Jiménez, unos años atrás

ascendido a ese puesto en la diócesis jaíiscience de Autlán y, por tal virtud, invocado desde

l'r.m • - ( o/ii/m-i 29 iK nnu imb . i di I'J'M
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diversas columnas editoriales del D \ como el "pastoi ideal para diiigii los destinos de los

católicos yucatecos" ltpl

J.'l i"!stado mexicano \ el Vaticano no pensaban igual, y la designación recavó en un

j c i a i c a c u w i i i a v e c l o n a S L i d e n l i f i c a m á s c o n ! ; i s p o s i u i a . - i o l i c i a k s d e l \ ; i i k ; n i o : !a> ( . ¡ I K . U I :si.

son más afines a las del f srado mexicano con itspcc ro a) pos rulado dt la ,-c paiac ion

! stado/Iglesia \, poi supuesto, mucho menos cercanas con el perfil que intentan daile a la

institución católica local los diligentes \ en general el mowmiento católico \ucatcco integrado

al Llamado frente católico Una diócesis politizada, dócil a los intereses de este giupo de interés

que se ÍTRIOA e tanto en el medio empresarial, el político, el social y por supuesto el cultural,

parecían ser en forma ciaia desde entonces las aspiraciones de un sector de la sociedad

yucateca Siendo este un grupo que desde años atlas asprraba ejercer en forma total el poder

político en la entidad, algo que parece \a consiguieron con el tiiunfo del empresario Patiicio

Parrón I .-aviada en ma\o del 2001, no \ enia mal que el máximo puesto de poder espiritual

quedase en manos de un personaje afín a sus objetn os Ln consecuencia, un clero mu\ activo,

inspnado en las lecturas de la doctrina social de la Iglesia católica, son parte de la base de esta

febrilidad de giupo católico integrado tal \ como vemos a continuación

Como se puede observar, las reacciones inmediatas al nombramiento del nuevo pastor

aiquidiocesano de Yucatán vinieron del propio universo católico local, particularmente de los

grupos que esgrimen tal discurso como elemento de identidad, oposición e historicidad política

en el medio i 1 sueño localista poi contar con un pastor afín se esfumó cuando se hizo publico

que el obispo de Tijuana (no el de Autlán), vendría a Yucatán a sustituir a Manuel Castro Ruiz

\si, mientias las camarillas políticas piiistas, ios medios más identificados con el régimen \ el

. \ o \ i l n \ k i i i ; < \ I K 1 H ; - ¿OII- if'trit? !•/ iM'i'i //•""//• ' . •[)////!). l'.iv. li\ "x txi m lut-il (SI ). I I d i m u -.le I WS p X t-imbn.il \ n n n o
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gobierno Genetista \ la sociedad, romaion con eieita naturalidad expectante tal designación,

los sectores ligados a la dilección del movimiento católico encontraron "inconvenientes" en el

nuevo jerarca de la diócesis; particulaimente los influyentes dueños del 1)^ \ diligentes

cercanos, cuya dirección no tardó en icptoducii infoimación apatectda meses ames ui ti

semanario Proco ÍO Ln esta se denunciaba la gestión pastoial de Betlié Belaunzarán en su

anteiioi diócesis de Tíjuana como escandalosa dada su aparente liga con los intereses del

narcotráfico '"•

La reacción social a estas notas del V)\ fueron de evidente sorpresa y consecuente pero

complaciente mutismo, y íecibieron respuesta del propio arzobispo un día después de que

asumió su cargo, más de un mes después de habei sido íeproducida la infoimación de Proctso \

a pregunta expresa de la contraparte puiodistiai del D\ el diaiio Por 1 sto!ili:i los vucatecos

en general son hoy día más proclives a cnticai en público a la autoridad tempoLal, peio aún

guardan reserva respecto a criticar a la autoridad espiritual (sobre todo en circunstancias

delicadas), debido no solo a la fueiza emergente con e¡ue ha imimpido la piomocion de la

identidad nacionalista católica, sino poi la caiga cultura! del catolicismo entre la población Lo

que se databa, con este "madruguetc" del grupo de laicos católicos que comandaban la

oposición al icgimen oficial, era cieai un clima de animaeh eision al nue\ o jeratca católico en la

entidad \lgo de ello se consiguió, sobic rodo entre los militantes \ diligentes partidistas de

•\cción Nacional

Quizá por ello, \ un poco para intentai ''enmendar' lo que parece habei sido un erroi

politreo histoiico, los editoi.es de dicho peiiodico no tardaron en desairollai una táctica

4 D\ \ ¿i pulí nuil himbiéii twka h tilmt pintura! ik V/w/í V.milm fitiltt SLCC ) .nc;il I 5 d i m a r z o d i l 'J95 p p 10 \ I 5 i ¡1 c m r p o d i Ii notti fui
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espeiada conociendo de antemano la orientación ideológica de dicha prensa: satutai de

infoimacion ligada al nombramiento del nuevo jeiatca las páginas de su rotativo, hn todo caso,

tal decisión fue el principio de un proceso de decantación de las posiciones entre los sectores

católicos (infernos y externos a la Iglesia católica local) identificados con una ptác.Hca \ un

modus opetandi localista hasta entonees icUiri\ anunk exitoso, coniiaiios a los ptifiles

\ aticanistas o no necesariamente navwnah\la dt la nueva jerarquía católica

¿Por qué el malestai evidente de estos diligentes católicos locales confia el nuevo

jeraica si en conjunto la sociedad yucateca desconocía su trayectoria^ lista claio que su

incomodidad tenia bases en una intuición ceitera: el nuevo arzobispo se iba a movei más en el

tono de la nueva legislación, y mucho menos en el ámbito estrecho de los intereses de un

amplío grupo católico de mterés que la juzgaba insuficiente, tal y como había sido en diveisos

sentidos ía tia\cctot:ia confusa del antenoi aizobispo Pero hubo un motivo más Lse amplio

sector de católicos, con influencia dentro de los partidos PAN y PRI, buscaban que la nueva

jeiarquia católica manifestase una opinión favoiablc a la democracia \ principalmente del

sufragio efectivo ante la proximidad de la elecciones para gobemadoi [ln poco paia su

sorpresa asi procedió el nue\ o jerarca católico, pero lo hizo sin mostrai preferencia alguna a

los partidos políticos apelando con lógica al propio Derecho Canónico,"" y declarando con

fume/a que si bien no hay demociacia perfecta el régimen democrático es lo que mejor

peí mi te a "los países construii su identidad, su historia \ su piopio camino

Desconocido paia la gran mayoiía de los \ucatecos, con la edad \ la madurez para

asumii el caigo eclesiástico más importante de una región en un momento ciucial paia la nueva

relación 1 stado/Igksia \ Sociedad en ^ ucatán \ poi supuesto desligado dt nexos familiíitcs en

su nueva jurisdicción, monseñoi Beilic Belaunzarán llego a la zona declarando que venía a

[ .i i | U l . I t s p r u h i l K p ' l f l l C i p ' l i t r i l l o i i i i i l i . - ' t i ( i > i _k t i l l l n i i i 11 v i J i

212



"aprender a hacer Iglesia" pues señalo estai consciente de que seiía el obispo númcio cuarenta

\ el arzobispo cuarto en la historia de la diócesis

Sin embargo, este inicial gesto de humildad pionto mostio rencí un tostro paialtio: el

de que también venía dispuesto a ensena! a hacer Iglesia pues, a diferencia de sus antecesotes,

su pensamiento \ acción empezó a plasmarse en exhortaciones v caitas pastorales diiigidas a

toda la comunidad mediante una polirica de puettas abiertas Hecho CJUC incluso anunció desde

Hjuana \a como arzobispo nombrado de Yucatán destacando que ello "solo se lograría

mediante la elaboración conjunta del Plan Pastoral Diocesano" 111K Esto, poi encima de todo,

ha maleado claiamente la decisión de Monseñoi Beilié de ocupai una posición centiai, de

liderazgo y conducción evangélicos claios \ sin competencia, de los que la jeiaicjuía católica

local careció cuando menos hasta 1992 De esto nos ocupamos a continuación

I) ¡ Jnui\ <¿pní¡nik\ tklpt/nümiin/o de ñcrl/c \i>zLwn\ariin

F.l pensamiento del arzobispo Emilio Callos Bcrlic Belaunzatán se puede definir como post

conciliar ¡ s a todas luces un jetarca católico moderno y actualizado siguiendo ei sentido que

tuucion estas palabras pata la Iglesia católica con el Concilio Vaticano li, primero, y con las

Conferencias de Medellín y Puebla, posteriormente IUJ Su formación personal está además

enriquecida por sus estudios de sociología, lo que le petmite usar en su discurso un lenguaje de

comunicación mucho más flexible, dilecto \ amplío que el de los saceidotes tradicionalistas \

defensores del proyecto nacionalista católico

1 " l'l, V A / j á/mini^i[u;!, m Gtidiid.^Kdi ibtiKk 1<J95 p. ^
1 * Hitlit B limilio ( X^obi ípo t lLaod t ^ ufUiin) \U>i.nji -i tu fithá ) multiii í'.ir. P¡ CiuJud 2» dt :ibiil di l'J'JS p 7
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Si bien en la obra epistolar de este jciaica se pcicibc por lo ramo el manejo de un

lenguaje o conceptos aportados poi las coirientes de la liberación y revolucionarias que se

gestaron en America Latina en las decadas de los setenta y los ochenta, no es sin embargo un

je laica ceicano o simpali/anu de ti Ins.. puo i;tnipot.(> susuilu tas u sis di ta n i:in.|uí;i

nacionalista Ugunos autoies, incluidos jesuítas, lo ubican más bien conrtai io a ellas "

Monseñoi Beilié Belaunzarán es ante todo un fiel seguidor de la obra encíclica de Juan Pablo

II, pero su pensamiento sigue un método aigumcntativo ortodoxo no por ello no sólido, es

decir, sus textos están siempre integrados por citas \ ícfcrencias tomadas de la Sagrada

Escritura, de la obra encíclica de los padres de la Iglesia y del Concilio Vaticano II '" Un

esquema por cierto poco socorrido poi su antecesor, pese a que muchas de sus homilías están

parcialmente íepioducidas en la prensa católica local

Las lineas generales de sus postulas intelectuales son: la sepaiacion de! f stado y la

Iglesia pcio estableciendo constantes puentes de comunicación debido a la similitud de sus

fines (el bien común); el reconocimiento de la realidad socioeconómica miserable del

continente desde donde los obispos latinoamericanos hacen teología; la lucha poi una cuituia

de la solidaridad; una crítica acerba al "liberalismo económico en tanto promotor de un

concepto religioso de salvación individual"; el estímulo a los laicos católicos a actual \

participar en las organizaciones intermedias \ en los paitidos políticos asi como a luchar poi la

perfección de ía democracia desde el lugar en que se encuentren Como sus dos inmediatos

antecesores Beilie, a lo laigo de sus seis años al mando de la arquidiócesis, se ha convertido en

un. abiuto piomotoi de los cultos matianos de ia entidad

\')')K- Mtfí //. i 1 Si. •/••;««•/>(• ,im iiiiilim It ¡,-r K iiiin • \ lo,-1 uinh<Jnio.< i k "i m i r i n ) I j i : 1)V SI. 22 d i m-\y> i k \WK p 4

• •'• \IÍ il -ir i li.ii.mhn \ •:t-u<i { \ u i m u tus l u i í m u »• \ I n, l ) \ SI J i is Id I I \ I 2 Jt J ÍL Í I - IT I I IH d i Í'J'JH

Vi i n:i|

214



I ntie otias tesis también apo\a que la Iglesia debe emplear su influencia \ su posición

social defendiendo la causa de los sin voz \ los pobies, así como impulsar la justicia

distributiva; con respecto a la sexualidad sus posturas no salen del milico conservadoi

\alicanista que se opone a la desvinculaeion del sexo del amoi ya que propicia que la familia se

\ea agiedidñ poi elementos que provocan su inestabilidad \ desintegración; algo similar se

puede apuntai con respecto a su concepción de la mujci " Gian parte de estos planteamientos

) lineas están piesentes en las Cartas Pasioialcs, mensajes, homilías \ kxlos que hasi:t ho\ día

ha promulgado en la arquidiocesis de "Yucatán, al menos las que este autor ha consultado

Con respecto a su nue\ a diócesis su evaluación primera después de casi dos años de

residir en ella, presente en su carta. } lo reconocieron al partir el Pan, se puede decii en forma

sintética que monseñor Berlié estableció el reconocimiento de una realidad temporal marcada

poi la injusticia, que padece hambre, confusa, individualista, desalentada, con inconformidad

social \ mal representada Aunque juzgo fa\ orablemente el triunfo de Vicente fox en las

elecciones del dos de julio del dos mil

No soslau) a su auibo, sin embargo, que constato en Yucatán "con esperanza que

muchos hombres \ mujeres buscan nuevos modelos de organización \ participación

comunitaria ante la inconformidad social", eu\o origen está en el modelo económico

implementado en el país (que) ha pio\ocaelo desequilibno. debilitamiento \ misena ' \si, en

Yucatán, el nue\o pastoi se mostio explícitamente contrario al régimen neoliberal \ a los

grupos cercanos a esta doctrina, concitando a la sociedad desde su primeia caita pastoral a

comprometeise más con la paiticipacion \ !a idea de luchai más poi un nielen clcmoeiático que

coad\u\ e a ía distribución más justa de la riqueza
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j>) hl arzobispo lierhé y ti gobierno ammla

('un ¡ido el ai/obispo Bu lie ai libo a ^ ucaián estaba finalizando el mim pciíodo de gobierno del

ingenieio I edeiieo Granja Ricalde, un ptüsta católico cuyo breve lapso administiativo estuvo

marcado por soterrados enírentamientos cntte su grupo político } los demás grupos políticos

oficiales Por entonces, st acercaba el momento electoral para gobernador, estando postulado

por el partido del régimen Yictoi Genera Pacheco, quien al resultar ganador en las elecciones

de mayo de 1995 inauguró una nueva etapa de gobierno pero como gobernador

constitucional " Berlié asumió el gobierno dt la diócesis el 29 de abril de ese año, y Cervera

Pacheco del gobierno civil dos meses después

Mástil antes de que coincidieran los tiempos administrativos de Ccrveia Pacheco y de

Berlié Belaunzítrán, no se habían generado espacios de diálogo entre los representantes del

F. stado y la Iglesia católica en la entidad Se puede señalar, sin embargo, que si bien la nueva

]j?y de \\onaaoiu\ Rekgtows y Culto Púbiuo había entrado en vigor desde tres años atrás, para la

Secretaría de Gobernación la respuesta de más de cuatro mil asociaciones religiosas

representaba una "extraordinaria aceptación""6 de dicha ley hasta ese momento, hn adición, al

sei Mérida sede del XI'1 Simpomm?. \ ntmhsaplinano di r\\oaaaone\ Rdigio\a\, se creó en Yucatán

un marco de diálogo que decantó las posiciones tanto del jerarca católico Berlié Belaunzarán

como las del gobernadoi Cenera Pacheco respecto a los cambios que se vivían en México "7

hstas fueron piopiciar un ambiente de "íespeto \ apo\o a todas las Iglesias en los casos que se

requiera" según decir del representante estatal,"H \ de "íespeto \ autonomía (para) tiabajai para
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un solo objeti\ o: scivii al pueblo" según lo dicho por el icpicsentante máximo de ios católicos

locales '"

IJ] impawt causado tanto por los rejuegos políticos entie la clase política ptiista local

(1992-1995), como la íenuncia formal del aizobispo (.asno Rui'/ (1994), y el poco peso que

marcan en los tiempos políticos las iglesias no católicas, propiciaron que !a cieacion de ese

marco ni) se dicia desde años atrás I stos cmpexaion a eubriise v sokuiiaisc. como podemos

ver, desde los pumeros años de gobierno de Cencía Pacheco Incluso, al final de su gobierno,

Cencía Pacheco, como \aiios de sus compañeros de partido, dio signos de inclinación del

podei civil que icpresentaba hacia la preeminencia de h Iglesia católica poi encima de ottas

denominaciones religiosas

1.1 establecimiento de un diálogo dilecto enríe las autoridades temporal y espiritual de

Yucatán significó entonces, desde sus posturas de respeto inestricto a la autonomía de sus

esferas, el debilitamiento relativo de las fuerzas católicas "centrifugas" locales fcstas, con todo

\ que Monseñor Beilié se ha manifestado contrario al modelo neolibeial del que foima parte

inefablemente el actual gobemadoi, en la práctica, han evidenciado su oposición abierta o

sutilmente contia las líneas de acción y definición de ambos poderes Asi, conforme la nueva

legislación íeligiosa \ de cultos empezó a aplicarse en la entidad, la naturaleza de las

aspuaciones de los giupos católicos que se movian bajo el amparo de una diócesis prudente

que sin embargo "otorgaba", fueron quedado desnudas tanto desde la perspectiva teológica

como la política propiamente dicha F.l proceso, como quiera, tampoco significo que la derecha

católica partidista decayeia de ánimo ni de las pieferencias electorales tal como se expresó en

las elecciones de mayo de 2001
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Lejos de que esto pueda interpietarse como algo patológico, en realidad ¡nuestra que

denuo del propio conjunto católico existe una pluralidad cxpicsada poi lógica ni \ desde la

misma sociedad; que luchan en síntesis por tener podei Uso si, quien dicta que, cuándo y

cómo se hace u organiza cualquier acto relacionado con el mundo católico institucional es por

supuesto el actual arzobispo Berlie, lo que habla poi supuesto de su capacidad de mando al

mteiioi de este universo J

No fue difícil encontrar, poi todo lo elicho, muestras \ manifestaciones dt

aceicamiento pudoroso entic el arzobispo Bcilie \ el gobernador Ceiveía desde que ambos

compaitieron los tiempos del pode: en Yucatán Peio tampoco es extraño cncontrai

momentos en los que se delimitan sutil \ hasta de forma abierta, los campos de conttol legales

\ legítimos de ambos poderes Pata el iégimen ceivetista, por ejemplo, paiecc habei sido

inevitable incitar a la ceremonia de su primer informe de gobierno en julio de 1996 a

representantes de las Iglesias l21 Pero en las dos siguientes ceiemonias oficiales, la misma

dinámica de entregar su documento al Congreso estatal para inmediatamente tiasladaisc a una

ceiemonia publica masiva en la Plaza Grande de la ciudad, le peimitió deslindarse de ese

ceiemonial "salmista" de tenei. en el recinto constitucional a representantes religiosos para

proyecciones políticas inmediatas y futuras Su actitud, de foima clara, ha sido aceptada y

asimilada poi la actual jerarquía católica local " No se puede señalar lo mismo de las corrientes

católicas que expresan en la prensa ) medios de la derecha política Veamos

Pata estos grupos ) corrientes, el avance y consolidación de la relación Instado/Iglesia

por los cauces que le dieron el arzobispo Berlié y el gobernador Ceivera Pacheco, les

t : Un p i m p l o d i tsii> t s l:i i K s i u o n i inicio d t ;iaÍMti:idi.s «.!<. !¡i \ t ; i dun i ; i Ht;iti> |u;m D u p i i | in c u m p l i r i i o n l;i 1;IR;I d t tonnrir t

inlornvii d i los pr in t ipr i l i s d o u n n u u n s tncic l io is m t t i s i j i í \ d u n i í s m t i p o Koló t í im Uottíiiv.ifio i li i.oimiiiid;id dt laic<is trin'ilitos d t

"i uc¡it;iii \ t i stibrt i s i o | ' | ; I o!( I ,:iicos priiiiiirdi:il en l;i l^)tsi;i ! Üudiid 5 dt iin.vn d i I'J'JV p, Ifí; ])"! hi mu ni ¡hiitkmni lin/l/i ¡IIUII /J«Í¡Í /

hiiftv impiihn (/ tmipniímuí (k /«' Ituai iii lo [iftsta i/¡ ) /tn/tii'/ Sección lmigi.il (SI) 5 di tnu'ii dt 1990 p ^

•J 'Pi : Stnci/li*) l/^Aw/m/Ciudiu! 2lJ de julio dt 19% p H
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representó incomodidad al sentirse desplazados del lugai protagónico que tenían sobre todo en

materia de discursividad católica pública de compromiso La ausencia de una pastoral clara en

materia social de parte de la jerarquía católica de Castro Ruiz,12'1 los llevó a ocupar en ese rubro

un espacio que al ser empezado a ocupar o llenado poi la píistoial de Bcrlié, los exhibió más

como ese preclaro grupo de interés católico que como "laicos comprometidos" con las causas

sociales con las que regulaimente se promovían Las circunstancias han sido varias, p a o se han

presentado sobre rodo en coyunturas electorales \ en el ufjciire PAN/PRD con na la legalidad

del gobernador Cerveia Pacheco por extenderse más de seis años como gobernador según su

lectura del articulo 116 constitucional

. I ue asi como entre mayo \ agosto de 1998, etapa en la que se llevaron a cabo

elecciones municipales, renovación del Congreso estatal y se discutio a nrvel nacional la

posibilidad de llevar a juicro político a los gobernadores de Yucatán v labasco, que e!

enfrentamiento enue las fuerzas católicas locales afmts a la opción preferente por los pobres y

la línea intcgiista del grupo DY dirigieron fueites críticas a la actuación de uno y otro poder

Articulistas que destacaron arremetiendo contra la.línea pastoral del pastor BeiHé \ de paso

promoviendo el juicio político contia el gobernado! Ccrvera fueron Max Gascón

(presumiblemente un anónrmo), Ana Rosa Payan (senadora),'^ Aquiles Canto12'' (otro nombre

de batalla anónimo), José Castañeda Pérez12 (presidente estatal del PAN), Callos Cámara

Repetto,i:s Linda Pino dt Cámaía,l2J entre otios Lntic las voces de defensa del arzobispo

'-• ! al \ (.(iniíi es it íiniiv di moiiíLin» Bulié «.¡uien dedm> por ejemplo ui oeision del X I / Mmfw.ntm \nt--tli •tp/u.- nmtli . \.M,ÍU un-. Rt¿/£t¡/<:r
-.¡Lii. hs tehcioius t¡iu existen con el (lobie rundel 1,'si-idn >;on eotdinles \ crida quien iribaja tu su íespccrivi competencia sin initrli-Riicias'
I !n: l'l• \imüiíi (. iivln.' liapí/ii) liilminmia, Clindad 14 dt entro dt 1997, p 7
'-' \'\ documento más impoít:intt dt la ctap;i de (lastro líuin como pastor fue (,ti»/incmM tu lu I 'e III Simula, d qm. si bitn st noin ¡ibrtvu tu los
lint nmí en tos dtl floncilio Vaticano II ¡idnlcce de rigurosidad expositiva \ no st It puede juzgar como un texto sólido en m a t t m teológico-
doctrina! Debe considerarse sin u n burgo ijiic tst.í Jirigido n un publico amplio J t]iic como señalo desde liad más de cincuenta ¡iños el
sti.»und(i -iiKobispo Kuiz Soloix-.ino c'-uttt de toimneion enstrinn búsieri en nriteiii de li eiiscñanxn social de h Iglesi i Algo e|iie iimbitn tieni
e]in \ ti eon J ciuiicttr mediatizado de la stcubrixncion t¡m se \ i\e en ^ ucatiin
IJI D î SI,. M de mino dt I'J9H ,;! \ik la fniiii t\/£/iÁ al «IIIHIVIHIM :¡ik iiimpln ¡u h)1! p 4
i : ' lelun 2 de junio eU I'J'JK 'lh/»u ¡i tn Dim fu ID ¿\riii litmf'ii ik iilluíf p S
'- lele ni -I de junio de I99K ¿(Jui .¡au^n t la CJIA mis mu? p !ll
'-"ídem i IUUÍ jmik m Yiiaitáu Whuuait tu thttnral. pp I (> \ | í
'-* kiun \Ktli«tñn j fmiilh'íi lic/iitium* fxligirj ir p 16

219



Beiiie dentio del mismo DY estuvo la de Ramón Ojeda Centurión, un pequeño empresario del

Lamo editorial "'. ̂  como paite de su estiategia de íespuestas a toda la andanada critica del

movimiento católico localista ti arzobispo también participo activamente Ml

III) Sueños y aspiraciones de un catolicismo de Estado

a) Dos dinamitas distintas lo nacional y lo local

Precedidas o acompañadas poi piofundos despliegues publicitarios, las cuatro visitas papales

de las últimos décadas del siglo X'X han exaltado ai catolicismo como punta de lanza del

cambio político en México Evidenciaron que en este país se lleva a cabo un largo ptoceso de

incubación \ constitución de espacios de poder determinados por la identidad ciudadana en la

leligión católica; también mostraron, en adición, la piesencia de ámbitos muy distanciados de

esta leligión en cuanto modelo ideal a seguir como pioyecto politico inevitable o único h"

Uno de los espacios locales en los cjuc se ha incubado el catolicismo como modelo

político ío representa el caso de Yucatán, una entidad secularmente y acaso "aislada" de los

piocesos globales del mundo \ las luchas políticas más intensas del í.stado moderno mexicano.

1.1 acercamiento histórico al proceso de desanollo \ \ igencra del nacionalismo católico en

\ ucatán muestra la conciecion ) conformación de un movimiento social cu\as raíces más

k k m , / ¡t'ilti'ifii -h la iwltii ia? I .-i¡i ii<liciu,i jnitlt il niupriuiihi» Mr/al, p W \ I .¡i l»l<./,i j (7(Wvi

' W p Id I !n (.SKIS •initulof (.un -uitota il amolarse ;it d iscurso d t |¡i I inlo^iii i.k li i il)u;i

ilt lkm> t u LunliDiiiiiticjii cu

Jiii'-inii \ i t n u sit;l();; h l^ksi '

¡<>--p.,lias I ii. l>^ SI l i d

'" l )^• / . / inlwulaih I .-I /;/•
1 l 'oi (.juiiplíi sus prihbíns LI

di
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h;i J u d o tes t imonio J t su m i t r ó - por los p o
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(.1 I V m p l o í I s p i n K i f i o d i N m - s i m S t t i o c i d t l;i <>>ns<)!••!(.mil { M o n j i s J li s u i í i h r (.¡ni / ; / winluh iltln :¡i h \li£u di
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remotas se localizan tanto en la actuación continua de grupos selectos de ideólogos orgánicos a

la cultura católica, como en la acción política de líderes \ giupos parroquiales (laicos católicos)

solo en apariencia marginales de los glandes procesos de cambio mundiales

í.stos, organizados en torno al mito de origen que piensan fue ei que "fundó con la

conquista espiritual la nación mexicana" -\ poi extensión a "la yucateca"-, icprcscnran el punto

de confluencia que otorga sentido a un discurso que se asume viable paia: a) llevai a la

sociedad piotodemocrática cicada por este hacia estados de "mayor desanollo demociático", y

b) cambial v ordenar al régimen político libcial autoritario

leñemos entonces que la cultura católica del siglo XX de Yucatán cuajó un pioyecto

nacionalista y sobre todo regionalista, y que este parece materializarse en un proyecto local con

dimensiones y proyecciones múltiples en la vida social, económica, política y cultural de su

población l:.s decir, en un modelo utópico de Estado \ régimen cuyos objetivos \ pietensiones

parecen sel las de buscai contener el desarrollo de la modernidad que repele y destiuye, en

favor del mercado global, la lógica particular con la que los yucatecos identifican su inserción

dentro de una utópica nación católica y democrática

b) ÍM ar£f/-fidióa'\i\ haaa al muim mihmo

l a Iglesia católica de Yucatán cuenta con tres ^ ementes básicas dentro de su estructura interna

Una de ellas es la que hoy dia íepresenta su arzobispo Berlíé Belaunzarán, quien defiende la

tesis de la separación del Estado v la Iglesia pero propugna por la colaboración entre los

cuerpos dirigentes de ambas instituciones en la búsqueda del bien común Su perfil teológico-

ri.pKsi.ni i Jo |iui <J I'RI cun su comiol coi*|ioí¡Ht\ o dt l;i souid'id \ H \id i íindicil f t íptem ;IITIUIIL uitro JL lkm> en ütciütnci-i i lints dt 11
decidí d(. 1%<I ton l;i (.xplosión dt! mo\imienio cstiidi-mtil \ obrero dt! ctntfo di. h Rtpiiblicu
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pastoial ha coincidido, en tiempos políticos, con la presencia de un gobernante quien ;i su vez

defiende la misma tesis de la separación entre ambos cuerpos solo que desde el bando estatal

Así, la lectuia que hizo Cerveia Pacheco como gobernante civil del momento que

atravesaba la relación de ambas instituciones centializadotas, íespondió de forma muy apegada

al espíritu de la legislación federal en mateiia de culto \ asociaciones religiosas aprobadas en

1992 por el \ oto mayoritaiio de la esputación priista Cervcia, a difeiencia de sus antecesores

Dulce Sauri y Federico Granja, estuvo lelativamente lejos de hacer una lectura "personal" o

"exhibicionista" del nuevo marco jurídico, de ahí que no incurriera hasta el final de su gobierno

en desplantes públicos que \ iolaran dicho espiiitu legal, poi mu) legitimas que estas sean desde

la peispectivíi individual o familiar Ya hemos destacado cómo al final de sus días como

gobernador constitucional, bajo la piesion de una presidencia explícitamente católica, Ccrvcra

dio un giro en apaiiencia inesperado para quienes conocían el perfil laico y sobre todo liberal

del llamado cerverismo

Otia corriente dentro de la Iglesia católica de Yucatán está representada como ya

hemos visto por un amplio grupo de laicos "comprometidos" cuya característica acaso más

evidente es su conformación como grupo de interés Se expiesa públicamente a través del DY

y se embona en su lógica operativa con los dueños y concesionarios de otros medios de

comunicación tales como el grupo SJPSI La lectura de los textos bíblicos que realizan sus

integrantes, sobre todo sus diligentes, se nutre de algún modo de los perfiles emergidos del

Concilio Vaticano II con relación a los fieles y laicos católicos, aunque también es cierto que si

bien han estimulado la defensa del sufragio y la promoción de la democracia electoral -por

años vilipendiada por el partido de Astado- incuiren en una politización de la religión en la

vida pública que ni el Vaticano ni el propio listado mexicano parecen compartir ni están



dispuestos a dejar crecer ' " Esto explica, en patte, poi qué la jerarquía católica no había pisado

tierras yucatecas después de dos visitas magnificentes (1979 y 1990), así como las muestras

permanentes de malcstai contra el actual pastoi de la diócesis de pata de miunbios )

diligentes de esta coniente católica.

Finalmente, una tercera coniente, minoritaria peto muy activa, está constituida por una

seiie de sacerdotes \ seglaies compiometidos muy fuette con una Iglesia católica preocupada y

orientada en la defensa de los derechos humanos mediante la definición de un perfil popular u

opción poi los pobres Esta corriente, que también se manifiesta permanentemente en el

DY,1 ' con todo y que parece no contal con la simpatía del actual arzobispo, posee presencia

social en la ciudad de Méiida y en algunas comunidades campesinas, y esto la mantiene muy

vinculada con organizaciones no gubernamentales \ partidistas sean o no católicas Son algo así

como una izquierda católica de la entidad, y en cierto sentido se "salen" de los lincamientos

oficiales de la Iglesia en tanto que abrazan ía defensa de causas tales como enfermos de SIDA,

tolerancia y aceptación de homosexuales \ lesbianas, autonomía indígena según las demandas

de la diligencia del i'ijétcito Zapatista de Liberación Nacional, entie otras

La f'ueiza \ constancia de un movimiento católico diiigido desde la sede aiquidiocesana

ha sido una constante en Yucatán desde el siglo XIX níl Y el débil desarrollo del régimen y

filosofía democrático y liberales respectivamente en la sociedad -) dentto del propio maico

estatal de esta región- ha sido cubierto a través de un autoritarismo de fachada liberal que en

realidad ha tensado la relación entre la Iglesia y el I.stado de forma poi demás sui géneris

Uinque cabe íeconocu e¡ue más que la iglesia como institución, son eli\ usos giupos dt laicos

\ i m i | i u i í i n •,• ,il].-i m u i n u v p » 11 u n I M I I i ¡ K i u i l yvt . i i k u l i - \ m u í ; I • v
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católicos los cjue han mantenido una fuerte pugna política con c! régimen \ sus icpiesentantes

más \ isiblts

() MltiTituniíipollina } aii/!ril/\/!i/6i/ di ln\ ahmi\

J.a linea pastoral vaticanista que ha desplegado el actual aizobispo de "Cucarán muestia sin

tmbaigo la decisión del piopio papado de centializar la política íeligiosa en legiones que

histoiicamentt buscan establecci sus propias lecturas \ aplicaciones de las enseñanzas

bíblicas 1>Í Lijerarca de esta arquidiócesís, mu\ ligado a grupos políticos del PR1, en particulai

al grupo político de Pimilio Gamboa Patrón, tiene claro que en el caso de países como México

lfi politización de la teligion ha traído muchos conflictos a la piopia Iglesia católica Poi esta

íazon sus ideas apuntan a la conveniencia de mantcnei su separación jurídica del I.stado sin

dejar de convocar o estimular a los fieles y laicos católicos a comprometerse activamente en la

\ ida social \ política, lo que precisamente también desde el Concilio Vaticano II se entiende

como el dcsairollo de un "cristianismo social" n ' Oom ocaiios a luchar con denuedo por la

difusión y defensa de los valores católicos, peto sin caer en posiciones facciosas partidistas ni

mucho menos de grupos católicos que utilicen a la religión como bandcia de conjuntos ele

intereses

1.1 I.stado mexicano, poi su paite, ha respondido favorablemente a esta decisión del

catolicismo universal, va que los mo\ imientos católicos inspirados en teologías populares )

participati\ as con sellos cii'tico \ fundamentalista, íespectivamente, tienden a geneiai conflictos

M u i i n i k x R i i d r i i j m . / •//• il c u n u i o i n i l i / i h s m i t a m i s p n n u i n s iji.it. n u m i i m l - í r z M l u s p n M m r i n I n t / i l i l k v y I >i\¡ >l)i i n LIIV, i.-i.-

t l i l t s t i l t) l i t .o> l o L i k s

\ '. i s o b u t í i i i M I 11 m o n u i i x n t il I l i s t ó n i J i l i l ^ k s n •. n 'i I \ u k i n i t . i K , - " m i s t n n i p k m u i t n y • i p rob - id i i p n J \ u n im> -i I . t . ; o u i I1. \

i i j i í n i n I M !\ L i i h l i o f i c t o i i t í ) I :i p r i S U K ¡ ; i J L l o s t r i s i i n n o , » n i l;i p u l i t i c u i f i s i k t i ( o i i c i l i o h i s l i I H K S I I O S t l n ; 1 \C. i p )')} I n: / . / l»/t ni
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entre ambas instituciones que las más de las veces ninguna está, poi lo visto, dispuesta a dejai

ciccei aunque si aparentemente a toleiai

No se puede dcsconocci en esk contexto que t! rtiunfo tkcroral di V'it t rm I ox natía

consecuencias nue\ as e inevitables en las icíaciones del I .atado y el gobierno con la socieciad,

piincipalmente con los .sectores católicos Su tiiunío, de hecho, se debió ante todo a !a fuerza

de dos de sus consignas ante el electorado: la insistente \ atiacti\a idea de ¡a necesidad de un

cambio político, y su referente inmediato a que este tenía que vei con su convicción de "no

más PRI" en el gobierno í:isto prendió en forma decisiva entre un sectoi importante de la

ciudadanía electora y definió la suerte del secular partido de Estado de cara al nuevo siglo Ya

estamos viendo, en tal circunstancia, cuál puede sei el rumbo del PRI y de muchos priistas en

los siguientes años

Paralelamente, sin embargo, a lo cjue fue la relación del foxismo con el electorado,

muchas instituciones ) agiupaciones que actúan como grupos de poder y/o de interés en la

sociedad mexicana como las Iglesias, también tomaron posición ante el 2 de julio y frente a lo

que este significó, y puede representar aún, como tiansicion democrática piopiamente dicha Y

es que para un candidato como J-ox ejue carecía en cuanto tal de un piograma global para

afrontar con un triunfo, como ocuirio, los íetos de una transición democrática en su etapa

final, tal parece que carece de una respuesta clara al dilema del manejo inteligente de las

íelaciones con las Iglesias, en partícula! con la de su propia confesión íeligiosa: la católica

Veamos por qué y lo que esto puede sei en el nuevo momento político mexicano

Desde hace mucho tiempo que la Iglesia católica mexicana posee dos perfiles políticos

más o menos definidos en cuanto dominantes I..1 no de estos se lo dan los jerarcas que

ícpresentan \ defienden de foima más fiel \ nítida ejue la separación entre la Iglesia \ el 1 stado

l lx I il ts (.1 cisn di sucii'dotcs di l;i ;ictii¡i¡ diotxsis ton thi.i (.xpiir'mn [Hihlic t di su ili!i;icu>ii \ simp'irn pot I-i ] t olu^n di 11 I ibir ILUID -i
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debe preservarse en aras de la salud de !ÍI vida republicana h\ gmpo de estos jeiaicas,

consolidado a raíz de las acciones del nuncio Prigione de 1979 a 1998 en la vida poLítica de

México, es mejoi conocido como ios valnani\Io\. tcimino por el que quizá debamos empezat a

entcndci esa actitud con visión de I stado/República que caractciiza la íeSacion piagmática \

coyuntutal de] Vaticano con los I'.stados nacionales piopiamente dichos que deficnelen sus

antiguas constituciones libélales Por lo visto \ conocido, estos jerarcas mantienen posiciones

cla\es entte la jeiaiquia mexicana que coadyuvan a las iclaciones diplomáticas estables entit

ambos I .stados

I xiste, no obstante, un segundo perfil l¡ste es representado por un significati\ o grupo

de jerarcas cuva instancia de organización v/o expresión de mavoi fuerza es la Conferencia del

I piscopado Mexicano ((.1 IM) Son en teimmos generales los repiesentanres \ piomotores ele

una Iglesia nacionalista, pero más recientemente se les puede identiñcai como piomotores de

un piovecto de 1 stado/nacion católico paia México1 Sus tesis, en muchos sentidos \

orientaciones están sustentadas, no obstante del impoi tante documento ele Juan Pablo I i

denominado iuckvui in Amtrua^ en la iccupciacion de la lelea de qm el catolit ismo fui ti

fundador de la actual nación mexicana \si, el texto en el que el actual papa delinea una

ptopuesta de "revolución" espiritual católica pata \merica, que concima con la creación de

i stados católicos piopiamente dichos, en muchos sentidos embona con esa idea mitica

asumida \ defendida poi muchos escnroies, ideólogos, militantes \ comunidad católica

expicsada en la.C.! M

Poseen además estos jerarcas ¡ncxrcanos, en tanto corriente, una caracterrstica más que

complementa en mi opinión su perspectiva nacionalista Son piomotores \ defensores por

• . | U K i n ; - s i i n c m . i o n H n h v i t j u i t . i i t i I K J N
11 I i s l i p i o ] n i t s l i c s i i i h i i n i i n t i i N | i i n s i ; i t i l l i r m i i v » - h i f i i > i ¡ t ' > í p i d i l u o . » s >i i i k s \ i i i l n n i k > m 1,1 C u I i l ' i v l i i l \ 1 > ! \ n i n u l n . .1 / m r t t i ;

1 ',/ \ t i t t d i t i d - t l i h 7 • „ / • . / • // - t h i - t r i 'ii I v i . VI /:• - i m l i i ' i I n i 1 ' i i i i i :• m - i i i i m . • • l i - l m d 1 1 i 1 m . u i i 1 W i n 11 i i m h a l l i l i 1 n i - h 1 •• M i s i c

U . t M i r / • J i ! 2UIHI.
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tanto de una tesis poi demás polémica: que la raíz \ alma de México como nación es de esencia

ctistiana (haciendo algo así como tabla tasa del pasado indígena, o integrándola como

teleología pie-cristiana), y que el Estado debe estar al servicio de aquella pues es la base de una

identidad amplia \ esencial del pueblo mexicano I n pocas palabras son defensores e

impulsóles de un proyecto de nación católica en el que, pot mandato expieso de documentos

de la Doctrina Social de la Iglesia católica (DSI), como el citado, el laicado católico

comprometido (del tipo de muchos de los "Amigos de íox"), pueda llegar desde diversas

instancias de acción a instaurar en el país un Estado al servicio de la nación católica hso sí, el

laícado siempre estaría fiel y puntualmente asesorado por los jerarcas católicos

e) hoxismo y naaonakymo tatófuv en Yucatán

Pocos días después del triunfo electoral de Vicente 1 ox, diversos miembros de la CLiM

enviaron mensajes a la sociedad \ desde luego al candidato triunfante, el guadalupano

candidato de la alianza por el cambio listos tenían que vei, mu\ probablemente, con una

suerte de recordatorio No solo de las promesas de campaña sobre las que el también

neoliberal lox apoyaría la causa de una "mayoi educación íeligiosa", sino poi la señal de que

este triunfo se debía a una buena cantidad de \ otos ciudadanos de esencia católica

nacionalista Ul Recordemos de nuevo que entre los "Amigos de J-ox" se encuentran muchos

católicos que suscriben las tesis de la CF.M i dativas a que el Kstado debe estar al servicio de la

nación católica (o de su pioyecto), \ que en muchos nh cíes locales (como Yucatán), estos

grupos se encuentran politicamente organizados en función de osas variables íeligiosas,

culturales v económicas
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La respuesta a estas posturas que, digámoslo también, son de a\ anzada en cuanto

impulsan el sufragio efectuó pero suenan retrógradas en cuanto intentan sintetizar o rcducrt la

pluralidad ideológica republicana a una esencia u origen mítico estrictamente católico (que

"debe" germinal en instado), vino no solo desde algunas agrupaciones de la sociedad ci\ i! sino

del seno mismo de la iglesia católica Obispos \aticanisias u ' oficialisla:- como Oncsmio

( epeela, 1 millo ( ai los Beilíe Belaunzaián, Juan Sanelo\ a¡ Iñigucx. entre otios, no taidaion en

precisar que la demanda de mayor educación religiosa no debe hacerse al l.stado para que este

se com ierta en una institución al servicio del catolicismo, sino que debe sel estimulada en las

piopias instancias de la institución religiosa Gestarse más pues como compromiso \ misión de

la Iglesia institución \ de la propia comunidad actuante I.n la práctica, tal fue el caso del

arzobispo de Yucatán Berlié Belaunzarán, elogiaron el triunfo democrático de 1 ox peio no

suscriben la demanda implícita de comcitir al I stado en un ente al sen icio de una religión

especifica Ninguno de ellos, de hecho, firmó la Carta Pastoral citada

Sus posturas sugieren incluso que, aun cuando un candidato católico hubiese sido el

(íiunfadoi en las elecciones (incluido l.abastiela), piensan que debe uspelnise l:i sepmucion

i stado/Iglesia que la Constitución mexicana manda desde 1857; hecho que se icañrmó

también a partir de las reformas de 1992 Parece estar claro en primera instancia que los dimes

y diretes públicos derivados del triunfo foxiano entre estas jerarquías, sirvieion pata acallar

momentáneamente la polémica entre ambas vertientes católicas de cómo interpretar el mensaje

católico \ su difusión -en v para la sociedad mexicana-, ante el visible cambio de régimen

político Pero hay más

1.1 presidente electo Vicente í ox pareció no inmutarse ante esta polémica, más o

menos tenue, acaecida en la prensa mexicana No se expteso en ningún sentido hacia alguna de

1 ' * l s u s t \ p r i s i i n u s n i * . ] n i<_ i b n ! I Í m \ n i . U i n i l l i i i í * l i I W í t \ ¡ i r i t K i ] M i > . t l i - ]')H> \ n m V * i * l i n i i ^ >. u > i • J i u l i I ¡ D I . - I - m u I D \ V m i .

228



ellas aunque algunos de sus asesores juzgo que la separación Lstado/Iglesias seguitia según el

curso legal actual Quizá influyó en el silencio de Vicente Fox que se encontraba

placenteramente descansando en las aguas del caiibe mexicano, en ptopiedades de uno de los

banqueros más cuestionados, pero devotos, de la etapa neoliberal (zedillismo): Roberto

Hernández

Lo cieño es que días después, como muestra de que sus deslindes del PAN no han

implicado su olvido de buena parte de los contenidos electorales, asistió en su lancho a una

misa en presencia de un sacerdote de la oiden de los legionarios de C.iisto Lsta orden, con

toda la carga elitista que tienen en su pastoral en esa lógica de teología de la prosperidad que

los caracteriza, por decido de alguna manera, mantienen una posición intermedia entre las

posturas-dominantes de la actual Iglesia y jerarquías católicas de México Lógica teológica de la

prosperidad que algunos estudiosos imputan a la vertiente vaticanista mexicana en tanto su

apego permanente a ia vieja lógica del régimen piiista,) a sus desacuerdos constantesy rispidos

con los miembros de la CHM

lal paiece entonces, como conclusión, que Vicente 1 ox quiso enviar con su aparición

pública en misa en el rancho materno, un mensaje a ambas tendencias de la Iglesia católica 1,1

mensaje de que está y no con las dos \ que prefiere haceise poi el momento de la vista gorda

con relación a estas dos posturas l.xhibe de hecho la falta de una posición clara y, aunque él se

ha pronunció en su campaña como inclinado hacia la vigencia de la separación, es probable

que entre los miembros de su gabinete exista una actitud clara hacia el problema

1:1 Estado y la Iglesia católica son dos podeies reales en México Ambos tienen un

papel rector entre la población y la ciudadanía pues logran centralizar la conducta privada y el

comportamiento público de los habitantes a sus respectivas órbitas de creencias \ control

l l o n i i . i l . o/ -i o < ' l í t i l l > V i . i v / . i ¡ u n I ' - m / o l l ] \ni\ - . ' • l . - . i ' i - . t t i l u
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político \mbos cuerpos, además, en tanto que han sido históricamente ías dos instituciones

dominantes mediante pioyectos nacionalistas claramente definidos, mantienen una iclación

estrecha con la sociedad al grado eit aún ho\ día subordinada bajo sus icspccti\ as lógicas

autoíitanas \ de cutio

Son a la \ cz podeiosos conrenedoies \ catalizadores de expresiones \ demandas de la

sociedad, apenas esbozadas en años tecientes a naves de los partidos políticos en una

transición democrática continuamente refrenada desde el piopio podei político dominante

Mama la atención, sin embargo, que sea precisamente dentro de los partidos políticos, que la

tensión histórica polarizada entre sus lógicas nacionalistas continué expresándose en sus

diligentes, militantes y simpatizantes K.l peso \ la tradición cultural católica parece seguir

cobrando factuias en la educación de los ciudadanos mexicanos

I a piescncia, influencia \ dcsaitollo de los nacionalismos estatal \ religioso en un país

con histenias regionales vastas \ complejas, ha estado sometida además a ritmos \

contradicciones que asi como los ha lloado a ceicanias \ concoidatos ejcmplaies también los

ha confionrado sutil o abiertamente en algunos lapsos de su devenir histoiico Sobre iodo en el

caso de la relación de la institución católica con el hstado y el régimen político Ho\ día, con

todo \ que la gian refoima salinista de 1992 mantuvo la separación del l'stado con las Iglesias,

nuestro trabajo responde a la hipótesis básica de que la Iglesia católica mexicana ha copado a

través de sus fieles pero también de sus poderosos representantes del Vaticano, buena parte de

la vida institucional, política \ ciudadana dentio de la llamada transición mexicana a la

demociacia

La Iglesia \ su discurso siguen estando piesentes en el espacio público, y aún logra

contener la expresión plural que se vive en la sociedad y en algunas esferas de la política

tradicional partidista Rsto último se analiza con más detalle en los restantes capítulos Por el
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momento solo podría decu que en México esa disputa., siendo un país mu\ mateado por la

cultura \ tiadicion católica pero también pot el activismo de laicos católicos en el teiieno de la

lucha política moderna" (los partidos., la opinión publica, los medios, créetela), ha sido

retomada poi la clase política y los paitidos políticos tal \ como despliega ia hipótesis central

de este trabajo: el \íejo \ monolítico pacto fundado en el nacionalismo revolucionario

monopartidista pretende sci sustituido en algunas entidades por una forma nacionalista

católica i orma cu\o eje central ele ordenamiento o nue\ o pacto" este ptotagoni'/ado poi los

giupos que dominan la instancia estatal, asi como por los partidos políticos, la buiocracia, la

clase política \ cúpulas que los elingen

Kevapitiilatión

Hicimos, antes de entrat de lleno a los años recientes, una recapitulación histórica que en

muchos sentidos desenreda el origen de la hipótesis centtal del trabajo I.a disputa poi las

almas entre los dos poderes centtalizadotes pe>r excelencia no deja de ser el tonlinmim en la

hisioua polidca ele incalan ^ los aeioies ptineipales, con todo \ que la seculati/aeion \ la

modernidad paitidista a\anzan mu\ lento enríe la sociedad, siguen siendo el I stado \ la Iglesia

l.stos, poi lo visto, se someten a tensiones \ acercamientos que asi como riendcn a excluii a la

sociedad también la incorpoian sin que dejen de apaiecci otias fucrxas cennifugas más o

menos ceicanas -A ambos podetes. pero que aun no logian limitai sus íespccmos

autoritarismos
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1.a población católica de base, poi su paite., ha asumido con celo paiticulai una cierta

condición ambigua de ciudadano. lis>;indos( dt fmni;i (otisinnu :i mm imu uros c :iioli< os

diocesanos C¡IK han dudo continuidad :i la ick a dt la m (i sid:id di pu se n :u ion di I t :iiolu isino

como fuente \ matnz de la oigan ilición de la sociedad \ del I siado a la \ c/ que

ícicntificándosc no pocas veces con el pio\ccto político dominante í a disputa poi el favoi

político de la ciudadanía a ttíues o no de sus creencias \ ptefeiencías paitidistas es sin

embaLgo una constante en cualtjuiei icgion de México

1 n si \ desde la cuarta decada del siglo actual, jeiatquia \ laicos "disidentes" de

Yucatán han logiado aiticulai un piovecto polideo fundado en el catolicismo c¡ue intenta sel

legitimado ho\ día poi medio de la demociacia electoial; \ lo han desplegado encomiando

íespuesta no solo dcniio de la sociedad sino hasta en la clase política t|ue emetge de los ritmos

aciagos de una transición dcmociática maicada por paitidos políticos mu\ cambiantes Bajo un

{.ontcNfo de cieeiente modernización globalixacion eulruial. nuc\as foimas de icpiesentacion

elcmociática pero sobie todo dt ciisis de la íiltctnam a nacionalista libeial suigida de la

Re\olucion mexicana centrada en la íclacion I stado/Paitido/Clobitino autoiiranos (1929-

1994)

L n aspecto cla\ e de este pioccso es que la opoitunidad de accedei a una

modernización de las relaciones políticas c individuales a tiavés de una demociacia ciudadana

propiamente dicha se está dando en algunos casos sólo a paitii de combinai política \ íeligión,

algo C]iic paiecia superado en la histom policica de México \si, en esta legión del sureste

mexicano el paso del ciudadano atoiado adseuto poi años a un eucipo nacionalista \

monopítitidista estatal se está dando de una maneia mediatizada: desde la cusís de un

nacionalismo dominante (el oficial) hasta el intento de emeigencia o íesutgimiento de o ti o con
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base icligiosa Desde el que se piopone como tazón de set de dicho tránsito <J piopio 1 stado

confesional al que se someterían los ciudadanos

Asi, estamos viendo en esta etapa fina! del siglo XX que el despliegue "obsesivo" que

las tiadiciones históricas nacionalistas (estatal \ católica), tienen sobie la conciencia,

compoitamicnto \ en geneial cultura política de una sociedad como la de \ucatán, puede

incidir de forma significativa en la consolidación de una democracia parricipativa de fuerte

sustancia confesional y corporativa. I n muchos sentidos esta seria una forma democrática

cmas secuelas pi imanas, cultutalmente hablando, \a se han manifestado diñante los uliimos

años en legiones como la que aquí se estudia

Como consecuencia del enfrenta miento entre los ciudadanos que se identifican con una

u otra de las ti adiciones dominantes (la liberal \ la católica), se ha visto que una parte de la vida

política, más que fortaleceise por la actuación plural de la sociedad, se ha convertido en tierra

de disputa de discursos moralistas; a través de prácticas y mensajes con contenidos públicos

confesionales asumidos como parte central de la suerte de "guerra santa" asumida por no

pocos miembros de base o líderes tanto de la tradición "liberal" u oficial, como por los de la

católica

1 \stos, en conjunto, si bien apelan al aspecto no\ edoso de la \ ida de moa ática

(electoial), en muchos sentidos también apuntan a cncuadiar la tiansicion o cambio de régimen

en contenidos religiosos: en donde poi supuesto el catolicismo marque la pauta de la identidad

ciudadana como f'oima tácita x abierta de participación al mismo tiempo que de contención del

sentido plural de la sociedad moderna \ más que "enfrentamrento", como se eaiaeteiixo

durante una larga etapa histórica el conflicto apaiente entre ambas propuestas nacionalistas, la

piegunta en situaciones como la del Vucatán actual es si en realidad no se está dando tan solo



una suelte de leacomodo recíproco enríe ambas tradiciones I n donde lo ei\ íl \ lo icligioso

luminu í finidÍLiKÍos(. más di lo CJUI paicanM tsini stpaiados. m :u;is de l;i jiotu i nubilidad \

legitimidad políticas necesanas en todo íegimcn democrático. ' ' ' pero también como

prolegómeno de lo que seiia ia constitución dt legislaciones federal \ locales que avalen al

catolicismo como teii^ion ck ! suido
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Cuadro I

Jerarquía católica mexicana y sus corrientes ante el Estado.
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PARTE III



Capítulo V.

El nacionalismo revolucionario en Yucatán, 1960-2000,
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I) \üiio)iali\/!/o ) i/t/f/mi/w¡/ftHt

a) (.eimart¡/(.¡\ a pnmipia^ de 1960

1.1 sistema político mexicano vio sutgii y consohdaise en \ucatán hacia mediados de la decada

de 1960 a una nueva generación de diligentes políticos Integiados al Partido Revolucionado

Institucional (PR1J, representaion entonces el i elevo natuial de las camaiülas políticas locales

formados \ dominantes en las décadas pie\ ias Como sus piedccesoies, fueron celosos

ícpioducrotes de la cultuta política inespetuosa de uno de los puncipios oiiginaks ele la

Revolución de 1910-1917. el sufiagio efeetno, v base elel funcionamiento del icginun político

mexicano mediante la lepiescntacion cotpoiama hasta prácticamente las elecciones de julio del

2000 '

I s hasta las decadas de 1950 v 1960. pese a toda la ceiiazón del automatismo del

1 stado v el PR1 \ como íesultado de una crisis económica que abiió espacios pata la lucha

política en favor de la refóima y la uanspaiencia electoial-, que el sistema político maquilló su

losrto autotnaiio hmpezó entonces a dai muestias de permita la inclusión ciudadana no

piiistíi dtnrio de una lógica de representación más avanzada o más democrática Ciudadanos

que militaban en paitidos políticos distintos al PRI acccdicton en esas decadas eonio mmoiias

a las Cámaras de lepiescntación popular o legislati\ as • l.stos fueion, poi algunos años, una

suerte de figuias decotath as dentto de un sistema paitidista más bien monolítico

Se inicio, desde entonces, al menos foimalmentc en Yucatán, el laigo \ lento peiiodo

de lucha poi inicial la libetalización democtática (1952-2000) Así, basándose en la consigna de

1'u.hun MHKÍIÍÍ Hf. >l pp 27-74
- M i J i n i l K liw I h n i n t ü . - tViptiNilii h [Ktilirfn t j n i i m p i . í C i i i H i i - u t i i k i il ( l o n ^ n f i i l i h l ' t n o i i n i I 9 M ln vjitt p i u p i t t > i ¡ u i L I I h l ! i n r i i i : i

( i n i u i H i | i i j i i m . i i . r m a p r i s t n i í n i L S p o p u l i r t s p f o t t J c . n i i s t u \<> t i i n J ; i m t n t : i ! d e l l ' i i i i i t i o A c c i ó n N n c m n il ( I 1 \ N ) U n i n i l i s i s s u b i t l;i

re, I n f í i v i p o i i i t t i ilc. I S I M m u ( . C I H M U I S I i (.n C.o.-ii) \ l u í a i s D ' i t m l / It l.-hi t>n -1111,1/ h qihtimn M t ' s i c o 1 ) 1 I !d Ji>-u|i i in M o t i l é 1 9 7 4 p p 7D

238



impulsai la piáctica de uno de los principios oiiginalcs de la etapa maderista dt la tc\olucion

mexicana, el sufragio efectúo unnetsal., que hasta ese momento solo cía defendido poi una

miñona militante libada ai P \N (de veta demoetara ciistiana). \ al catolicismo.1 tmpizo a

conñguiarsc un discuiso CJUC arraigaría solo decadas después entre la ciudadanía \ucateca I.as

camaiillas pnistas de ^ ucatán en boga se topaion en la escena publica local, de hecho, con una

oposición de oügen católico y militancia partidista (P \N), decidida a cambial el cuiso de los

sucesos políticos de la entidad Para lograrlo, fueron desde entonces duros enrieos de! oficio

publico puisfa debido a la corrupción abierta en que incurrían diversos sectoies ) funcionarios

de las administraciones estatal \ municipal emergidos de elicho partido '

¿Cuáles fueron los rasgos principales de la cultura política de estos años v que piácticas

caiactenzaban a la clase política gobernante ligada al PRlr1 Puede deciise e¡ue cían básicamente

ti es: la sacrali/aeion eiel poder político presidencial \ la sumisión casi total de las instituciones y

organizaciones políticas oficíales a la encarnación de este poder, es decii, el presidente de la

República;' una lógica corporativa c¡ue hacía operat al sistema político de forma piramidal y

autoritaria peio que funcionaba como mecanismo de íepicsentación \ legitimación/ \ la

N i
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constitución de camaiillas políticas nacionales \ locales puntualmente apegaelas a estos códigos

de pioduccion \ repioduccion del poder e]iie poi supuesto conrcniíin a la sociedad

I. stos dos últimos puntos son tema de análisis de este apañado en tanto que embonan

como prácticas dominantes con el proceso de democratización ho\ elia en trámite, en el que

destaca la piesencia u cnuigencia de! catolicismo como factótum decaniadoi ck participación

ciudadana \ partidista 1.a sociedad, bajo el régimen \ erucal \ corpoiamo dei PRl. estaba

sometida hasta pi ácueamente su "desaparición" Y solo den no de una lógica de aceptación de

estas reglas de juego, se daban los íclevos \ sustituciones "políticas" cntie los giupos

ímegiados a la cultura de una autoridad sacra poi excelencia (la picsidencial), y a la

organización donde .se operaban esas reglas: el PRl \ sus camaiiüas *

b) lhbtle\ del' di \ cuno político nano na lula

! 1 discutso político nacionalista dominaba la eultuta \ prácticas de la clase política asi como de

¡a totalidad de las organizaciones contioladas poi el í staelo post tc\ olucionaiio \ i neniaba

pot definición, ademas tic 1 eeiemomal leloláruto nacionalista de la clase potinca, una !<>ima ek

sei \ hacci polinca basada en el patemahsmo estatal, cieira dosis liberal fundada tn el laicismo,

c! ejercicio del patnmomaüsmo,1" una fuerte dosis de autoritarismo. \ mínima o íclativa

tokiancia hacia cuak¡uici otro discurso con implicaciones políticas democráticas "
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1.1 sustento básico de legitimación de este discuiso estaba en todo caso en ei sujeto

político cieado poi la Revolución mexicana, aejuel que la lógica populai del catdenismo

n a c i o n a l i s t a a f u m o c o n b ; i s t a ) e o n t i o l ( n i p o i i i i i v o d ( l ; i s o i ¡ » : m i * ; u Í O I K :• , n u l n : i k - \ d i m : i s ; i > ;

(.1 s i s i u n a t d u e a n w ) t s l a l a l v d c n i a : - . o i ^ a n i / a e i n i i L S d t s e i \ i c i o s 1 ( o i n n c o i i l i a p a i l e a l

catolicismo belicoso social \ partidista debí! peto píeseme, el respaldo juiidieo de esias

explosiones coipoiativas de control estaban en la piopia Constitución Política., una le\ que

a\ aiaba en la letra el lechado a toda forma de paiticípacion íeligiosa en la \ ida publica;

situación que, avalada poi el piopio l'Rl, sabemos cambio con la leforma salinista de 1992 |(

I n este sentido, el que hacei público en geneia! de la clase política piiista estaba guiado

poi el discuiso nacionalista \ las piácticas autoritarias coipotativas \ populistas del I .stildo

mexicano l.sro lepiesentaba excluit toda tefciencia íeligiosa en el discuiso político " poi lo

e¡uc la embiioiy.uia oposición católica eia asumida con e iu io dcspiecio. desden \ hasta K1ÍH¡\:I

toleiancia poi las camaiillas del PRI en gestación : 1 lio poi anmliduta e\eluia !;i

manifestación publica de comicciones teligiosas que pueheian sugeni la iglesia, confesión o

guipo leligioso al que pertenecía el Hdei o diligente político oficial en tumo; aunque se sabia
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sin cmbaigo, desde enronecs, que algunos de sus integrantes profesaban en piivado la religión

católica "

;¡ xisria entonces algún pioyecro político cultuial alternativo al estatal csgiímido pot las

camatillas oficiales? Como ya vimos, la labor desplegada desde los leducidos espacios ligados al

entonces aeunucado o tenue proveció nacionalista católico, había logiado foimat lidetes con

aspiiacioncs 'sociales" \ actitud critica hacia las endebles pautas de eficiencia de los gobiernos

emcigidos del ideario i evolucionarlo nacionahsia hbeial ' No eia aun eficiente su esíueiyo.

aunque logiaion escalai posiciones de rcpiesenración al obtenei el leconocimicnto de sus

liiunios elecloiales a lo latgo de esta eom ulsa dee;id;i ele 1960 l:i

I I catolicismo con signo político nacionalista sobtev i\ la en ámbitos cstiictamentc

pauoquiaies, pese a visos claios de una impetran re íecuperacion institucional \ social de esa

iglesia en la en t idad" Sin mavotcs aspnaciones sociales o políticas, cultos \ uros católicos

estaban ninnconados a la suelte de la naeiicion \ las cieencias ciudadanas popúlales"; \ , en el

caso de la Iglesia como institución con todo \ airane¡ue de las refotmas eonciliaics, sus

miembio:-- se i-onuiian básicamente a \;\.-. losiunihic^ pmpiiis del taUndaiio innal eamluo \ la

pteserv ación de los cultos mananos a los e¡ue se apegaban hmnalmenu lodos los set rotes

sociales" Poco o nada podían haeei entonces ante el nacionalismo estaial " Vunejue pionio
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jerarquía \ laicos o laicos \ jcnuquía arremeterían con convicción, con base al impulso del

logos democrático desde c! ámbito parroquial, en el espacio publico, conscientes de su

situación de aninconamicnto forzado \ pionro empujados poi la propia icnov ación eclesial 22

R e g i é s e m o s sin e m b a í d o ;il c o n t e x t o p o l í t i c o d o m m a i m u i el que se K ÍMKII ab : in e!

PRI y sus camarillas políticas locales Cada dirigente piincipal de las nuevas camaiillas

uicatecas de dicha decada era de alguna maneta leproductoi del abigarrado discurso

nacionalista oficial'' 1 ste definía al icgimen político \ al PRI pot esas decadas como una

agrupación política libeial \ laica; que tenia a su vez en la Constitución de 1917 el referente

jurídico c ideológico inmediato para contcnei a "la reacción conservadora" (el P \N

básicamente), \ en el que se dejaba en claro que el comportamiento público no se expresara

necesariamente como discurso antirreligioso"1 Como grupos de inteics, las camarillas priistas

se identificaban y confrontaban desde entonces dentio de las instancias corporativas oficiales

dominantes (PRI, C 1 M. CROC, CNC, \ demás); estas dinámicas se decantaban en función dt

algunas de las vanantes discursivas íeconocidas como paite de la piopia ideología nacionalista

y revolucionaria, de la que por cierto no cían ajenas la demagogia y la corrupción "'

Ningún grupo o camaiilhi se distanciaba de la paiticipacion \ repioduccion dt la

llamada 'religión cívica oficial" 1 sta fundaba medíame ceremonias publicas \ la educación

institucionalizada la idea de la nacionalidad revolucionaria como un acto trascendente,

confrontada con "oscutannsmos" ideológicos \ leligiosos que solo foimaban paite "de
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antiguos iczagos histoucos ' ^ se icali/aban poi medio de tímales públicos cjuc seguían el

calendano CÍNICO oficial en los que se desplegaban alabanzas \ leconocimientos míticos de

peisonajes, líderes, realidades sociales, funcionarios \ movimientos políticos constituyentes de

la identidad ie\ olucionana, progresista \ nacionalista "'

C onfomie el I siado cotpoiati\o cedió ante el despliegue tic I molilx lalismo \ las

demandas de democracia, el discuiso nacionalista empezó a decact como faeroi de legitimación

de la autoiidad \ del control coípoiati\o: de aquí que algunas de las atistas laicas o libélales

comcnzíiion a declinai de maneia iuemcdiabíc cíen tío del piopio discurso piiista 1.1 discurso \

piácticas ligadas al nacionalismo oficial fueion oh idados en el panteón político mexicano poco

antes del asalto del "liberalismo social" salmista de 1988 Actualmente, divcisas circunstancias

políticas (poi ejemplo durante etapas electorales) evidencian que entie la clase politica priista, la

ptáctica publica \ la alusión respetuosa al catolicismo, han convertido a la icligion en un

¿eferente elemental de búsqueda de credibilidad pública \ de legitimación política; no soio en la

dinámica social ti adicional que definía la simulación piivada entre la clase politica \ las iglesias

en genetal. sino en h piopia csfeiíi publica
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Como discuiso político que avalaba y legitimaba una cultura política íiutontaiia, \ como

eje cetina] de este apaitado, el nacionalismo ie\olucionaiio se analiza a partir de hace] en

piuñeta instancia una tcflcxion sobte la lógica de la ¡epicsentacion ciudadana que lo

sustentaba, paia luego hacer un recoitido histórico político desde el año 1961) hasta el 2000 de

las camanllas qut ueciemn b;ijo su sombta v dominio I 1 rceoimlo elesiaea las causas di la

tiansfoimacion del discuiso oficial pmsta expresado a paittt de las acciones publicas \ pinadas

dt sus principales UdcLcs \ diligentes de las camarillas dominantes; en un contexto local en el

que, mientras el movimiento católico organizado optaba poi piomovei e impulsai el ¡espeto

del \ oto ciudadano \ la democracia electoral, el PRI \ sus müitancias frenaban toda iniciativa

•de apettura \ consolidación paitidista \ ciudadana

i) \M leprntu/ciaóa lorporatira !S

I listoncamcnie, a ¡as camanllas políticas ele i ucatán (auto oficiales como incluso las mas

recie nteme ntt confotmadas den tío \ ahededoi de \ccion Nacional, les ha preocupado

constituirse en cuerpos o "bloques histoncos" solidos \ trascendentes; como 'frentes" sociales

o clasistas amplios que apuntalen una peispectna dt contiol \ dominación económica \

política legionalista que se asume "liberadora" \ dueña de la verdad política democrática en

forma casi total 1.1 contiapunto ejemplai que mejor sintetiza la comprensión de estas lógicas y

\ isiones está dada en la entidad, como \ emos en este trabajo, por el cen crismo pero también

ahora poi la derecha católica integiada en torno al giupo de interés del I ) \ \ al P VN; ambos
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son los pio\cccos tcgionalcs mcjoi aiticulados para la lucha política, ci ejercicio del podei \ la

creación de cultura política dominante \ ítvamos no obstante por paites

Ja foima especifica en que los miembros de la clase política piiista inteipietaban \

ejeicían como políticos \ diligentes ti uso \ aplicación cl( los t ocursos <. sr-,i r ;ik s antis \ después

de su acceso al gobierno, acentuaba las thfcicncias entre las facciones de esta clase política dt

foima notable No su constitución dominante I sto.. como tcgla de una cultuia autoritaiia \

jciaiquica no cía claramente peiceptible como poco o nada democrático pata el conjunto de

una ciudadanía ínmusa tu la dinámica dt! clicntelismo \ el ct>ipotat¡\ ismo estatal Peto

consfítino la base de la ciitica opositóla panista \ católica en los momentos tltetoialts dt

ma\oi impacto paia la alternancia política municipal rales como las luchas eleetoiales dt 1967,

1969. 1981, ¡988. \ las de la decisn a e intensa decada 1990-2000

I.sta forma de e|ercicio de los recursos del ! srado realizados poi cada uno de los

gobiernos priistas, de hecho, debe sei entendida como una fot muía tardía peio \ ígente de los

mecanismos que legitimaban la icpiesenración picsitlencialista de coi le pie o piolo

eltmociático ""t tian foimas que en la enrielad \utartca comí) en rodo Mcxito t.umplian el

papel eje dt los espacios e imagínanos cla\ es para la conformación \ legitimación del lideiazgo,

la lucha poi el podei. la prtfeteneia electoial, el acceso al gobierno, la gobeiHabilidad \ la

piopiti ICÍÍI tímida ti política "

j.as camarillas \ sus líderes establecían la dominación con base de amplias alianzas

políticas \ socio-cultuialts con grupos dt presión e instituciones como las iglesias (católica,

protestantes, entie otras), \ grupos de interés como los empresarios, entidades corporativas
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popuhucs o no,, \ hasta con organizaciones de profesionales \ ciudadanas I stán fundadas, en

lo esencial,, en la concepción \ e! cjcicicio de la política como un acto pragmático \ utilitario Y

en su lógica de democracia igual a pacto de cuerpos, dichas alianzas debían peimitrrles (\ les

permitían) poder usufructuar a largo plazo, \ mediante formalidades democráticas en esencia

\ ¡ciadas, fraudulentas, ficticias \ hasta 'negociadas -como el caso del mismo P \N de la eta

salimsta-, el control de las instituciones \ ni\ eles de gobierno estatales o municipales

propiamente dichos i2

l a oposición real estaba dentio del propio PR1, no fuera de este I sto, en el caso de las

camarillas oficiales de las cuati o ultimas decadas del siglo XX implica (implicaba o ha

implicado), en la práctica, una capacidad interna de diálogo, de acuerdo político táctico \

estiatégico con los dirigentes de las camarillas priistas "opuestas" en donde no esteno ausente,

de hecho, la vertical decisión presidencial; ello para asegurai \ otacioncs que aseguraban \

legitimaban su ascenso al gobierno ^ sobit todo, tal como paiecc sei la lógica de las camaiillas

políticas locales de toda la etapa postic\ olucionana en !a entidad, c¡uc el diligente pnncipal

pudieia cksanollai estiategias políticas pata buscai \ iccibii; a) apo\o del podei piesidencia!

central, asi como, h) de algunos ele los fuero!es itale:-" t!t podti dt la misma entidad lotal pala

t) doblegai a aquellos dirigentes \ camarillas opuestas en función del peso de la designación
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central y los "amanes" politices locales " i,os procesos electorales, asi limpios como

fraudulentos, si encalcaban tic dai la 'be ndieion' kí'inniadina f'nia!

1 stos eian, pues, los facióles CJLIC mas influmn ui la lógica coníliema eiinc las

cíimaiillas locales articuladas a dirigentes \ camaiillas nacionales Sus diferencias se originaban

en la forma de entender y en consecuencia ejercei la práctica estatal de tutelajc diéntela;

populista como acción práctica de ia cultura poli tic» dominante Vl Rs decir, como una práctica

politica c¡ue si bien se asumía sin sei forma democrática ideal, en realidad solo representaba una

escala formal dentro de una cultura autoritaria apéndice del presidencialismo de esos años "

Sobic esta líase reproducían \ representaban, ante la ausencia partidista de oposición \ poca

presencia crítica desde la sociedad, la naturaleza autoiitaiia que legitimaba al sistema político en

la sociedad mexicana en genera] \ \ucateca en paiticuiai

].a camarilla política pnista, práctica populista \ puntual piagmatismo libeial que logro

consrruii con tnejoi capacidad esa íed de alianzas \ ¡elaciones de podei locales, además de

logtai ptou.ctat nacionalmente esta fuei/a duiante las ultimas décadas del siglo \ \ ha sido,

definitivamente, la comandaela poi \ íctoi ( en cta Pacheco Dos vete s goln IIIÍKIOI dt la

entidad, la primera como interino ic peimitió con base ai contiol casi absoluto del C'ongreso
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local, realizai. una tefoima que a la larga le abluía las puertas para tetotnat como autoridad

electa constitucional y democráticamente al máximo caigo político estatal en 1995 l"

'\si, si el sufiagio efectivo como lema maderista de por sí no se cumplía en la entidad,

las piopias lagunas legales del I,stado mexicano legitimaion una circunstancia local autoritaria

que en los hechos echo pot tic na la segunda paire de la consigna maderista: la "no reelección"

Lema éste qut la piopia Constitución local de Yucatán mandaba cumplí! a cualquier ciudadano

que hubiese ocupado en foi m;i inietmn o substituía esta in\ i sriduia l;i I n c si o hubo n ¡is fondo

eleii\ ado ele la piopia pugna coipotam a \ eamos

I.os Genojos impuestos a Cencía poi los quipos políticos vucatecos dominantes entu

1973 \ 1983 lo obligaron a desempeña!, además de los caigos de icpicsenracion populai que le

coircspondio cumplii como parte del \ iqo \ \ íciado sistema político elcctotal (diputado local \

fcdeial, senadoi). di\eisos caigos oficiales poi \ arias entidades del país como resultado de su

disciplina política Esta acumulación de experiencia oficial fue definiti\ a para consolidar su

\ ision política \ poi supuesto sus relaciones políticas dcntio del regrmen presidcncialisra \ del

PR1, a la \ c / que1 le peimitieion consnrunst en fíguia cla\ e paia el icgimcn desde I9K4 hasta la

fecha en la entidad, o quiza hasta cuando termine su gobierno el año 2001

L 11 esiLidio lecienre muesria poi ejemplo como bajo el lidcrazgo ele \ ícroi ( ei\ era \ la

extensa icel de apo\o ele su camaiilla se inicia hi implantación, desde su pmneta etapa como

inteuno, de un modelo neolíbcial de dcsaitollo paia la entidad a paini ele la indusitia
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maquiladora de exportación lJ Un modelo que el piopio Cetveia reconoce como exitoso en

cada infoimc de gobierno en su segunda etapa \:i como s?obcmadoi constiiucional. i ido eiuc

ha cenado con ia citación c impulso t si ai ni ck badiillciaro* icen icos \ uiii\ usidades

tecnológicas como filón 'natural" de iccuisos humanos -según c\~ paia cstai preparados a las

demandas \ necesidades del mcicado global !

Cencía Pacheco \ sus condiciónanos fucioivsin embatgo obstaculizados desde

mediados de la decada de 1970 poi casi rodas las camanllas \ grupos orgánicos a! PRI,

ii!i/tn>veri\/ci\, ele la entidad Pictendicion siempic cMtai su escalada de posiciones políticas

cunetas debido a \ atios factores i.l populismo \ apatentc paso por cieita tebeldia de cepa

"izquicidosa" de este pcisonaje de otigen iinal (basado en sus pnncipios como hdei en la

fuciza acti\ a de grupos estudiantiles oiuani/ndos { n lomo "al líele i \ tjm IOÍMIHOII uutibaisí

denrto cid VKl). fue uno de ellos: uno mas fue su lapida inclusión como diligente del sectoi

campesino oficial.i: algo c¡uc. fue \ isro con tesen a poi camanllas de detecha \ católicas

opuestas, como ia lortJníii \ aj'anjiski, modetadas como la I nimia \ la inaii\utulh\lu, enne ottas,

desde entonces ( no mas fue el nexo que el piopio ( enc ía estableció con políticos de

jeinicjiiia de la llamada ' i/e¡uietela" institucujnal del PRI '

I a constitución efectiva de su \ asta íed de conexiones emptesanales. institucionales \

sociales tanto de "¿lite" como populares, \ su aiticulación tempíana con la nuc\ a diligencia

tecnoeiatica cential, significaion a su \ e / su uuionizacion como eamaiilla oficial dominante en

el estado \ en la sociedad \ucateca a paitn de 1984 Sin embargo, una debilidad notona dei

tetrer/Amo, como en gencial del PRI, se manifestó claiamcnte a paitii de 1990 en la ciudad

capital Metida ha sido desde mediados de los años cimenta ci ámbito en el que han sido

( . - l i l K i S - K l l ^ • / • ' p | i 2 \ 2 ) t í
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denotados electoialmcnte militantes del PRI por candidatos del P \N, toda \ cz que estos han

emergido desde posiciones católicas \ de deitcha organizadas demandantes de democracia

eleetoial '

Como quicia, en el momento de ascenso defimmo de! grupo uivtnslu (197V1984) mu\

poco importo c¡ue ei gobernador Luna kan (1976-1982) hubiese influido para que el piesidentc

López Portillo designara comí) candidato sucesoi del propio Luna, para el sexenio 1982-1988,

al Ciencia! (¡íaciliano \lpuche Pinzón Los ({inn\i,¡\ cnconttaion en su íed política

msiilueional constituida ccntia! \ loeaimente asi como en la enanca \ desoidenada

adminrstración de dos años de ese militar, la ocasión \ razones piopicias para alcanzar

interinamente (1984- i 988) c! control de los hilos politico-institucionalcs de la entidad 1 ue asi

como, paradójicamente, una carmuilia de esencia populista formada en la era {•dkwrNa \ en

apariencia opuesta a la nueva filosofía estatal de "renovación moral" del balbuceante regrmen

neoliberal, llego al podci en Yucatán Ln medio de ptecoccs escarceos de un presidencialismo

mateado poi su aparente malestar confia el antiguo régimen bcncfactoi del i stado propietario

l.sto sugiere que la camarilla aivtri\tu puede analizarse desde dos per.spectn as del

autoritarismo mexicano: a) como camarilla que mejor articula la cultura autoritaria tradrcional

irrespetuosa del sufragio ciudadano; h) la que mcjoi tepioduce en un medio local la fuerte

centralización política que auacteriza o e;uactui/o las decisiones del poelei tjecumo político

mexicano; \ Í) como la camarilla que, sin abandonar las formas populistas, ha sabido

manteneist \ igente dentro de los aires pti\ atizadores \ globalizadoies del programa

neoliberal,11 \ ante los cambios democráticos impulsados por la sociedad icconocídos por el

Lstado ¡os últimos sexenios (cuando menos desde 1964 \ de forma más claia desde 197 7)

. - t ni \] .1. • I \\ .nk I M M imii I < i-n n l¡ '• li - -.ft .-i.lt- pi
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(i) Ortocn ) fmr:¿i f)(i///tcfi d< la au/nir/ll/i aiivin\((i

Destácate ios factoies mas impoitantes del ascenso de los cei\eiistas como camarilla oficial

dominante1 en estas dos ultimas décadas del siglo \ ' \ Pondie especial atención sobie poi qué

es \isra poi los miliranies panisiíis \ poi la izquieieia local iespecri\ amenic, como la íucixa

poíitica oficial mas distanciada de la piáctica de una cultuia política democrática "moderna"; en

paite poique el ccrveiismo auícula la más extensa ted de giupos y subgiupos piiistas tanto de

élite como populares, que le han peimitido a los gobiernos neoliberales de 1982-2000 apovai e

impulsar sus piogiamas sin temoi de ciisis económicas \ políticas ma)oies

I..a camarilla diugida poi Victo: Cencía Pacheco empezó a repunta i en la política de

Yucatán a piincipios \ mediados de 1960 Sus orígenes sociales \ políticos se lemontan a

\o\ enes de ptocedencia rural \ uibana asi como a militancia en agrupaciones estudiantiles

unn eisítaiias de mediados de la década de 1950 h Puede sei dénmela como una camaiilla

Hbcial \ pragmática, populista, cuvos micmbios directivos \ su amplia base social están mu\

identificados en esencia con la lógica capitalista del I stado mexicano " Su oiigcn inmediato se

encuenda en los scctotcs estudiantiles ele nn el escolai medio supeiioi (bachillerato), peio estos

pioccden de exttacciones sociales media \ baja o popúlales que íiliededoi de Cencía han

ascendido en la pirámide política \ social r

I a in u guie i on po l í t i ca de ambas cama l i l las paia el caso de ( e i \ ei:t Pacheco, f i u e n f l c o

desde en tonces pues pa ia el p e i i o d o I%~ ' - I 9 7 O i o g i o una d i p u t a c i ó n local e i nmed ia tamen te

I .ith .\ i f¡ i i >i. i j ] \ n Jisi i \ l ni ]\ \Ui!'..utt • li ••.iiii.'u • Mi'nd i > .k- m u / li I i'JH \ II-IIM- ; u.- mi• ¡ i ini-,, ,!• iri.m ¡ u inm
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después (19/0-19' )), fungió como piesidenre municipa! de! municipio de Muida, la c;ipii;il tic

^ ucatán Sin embargo., el ascenso \ anginoso de \;\ caneta política d c ( c i \ u : n su eanr,uill;¡ de

tíllame nbttwrufü fueion modetadns poi h\ fucizn \ ampliruel dt ln e;im;i!Íl!;i potinca

conformada por el derechista \ católico giupo l<mti.\l<i ls quienes si bien impusieron localmente

frenos políticos por una decada más a C.eiveia \ a su camarilla, estos no nnplicaion obstáculos

institucionales fuera ni dentio del partido oficial; los itm.ri\la\ constantemente ocupaban caigos

\ diligencias en instancias ligadas al sistema político '

\sí. enríe 197^ año en e¡ue íinahza c! periodo como alcalde de Menda dt \ íetoi

( t n t ia Pai.hi.to \ ! 9S-! ano t n i|ut susnui\ i mit i iinnu nu ni di k iu :-'ii;ul< > yj >ln i nadoi

militai (jtneial Ciiaeiliano Mpuche Pinzón., l;i camaiilla de C.e!\eia se amplio \ eonsolulo tanto

eii la entidad \ucatcca como a! nucí central íespecrn amenté \ no solo poique cutió en

contacto con la nuc\ a geüctación de políticos tecnociatas vinculados al grupo del presidente

Miguel de la Maekid que lo aceptan pese a su pasado eihtnimfci ( .enera afuma en esa etapa sus

relaciones con fracciones empresariales de los sectores industiia! \ ganada o locales asi como

con miembros líderes de la económicamente poderosa oligarquía comercia! suio-libanesa,'" un

grupo étnico tradicionalmente disranciado de la esfeia política pero scculaimcnre marginado

poi los políticos \ camarillas ícgionahstas antecedentes: I.oiet de Mola (icpiesentanre de la

derecha católica oficial), i,una Kan (populismo oficial), Mpuche Pinzón (un militai copado poi

la derecha oficial), aunque un poco menos poi el neoliberal Víctoi Man/anilla Schafíei

Para beneficio de! cervensmo, la debaele gubernativa del militar Mpuche Pinzón

íepiesento paia su grupo -\ en parte para el grupo iunisra que lo apoyo \ postuló-, la perdida

de credibilidad y de relaciones políticas centrales; principalmente con la nue\a dilección

i X ' i V l i 1 l i l l b i i n J i C l > ' i \ " . > • I I 1 - 1 f l i u r i | i < ) l i t t ( . ' i J i ( , t _ t \ i ¡ i l ' - n l l - I ' \\ C l i l i p t t i ) n i ( l i ' l s > I I I S U I L S W I I / .
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iceiioeiatica \ neoliberal del gobierno ele Miguel de la Madnd, aune¡uc no con ti paludo del

icgimcn 1.11o debido, poi un lado, al muy piobable \ isto bueno plenamente dado poi el

gobernador saliente I íancisco Juna Kan a la candidatuta del Geneial Mpuchc Pinzón, \ por

orí a paite, a cjuc la especie de 'moción de censura" impuesta tácita \ hasra explícitamente al

lidciazgo de Cencía Pacheco poi la oficialidad politica nacional \ las camarillas vucarecas

señaladas (hasta ese momento dueñas de la orientación del régimen político en \ ucatán). dejo

de tener \ igencia

Asi se perfilo, desde entonces, una alianza entie la nue\ a linea tecnociática del

gobierno fedcial (\ 982-1997), con Lina eamanlla de neto corte populisia tjut sin tmbaigo

aseguraba, en l;i p tac tuca, \ poi lo menos de 19S4 a Í9ÍSH, la gobcrnabilidad \ estabilidad del

legimtn político con oiienracion neohbeia! Régimen ejue en onas legiones del país empezó a

dai señales de debilidad ame el a\ance de las demandas de elcmocianzaeion \ que en ^ ucatán.

en ese entonces, rales demandas eran aun balbuceos comandados poi uii;i deucha eaioliea \

painehsra con bajo impacto electoral

c) I :¡

1 a i emoción del gobernado! Ciencia! Mpuche Pinzón en 1984 maico enronces el inicio del

ínre i mato gulx i nau\ o di la ex ti usa eamanlla di ( u \ cía Pac lu i o 1 si o dio c u í n .

adecuándose a los nue\ os aires neolibetaies, a la enriada ele empresarios a los caigos pubhcos

eleern os \ íieiminisrtari\ os en ^ ucatán 1 ambitn significo la lenta dcsapancion \ desmregí ación

de las <_am:iiill:is \ diligentes poliücos piiisras foimados bajo !a egida de ICJS populismos de

deiecha IortU\ta \ Iinu\la de cenuo, respccti\ ámente, de Yucatán A partir de entonces se cieó
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un n u c \ o escenar io de con t io l poli t ico desde <J podei e)ccum o en donde , hábi lmente ( t r \ e i a

Pacheco con tnbu ia a t sa desmiegiaoion a s u m a n d o UII-I IKÍIIIKI política tk c o m i ó ! <. uilf¿itniini

n!i!i<¡li\!idt.i sobic sus p t o p i o s cor ie l lg ionat ios opos i tó l e s : si tuación a la que c o a d \ u \ a i o n u n o s

o se plegaion ottos siguiendo los lincamientos del gobierno, autoiidad \ sobic rodo contiol

e e ¡ \ e l i s t a

i s dccii, al incluii dcntio de su equipo de gobierno informo a micmbios do esas

mismas camanllas, los iba limitando paia actuar estrictamente bajo sus decisiones O bien,

siempre en osa misma lógica de integración \ contiol el cen erismo fue creando las

condiciones para que en ¡as instituciones de gobierno \ legislatnas piopiamente dichas se

tomaran decisiones que icolituíuan a la laiga beneficios políticos a su lideiazgo \ camarilla

política Fue en el ámbito legislativo en donde se opero con particular énfasis uno de estos

beneficios ' Mismos que, di paso, si bun ía\oiteian al pnismo en su oonjunio inmbiui tian

mirados como amanes autoritarios del cen eiismo contia la \a en tnaicha pero aun incieita )

lenta liberalización democrática mexicana i2

Cabo destacar que para la opeiamidad del sistema político en la entidad, \ ante la

tangible (k\apanaoii dtl ̂ oimnio en los dos años de aípuibismo, esta medida autoritaria del

cen crismo quizá no deba leerse como la decisión personal de un político tradicional Debe

\ ei.se en todo caso como el hábil y autoritario ciene del régimen al incipiente malestar politico

c¡ue empezó a sentase en \ arios frentes locales a ni\ el nacional I,n nuestro caso favorable a la

consolidación real \ legal del nue\ o bloque oficial dominante en "Yucatán, el cenensta, que en
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función de su consolidación corporativa impuso candados legales a la propia libctaligación

política Más específicamente por lo que la figura y personalidad autoritaria liberal de Ccrveta

Pacheco icpicsentan pata diversas franjas católicas de! piopio PRI,1* pata las organizaciones

externas a este como el movimiento católico \ el panismo, y por supuesto para los sectores de

la ambivalente y desangelada izquierda local

I.a incomodidad ante esta centralización, con cierta lógica, básicamente se empezó a

filtrai en la entidad a través de las páginas del Diario de Yucatán (I)Y) -en tanto que los dueños

de este medio abrieion sus páginas a una limitada critica política-/1 con todo \ que la propia

acción gubernativa de Cervera tendió a suprimirla No solo por cuestiones meramente

ptopagandísticas (que pudieran expresarse en tendencias electorales por ejemplo), sino

básicamente poi lazones políticas y económicas del propio Rstado presidencialista neoliberal.

Por esos años los asomos opositores externos al PRI tales como la aparición del

neopanismo organizado, como propiamente los internos al partido oficial, comenzaron a

expresarse en la prensa local y en otros foros públicos de la entidad El fraude electoral de

1986 en Chihuahua, ampliamente documentado por ese rotativo, fue uno de estos " Entonces

se hizo evidente que la forma de representación corporativa contaba ya con muchos

detractores externos e internos, quienes demandaban con mayor énfasis mejores condiciones

de limpieza y credibilidad para la competencia electoral y democrática según lo dispuesto desde

la reforma electoral de 1977.
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(.orno quiera, Cencía Pacheco dejo al terminal su gobierno interino una estructuia

administrativa en Yucatán apuntalada en el control de instituciones oficiales \ de gobierno pot

miembros de su gtupo político ahota ampliado \ consolidado Además, durante los cuatio

años de su primera administración, varios grupos empresariales salieron fottalccidos con sus

acciones modernizadoras de la economía yucateca -sea pot su paiticipación de la obia de la

terminal remota del Pueito de Vi tura en Puerto Piogieso, con la delimitación \ adquisición de

los terrenos suburbanos destinados para construcción de vivienda de inteiés social, o bien,

mediante concesiones ligadas a una filosofía de desarrollo compartida poi el l.stado A los

empresarios cid hot a los tiempos económicos que se inauguraban poi todo el país S(

hn la obra gubernativa de este dirigente político se manifestó pues, desde esta primera

fase interina, esa imbricación \in qtmem entic tradicionalismo populista en el ejercicio del poder

político e inicio de la aplicación de políticas íeductoias del l.stado propietario Con la salvedad

de que, en esos años centrales de la decada de 1980 (1984-1988), la jerarquía católica local

nunca apareció como una figura política relevante pata la legitimación del piopio ejucicio

gubernativo5"1 Algo que si ha ocurrido desde 1995 con la llegada de Monseñor Berlié

Belaunzarán, un jerarca católico apegado a los oficios de la amiente vatimnisla promotora de la

separación Estado/Iglesias, al mismo tiempo que de las buenas relaciones entre la jerarquía

católica con el l.stado mexicano

Se puede decir, en síntesis, que de 1984 a 1988 la relación del listado y su partido con

la sociedad en Yucatán, pese al creciente pero aún soterrado malestar político, se había

recompuesto en los viejos términos de sumisión de la segunda a los primeros, o sea,

(judid \\\\wf. Mnmiil Inhmas ramujidati tu la orientación di los aelos di critica ;il sisiurri politiio j diknsí di I voló di la uudadaniíi
luartnsi
íc Ginco Siiinx np. iil.\ (!onc)iciro n/>. ál; \ illatrtul, op. át pp 205-258
y< l'cnómtno qut sí ha si ha espresado con major (uurm ;\ partir di 1991) (con los txitos di! i* \N un la alcaldin di Metida en tanto ijui ios
arzobispos si \uil\en imitados centrnks di las cinmoni:is di Infotmis anuales di labores) o bien, como k )vi ocurrido al propio (.'mera
Puchito ;i parrir di \')l)fi cuando ha ti nido i]ui prtsmtnrst m público ion las ¡(,t'iri|ui:is religiosas di todo sis;no en l-i nitidad I',] tema sin
tnil>iis,'n di.l)i su isuidiadu m otr¡i m\;siii;:n:ion
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autoritarios Listo se logió a través de la alianza de la nueva clase tecnocrática modernizadora

nacional con la camarilla local supuestamente más tradicional pero más poderosa de la entidad,

es decir, la cervetista >* Y esta situación, al parecer, dio margen paia que Gervcra Pacheco, en

una actitud hasta cierto punto complaciente \ confiada, no influyera decisivamente en la

nominación de su sucesor; una cesión que bien pudo estar marcada por recibit del salinato una

secretaría estatal La nominación para la gubcinatura local recayó en un viejo militante y

entonces senadoi piiista opuesto a h camaiilla cmctisia, el licenciado \ icroi Manzanilla

Schaffei. Político liberal con poco arraigo y menos grupo político en la entidad, Manzanilla no

tardó en expicsíti desde su ambo a Méiida como candidato oficial del PR1 que, ante la fueiza

coipoiatKa del cenerismo, su simpatía poi empezar a limpiai los procesos electoiales de la

entidad e impulsar la íibcralización democrática electoral aupada poi la dciecha católica, serían

signos de su gobierno

Como quieia, no está del todo claio poi qué el piesidente de la Madtid se inclinó poi

Manzanilla Schaffei pata suceden al interinato de Genera Peto que este político no pusiera

trabas para la designación (que en su caso si habían hecho las camarillas lonli\ta y lumsla,

tespectñamenté), sugiere que como homo del sistema actuó con relativa disciplina fíente a la

autoridad presidencial en la nominación dt su sucesoi 1.1 ideario político manzanillista, en

todo caso, aseguraba que el despliegue neoliberal que el propio Ceiveia había empezado a

adoptar en su interinato con el inicio de la instalación de maquiladoras podía seguir un curso

tranquilo, algo que al paiecei la corrupción de su equipo de gobierno tiró por la borda. Pronto

emergerían nuevas pugnas interpiiistas que, de cara a una sociedad más sensible a la corrupción

del poder \ los gobiernos priistas, serían electoralmente aprovechadas poi el ascendente

Omtn Sáinx np <it
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panismo de nuevo cuño Veamos cómo influyó esto en la pérdida dé credibilidad del PRI y el

ascenso del panismo católico en Yucatán

I) Manganilla Sthaffer y la tr/us del PRI

La designación del ex senador Manzanilla Schaffet como candidato a gobernador poi Yucatán

mostró que el régimen de Miguel de la Madrid no oculto su intención de hacei avanzar las

políticas neoliberales en ciernes en la entidad, principalmente en la conñictiva zona

henequenera \ en el complejo agro-industrial de Gordemex Esta empresa paraestatal creada a

mediados de 1960 se hizo cada vez más inoperante y representaba una fuerte carga

administrativa y burocrática paia el gobierno federal >> La competencia internacional de fibras

sintéticas la tenían al botde de la muerte peto también estaba agobiada desde años atrás por la

corrupción tradicional de sus directivos y líderes sindicales./'11

f:l ideario político de Manzanilla, expuesto con particular amplitud durante sus tres

años dt ^obiuno en Yucatán cía paiiiculíumciiti libual, adecuado ¡i los lictnpos políticos

privatizadores y proclive a la consolidación del Estado mínimo mediante la aplicación de

políticas neoliberales como la venta de las paraestatales " I tripero, Manzanilla Schaffei llegó a

gobernar en un medio político c institucional dominado poi e! cerverísmo y su íed de alianzas

\ "amanes" políticos que incluían a las diversas cepas o grupos oficiales de la entidad; un

\ i l t a n i í o . i M i i k i i l , I ' l i e U ;il , / : / k i K t j i n i . - ¡I ) / t . - i f . i t / h / J i / ' t r i i m - i \ i é t j \ i m p n i n w M i r i d i ( o í d M i l d o i i n d o

i : d ¡ i i > r a / ü \ m / < ; i : r i u K / i N \ n / í : i : i > R \ < : IÍHXJ

• U n ; i d e s c r i p c i ó n d ( . s c ; i r : i ; i d ; i d i l;i c o r r u p c i ó n d i u n d i i í - C i i w i U i ' i o í d e m e s u i I o r u d t M o l ; i ' ' ¡ i r l o s , / // ( íiai¡/h.\ M i n i e n l ' d ( ¡ r i j n l b o

1 9 7 9 C i p \ I i l i i t i - u u r i s u b a l o s p t i n n r o s p i s o s d e l T s i i d o u i n v i n u i d t ¡ i c t i n m s m n l i h u u k s (.11 "S11*.-tl-in. ] t • i r i i t i i l r i n n u i t f m l¡i ^ n n i

I K n i < \ u t . t u i 1 i.- nv.í í o m u l o - i m p i n I ) tsen.¡111 l o s k \ l o s d i \ Í I I I I H K V I S k i k u l I irte O m p * . s i t i o s \ C » n l l i < : t o p o l i i i t o t u *i ii(.;i! i n m Rur/ti

l\ \lntil. N o 17 Uiii\c.rs¡díid de í .'hiipinj^o MCNÍCO l'JSS; \ illiiniK\;i I .tic ( irw himc/iiciicni ¡ mmimitiitos i/mpt <inm <» Yucatán i'JMi !'/Vl

Mcxit i i D I l.'d 1 N \ I I l 'J85; \ ill:liiuc\:l liric t i :il itf> iit ]')')>); \ i l l : inm\;i Kiic ( rim lnuttft/trnw n, nim ru/i;/ nni/iimkit j moiimkntiis

umpt'uu" ni \ti.-titáu I'J^!'J92 Mc'iklü M;ildo»¡ido I :d i l i>r ts / i ; {; \ I ! \ O V / ( ,\ IDIíAÍ.'.; \')')\ l lanos Rr imiux O l h ó n , KuSh/alhtm,

ifiirjfiui^'Miihn <"/>'/• ht/.M mnil. ¡'¡ÜIWIII In ~umi haitíjUítuni il¡ ) uú/hiii. IWill I'J'J2 Mc'ridn l 'd U \\~)\ 1'J%
1 ' / II \ ¡II I itim Wi.f <!• Ciémmiilt/C.tilnim/tlm ( itihlitniomil ál I..'! ulu :h ) ua/hi/i I Jt I 'htm \hw-jii,/¡u Uíniffir Mt r idn ImprctiLi di.) í i ob ic rno del

l i s i i d u d c \ u c u ¡ i n 19KK-1 y*> 1
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medio además cada vez más sensible y receptivo al discurso político y avance electoral opositor

panista

Su inestabilidad administrativa se inició pronto En conjunto, en reunión privada

comentada por políticos y periodistas de diversos medios, todas las camarillas del PRI le

propusieron al nuevo gobernador con formal su gobierno (a todos los niveles), mediante una

integración que contemplara a miembros destacados o más representativos de todas las

corrientes piiistas del medio. Peio a esta sugerencia en favor de la lógica tradicional de la

gobeinabrlidad prusta autoritaria, el gobernador Manzanilla se negó respondiendo tener entre

sus seguidores "a gente capaz para sacai adelante el gobierno de la entidad"'* I.sta fue, en

apariencia, una ptimera decisión "errática" para su giupo y pioyecto Más cuando, dentro del

propio gabinete presidencial del presidente Salinas, el exgobernador Cervera Pacheco fungió a

partir de diciembre de 1988 como Secretario de Agricultura, una posición muy poderosa para

incidir en las decisiones políticas locales fi

Otros "yerros" de los manzanillistas vendrían en el ejercicio de las funciones políticas y

administrativas Una fue el caso de la cadena de corrupción descubierta poi el DY -política y

hábilmente explotada por el PAN-, dentro del ayuntamiento de Mérida Y que, al piopiciai la

caída y encarcelamiento del alcalde de filiación manxanillista Carlos Ceballos lraconis asi como

la de vaiios de los colaboradores del gobernador (1990), también prepató el terreno para la

salida del piopio gobernador meses después M Uno más lo constituyó el encarcelamiento de un

funcionario de gobierno del mismo equipo de Manzanilla Schaffer, el empresario y Director de

la lesoreiia estatal \braham jorge Musi, quien fue acusado de cometer peculado y fraude

'- l a información fin. obtenida ¡l tra\ís <ic diversas emri\ÍKtas con d jefe de Comunicación Social de ( ¡obiuno del I ic Víctor Manzanilla
Schitfcr. realizadas m !n ciudad di Mtrida m los meses junio julio \ sujosto de ^')')'•>
<x í / ibi la hipótesis sobre si ln verdadera lucha política intirpfiisra si. ubico ti: h i s k r i más elevada di I ^obiem > lediral 111 tinto 4111
Manzanilla Sclviftir t'tn :il p í a t e r apo\ado por el licenciad" I 'milio í'¡ tmbo.i I'11 ion (sicrLtino partiaiLif del prisidmii Mij;m.l di h Madrid
I hulado) para silir nominado tmdidaio ;i ^obiriiad»ir *i como finio (imil >;¡ Pilion tomo ( . i ru ra Radíelo |Hímnin.ciiron d i ti nabiniK
piesidmciil di Salinas di ( io-rui ]-t>' iciisñ nes pol.'tit ir si ^(.si non 1 puin di h loinhci-m di IUUÍMÍ' I inlluiíKi-is di taJa unoifi illos 111 h
propn inudlil
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contra los recursos del erario local. "I odos estos hechos prepararon el terreno para el interinato

de Dulce Sauri Riancho, dirigente política priista formada bajo el cobijo del grupo salinista

(1980-1994) quien, a coro y mediano plazo, se convertiría en operadora eficaz de las

innovaciones salmistas en la entidad,

(.abe íiñadií que pata la sociedad yucateca en genera!, \ de la ciudad de Meiida en

particular, la exhibición pública desde el D \ de los fraudes y corruptelas cometidos por el

equipo de gobierno del gobernadoi Manzanilla Schaffei, repiesentó la confirmación de la

impunidad con que operaban los sectores oficiales ligados al paitido dominante Fue además la

• constatación más clara de cómo las redes políticas de podei funcionaban a favoi de grupos de

particulares ligados a los centros políticos de decisión ligados al PRI. Representó también lo

antes dicho el principio de un progresivo peio consistente distanciamiento critico del

ciudadano electoi hacia esta cultura \ forma de icpiescntación que el Lstado, con la apeituia

legal a la competencia partidista en 1977, marcó debía empe/ai a enreiiarst'-;

Ante la opción ofrecida poi el discurso político del PAN, puntualmente desglosado y

publicado desde mediados de la década de 1980 en las páginas del propio DY, el espacio

público se abiio para una opción partidista más Y ésta, fielmente acompañada poi un

ambiente periodístico orientado al catolicismo como filosofía moral o como propuesta

explícita a la ciudadanía como arma ideológica para la "urgente renovación de la política y el

gobierno", dio lugai a la emergencia ciudadana católica con sus primeros asomos

impoitantesW|

1 I otjii ti episodio st pueete SLiruii1 i-ii ti ¡Vanoih YiiMlíiit de los meses eii mar/o ;i íroslo di. 1lJH9
<} Sergio /(.imciio, ' l.;i denota de l:i sociedad Modernización \ modernidad en el México de Norteamérica fin: R<wla Mt\ifti/tn á Sminlngia
México lid US/UN \M nbril-junio dt lí>93.
11 (lomo st lia indicado !¡i puntn dt lanza de tsta propuesta l;i repásenlo al menos de la etapa i]ut \a dt principios di 19K0 hasta poco
después de la aparición del Pus lisio! in Primera Columna* oluiniiii periodística o comeniatío político de los directores edilores ele 1 Diario <k
V//iV//</V/cii) ns ti'íticiis al l'RI \ al «ficiiiiismo l<is (.\ielciifiiibati tomo los ideólogos del mi >\ ¡miento c;ilólien \ e!t di recluí e|tn t i n inKt al mismo
IJ \ \ uitaieco \ ¡i su pñetica política desde I'JS) hasta lri leelia
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Esta postura opositora un tanto inédita en los hechos ya había cobrado éxitos

electoiales en 1985 (locales) \ 1988 (federales), poi lo c¡ue desde entonces anunciaban en el

caso de los distritos electorales de la ciudad capital, la decadencia de! PR1 en las preferencias

electorales ciudadanas;*7 como la democracia estaba todavía limitada por el fraude y las

acciones de control del aparato electoral desde la csfcui gubernativa oficial, los triunfos pnistas

continua!on presentándose en cascada, con mucha más facilidad y volumen en gran parte de

los distritos rurales

Por ello no fue fortuito, pese a lo oscuro y discutido del proceso, que el éxito electoral

de \na Rosa Payan \ del PAN en las elecciones para la alcaldía de Mérida en 1990, enfrentara

de forma soterrada \ sórdida al ceivcnsmo con el manxanillismo hl primero leyó las actitudes'

aperturistas en materia de legislación electoral del segundo como una tiaición al PR1 y a!

nacionalismo it\ olucionario, mientras los segundos, en un esfuerzo inédito por ocultai sus

propias inconsistencias administrativas, optaion por apoyar la transparencia electoral que en

buena medida benefició más al PAN que al propio PRI. YA análisis de un pensador y político

de la derecha católica local, años después presidente nacional del PAN, asi lo sugirió f>íl Las

diferencias y fracturas dentro del bloque dominante priista hicieron posible, finalmente, la

inauguración de una era estable de competitividad electoial y alternancia paitidista dentro de la

estructura de gobierno en el nivel municipal

s) í~¿ii uma\ y el nacionalismo nao ¡mió nano

'" I .os ttmiislti' derrotados han sido en (.lecciones para la alcaldía dt Mérida: Ingeniero i fcrbc Rodriguen \braham (1'JiJO) ejuien sm mal dd
líder de l;i tracción, aceptó la propuesta del gobernador Manzanilla Schaf'ter \ según testimonios de miembros de este grupo, no recibió el
npow) electoral dt muchos de sus simpatizantes; Licenciado Orlando Paredes ! ara (1993) t Ingeniero Ricardo ¡)ájcr Nahum (1995) estos dos
con pleno a\ al del susodicho líder dt la camarilla
'•* (!asiti!(i Pe raza Carlos ' I a batalla dt Mérida' , en \ < \ Í » niim I5K lebrero dt 1WI pp- 5Í-5ÍÍ i'.n LSK tns:i\o O.istillo l'traza sin dejar tk
tks(;iear la eotrupción \isible en <.¡ut cayó la administración manzanillisvi tomo un laeior cla\t para la pérdida di credibilidad pública tkl PRI
tampoco desestimo la decisión dt Manganilla Schafítr pin respetar la voluntad t iudadini espresada en las urnas ti 25 dt noviembre dt 199(1
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I 1 episodio electoral de no\ iembit de 1990 fue poi esto camal p;ua la consolidación

ascendente del panismo opositor, de ese "nuevo" panismo organizado y agresivo cuyo discurso

se presentaba desde entonces entremezclando no solo demandas de justicia social con la

urgencia de limpieza electoral, sino la reivindicación del catolicismo como modelo de

moialidad ciudadana para el cambio "

Este panismo, que fue "apoyado" por el gobernado! Manzanilla en su denodada pugna

con la clase política wrvmsta -entonces apostada en prácticamente todas las instituciones

oficiales-,'" se ha mostrado crítico de la conupción e impunidad oficial desde postulas católicas

diversas Recibe además apoyo tácito \ a veces abierto de cutas ) actores sociales (periodistas,

.empresarios, políticos, movimientos cívicos, viejos militantes de la izquierda tradicional, entre

otros), que públicamente se asumen como católicos conscientes y críticos del "autoritarismo y

la antidemocracia que representa el cerverísmo" "'

Fil éxito electoral de noviembre de 1990 correspondió, luego de una tensa negociación

entre el gobernador Manzanilla y las altas esfeias del gobierno federal,'2 a la C P Ana Rosa

Payan Cervera, militante panista de clase media alta1 surgida de movimientos católicos

misioneros ligados al pensamiento social de la Iglesia católica.7-1 Frente a este triunfo panista, y

en un afán por presionar y revertir los resultados electorales, los dirigentes máximos de las

cíimaiillas priistas yucatecas participaron en sucesivos actos públicos Manifestando en estos su

desacuerdo con el resultado electoral y elevando consignas en tono desmesurado que en el

Ibiil dondi Castillo \\v\v.A distaca comí» <.l lud io de <-|tie el candidato .unwht I krlx Rodríguez Nbraham expresase n i publico un punió
di vista lawiiabk al abono diñante la campana política k ivsio simpatías nilrt muchos s ic toas católicos dispuestos ¡i p-irucipir con su voto
ni tu contienda *. lectora!" II! llamado \o to di conciencia' católico disdi entonces
•'• Ovríz Pinche ni Francisco " !a ptifíim dt iVííinxunilla \ C m i n Facluto ditirminri la \id;i política tn Viitután l'.n: / ' »«w742 2! di u i i ro
di 1991 pp Í 2 ' i í 7
71 Una descripción plástica d<- todo ti ino\imiciito católico oi^inixnd'i tn tomo :i \ccioii Nncional tn isris ukciioms m (.jsnllo IVtazti
(litios. "IH¡I batalla di Mtíida" l!n: Ntxoi núm 158, í'cbrtiíi di l'Jííl
'- Ukm p 58
;1 1 a C. P Ana Rosa !};i\:in es egresada di la Uni\ursidad \uconoma de Vucatán > su familia ira propiitaria di un:i pa | inñn cadena local di
ropa patn duna \ pirfumería (ja l'ucr i dil mticado) con il nombre \ ¡$n> comercia! di \mvtitu, nombre dt pila di la madri di ista política
niopinisfi Una biogratla bt ivi piro n \ i l ado r i sobn !'a\;in Cirvira su militancirt política católica, \ sus moti\aciones pura ingresar al P \ N
si mcuintra m Ortiz Rñera. \iicia ' Sir m a s t í n un¡i cspuiadora' mi propósito ' m / : / / mnrstiK l*timira Sección num 2') 177 México 22
dt mar/o di l')')H pp 1 j 22
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caso de Dulce Sauri era poco conocido en su persona y que, pese a todo, reflejaban el trauma y

sinsabores de la incieita pero posible denota en las tunas ": l.o que a la larga acabó por

consumarse

Parece estar ciato que toda la clase política oficial ceno filas coima Manzanilla Schaffei

después de su actuación tanto pre\ ia como posterior a la jomada electoral que saco al PR! dé-

la alcaldía meridana después de veinte años de triunfos; y que Manzanilla, como gobernador,

perdió el de por sí débil apoyo que desde el momento de su designación tenía de todas estas

fracciones '•' Sin embaigo, a pesai de que la clase política piiista local unida logró presionar lo

suficiente pata que. Salinas de Goitaii lemoueia a Manzanilla Schaffer," a partir de esas

elecciones de noviembre de 1990, ni el PRI ni la clase política oficial volvieron a ser los

mismos en comparación a la edad de oro del nacionalismo revolucionario y el "fraude

patriótico" que acompañó algunos procesos electorales

l'.l PAN, visiblemente apuntalado poi diversas fuerzas católicas de clife y popúlales (en

gran medida ligadas a movimientos parroquiales), sumadas a sus candidatos, era ya una opción

electoral competitiva reforzada poi la propia debaele de credibilidad del PRI Respaldadas poi

un mo\amiento católico amplio cuya organización se íemontaba a varias décadas atrás, el PAN

había logrado penetrar las conciencias ciudadanas a través de un discuiso cívico apuntalado

cotidianamente en un discurso postconciliar en flujo desde diversos frentes públicos

'' Itwl \ Ditiria h ) ii m'-ii,, Primera ( o l u m n i 111 Sccc 1.01 il, 2^ di ue iub r i d i l'J'Jll p I

"' Comu lus expresiones di la e¡ue a l:i postre sería ti rckwi de Manzanilla Scharfir tomo gobernadora interina licenciada Dulei Sun i lí ¡ancho
ijuicn en los mítines priistas posct!ecti>t;iles se destacó gritando con particular tuerza '"No nos dejaremos derrotar ' ' l a s meses después, en
febrero de \')')\ fue designada como inteiina por el presidente (/idus Salinas di (¡ortari, \ entri. los militantes \ dinijentis del l'Rl se
generalizó h idta de i|ue en "incitan empezó a rtproduciíse el ttnomenu ek la concertacesión' política tntrt el C.\ !N del i'AN j la
preside nei-i di l;i Ropublitri; sobre esm ulrimo \ <. r Je |<isi I nis Sittra N'illarreal !./< miiirlucKimht Mérida. lid Mukionado editóles I9ÍÍÍ (labe
Jestiear i|ue este autoí en su calidad di conuigi Je la ex^obtinadoíu Sauri Ki:mcho presenta tu ist texto un testimonio ilustrnmo dt los
tntr t t tkí tus del p o d a priism central en sus relaciones no solo con el 1*111 sino con los poderes i]Ui reguhin \ ekterminan :i partidos políticos
como el propio I1 \N

l!n el ruticulo uniis eiiado I a batall'i Castillo l'tr-jzn dilucida como Maimanilla Sclmtftr Si estorzo por impulsar una legislación local
liiMirabk -i ili ' ieioms limpias {lo i|tn i'onsiguií'i) j cómo ista pirmitio ai aso m d :ina urbann o 1 disiriio J( la e ípital Muida h vigilancia
orjíini/aJa del \o to de parte de los militantes pañis tas \ de estudiantes universitarios afines a ese partido
' ' ),ÍI documentación del conflicto entre la clase política cen crista v el gobernador Manganilla Schal'fer se puede seguir en Oritz l'inchetti. <ip
ti/.; (^há\ez. l:!ías "Como se lo propuso Cent ra Pacheco acabó con Manzanilla ScharTer" l!n: I'metu74(> 2 de febrero ele 1'J'Jl pp 24 a 27;
\ Biltrán del Río l'aseal l!n Yucatán se reinstala el cer\crismo con todo \ su plan transnacionalizador V,\r, I'IIHCVITJ7! K de abril de I'J'J!
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I,os gobernantes y diligentes del PR1, :t pariii de cslas fechas, unpc/nion a ;idopl;u

posturas publicas con referencias explícitas de respeto y práctica hacia la tradición \ cultura

católicas La acumulación de derrotas electorales fíente a los panistas en el área urbana de

Mérida, cimbró de manera muy fuerte a un viejo y desgastado discurso nacionalista que si bien

operaba en los espacios corporativos controlados por el íégimen, ya no era tan funcional en el

espacio urbano de Mérida J.l centio por antonomasia de los factores de podei locales,

determinantes para la definición de las formas de representación corporativa y política de la

entidad siguió siendo Mérida pese a la vigencia del voto verde Y aquellos dieron un giro de

ciento ochenta grados ÍI favot de la democracia y la alternancia partidista poi piimeia vez en

muchos años

II) Neoliberalismo, corporativismo y democracia

a) Í.'J'atvensmo funcional

La fuerza corporativa pero funcional pala el propio proyecto tecnocrático en boga de la

camaiüla teivtmhi encontró en este momento critico para el PRI una suerte de poderosa

contención y apoyo contra el surgimiento dt una derecha católica organizada i.sta

circunstancia obligó a los dirigentes del pio\ecto neoliberal nacional a negociai la dirección

política \ eí manejo gubernativo de la entidad desde el arranque mismo de su ascenso al poder

el año de 1982. La inexistencia de condiciones legales para la limpieza electoral aupaban la

peivivencia del corporativismo autoritaiio en detrimento de la democracia electoral

I lio se explica no solo por las dos \ cees que Cen era Pacheco ha gobernado la entidad

(1984-1998 como interino, \ luego 1995-2001 como constitucional), sino porque en su primei
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peiiodo como sustituto, Cenera Pacheco y su grupo político consiguieron e! control legislativo

absoluto en la Cámara de diputados local Con base a esto previeron y concretaron sin

oposición alguna una modificación a la Constitución Política del Justado de Yucatán que, a la

larga, les permitió legalmente tcgrcsai como gobierno a la dilección política de h entidad l'.sto

les asegutó también ciigiise como defensores e impulsóles elel modelo ele desariollo

exportador afín al neoliberalismo económico en boga '"

Tanto Miguel de la Madtid como Carlos Salinas de Goitari se distanciaron

significativamente del nacionalismo revolucionario "fundador" y se apegaron a una lógica de

tono asistencialista (Solidaridad), fundada en la excesiva centralización • presidencial de la

"política social" del nue\ o Hitado y icgimen; un esquema de gestión pública que ha sido

repioducido en los niveles inferiores de gobierno estatal y municipal desde entonces "'' Hl

"liberalismo social" que, discursivamente, si bien no se fue del todo contra los derechos

sociales ya tesueltos con la Revolución mexicana y sus instituciones sociales, implicó una

amplia política de recortes a los recursos destinados a la política social emergida de los

principios del movimiento revolucionario de 1910-1917 x"

Sus ejecutores, Carlos Salinas y Rrnesto Zedillo, optaron por la sustitución de buena

parte de la clase política identificada al ideario nacionalista y populista en todo el territorio

nacional hl caso \ucateco implicó, no obstante, un pacto obligado con el grupo de origen

populista til líder máximo de esta coiriente, Víctor Cencra Pacheco, ocupo a io largo del

sexenio salmista la titularidad de la Secretada de la Reforma Agraria \ recibió en 1995 sin

' \ ¡Himno i Muku! u i / / // \ Huios !í imi í i / m "/ ,; si Inuí líiuJvm CSII d'ip'i un ui l ix.ui tu SLIS libros 11,- ictioiits t imcit i tí ti i los
quipos políticos lofOtí iuix|ut ts <>b\iov¡ii(. s<. rtfiLtin di lomvi implitii i-i tilos
"'' loviji. I t- .UKo <. l \ ; i n I r i l i K i i np t'lí
Sl \ t l l ; i rn- i l 'f il• W-xn.rt ,f ¡1 p p 2O5-21S
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mavor obstáculo central el visto bueno pata competir constitucionalmente por la candidatura

gubernamental de Yucatán,111

El salinísmo también contempló como parte de su estrategia de legitimación política

ante la crisis postelectoral de julio de 1988, una alianza táctica con el sectoi empresatial más

poderoso del pais,N~ así como con la jerarquía católica; actores ambos quienes, en los hechos,

legitimaron un régimen presumiblemente espuiio 1 sta derivo, en forma tapida, en una mayor

presencia de discursos neoprivatistas liberales poi un lado, y católico poi otio, en la vida

publica del país s 1 enómenos o posturas que en Yucatán, la clase política salmista lle\ aba ya

varios años de asumir de forma abierta

Progresivamente el discurso ideológico oficial tradicional fue siendo telegado, sobie

todo en aquellas entidades en donde el PAN ) su bandera de renovación (católica) de la

política, avanzaban con firmeza entre el electoiado Y si bien las prácticas clientelares y

populistas no desaparecieron de la lógica de control y legitimación del régimen político, la

emergencia de otros actores j discursos políticos evidenciaron la baja credibilidad de las

camarillas políticas del PRI Sensiblemente desgastados poi la corrupción, la verticalidad

autoritaria del presidencialismo, la secular dependencia del PRI a la cúpula política del régimen,

y el nulo respeto de la voluntad ciudadana y del sufragio, la oposición creaba un ánimo

participativo que en el caso yucateco prendía cada vez más con fuerza

" Como sabemos ti ciclo del l i t a d o "neoliberal di» inicio m 1982 \ alcanzo con Carlos Salinas de (íorrari el climax reductor de! I ¡studo
propietario mediana la \enta al sector privado de miles de empresas estatales (I'elmex Bancos \cropuertos sector transporte terrestre1 entre
otros) Y pise a i|ui durante el sexenio de Carlos Salinas se acuñó la máxima del "liberalismo social' con la i]iic si encubría demagógicamente
I1 aplicación de políticas pri\ atizadoras de h propiedad estatal tilo implico en la práctica un giro sustancial para enterrar el discurso
nacionalista di las camarillas priistas liberales di todo il país Como Secretario di la Riiórma \graria a C i m r a Pacheco k loeo avalar en los
luchos ¡as a tomías coiisiimcioiiaks \ políticas del articulo I2Í constitucional i|in dinon al traste con la coiieepuón sut^J-i de la lucha
íiMilucionarii en dondi il ejido n a la toimí di ieconocim¡inir> al deneho a la l ima para las orjíniiizationts \ comunidades campesinas \'.n
su ulacion con los irobiirnos iifolibei-tks st descubrí una i spu i i di paiio p i rvusn etnri es ros \ LI populismo •ijj;rarista del diri^enii
vucaceco Un político i|ue n i la piacuei desde su primen meuisiijii il pibienio isiual m I'JS'4 impulso la mstiheion di maejuiladons ni
xonas rurales
*; O i n c l i c i r o i íor i ]uen. ÜKiru li/dniu Uutit/o. (lobienmt yt///f>mt//w.<:» la mmkviu-\iiámi miníala M é x i c o l id , U N i A M - N I ! / l !!i \ 11J%
III (Jarcia Ufarte Maitlia Muĵ cnia \ ¿i mura nlaaim ¡«Itua h ludum \li\iti> í // imi//w.< i/¡ la fivblimálua atliitil, México, I ,d Nui \a imagen \')')\
M o n i a K o O r t e g a I ! n r i t ] u i \U\KH m mía Inmiitiiiii -oiKimtiloi.i I J - u n Yn.aliin M é x i c o < m . d l a | o r n a d a / ( [ N l < \ / I N \ l I l ' J ' J d
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1 ue este básicamente el ambiento que encontró el cerverismo cuando retomó el control

del gobierno de Yucatán entre 1991 y 1994 (a través de su alianza con la camarilla suarista), y

1995-2001 Veamos sin embaigo los pasos que, ya como gobiernos neoliberales, dieron sus

más significativos representantes: Dulce Saurí Riancho y el propio Víctor Cetvera Pacheco

b) Reforma constitucional y apiwmtbikdad

¿Es casual que un sector de las élites políticas foimadas en la tradición política liberal y laica de

un país como México, dueño de una Constitución que funda el pacto social en el laicismo y la

separación instado/Iglesias desde hact siglo y medio, aparezca de pionto como d grupo que

pretende lecuperai los postulados más esenciales del catolicismo:' ¿Debe inteipietarse esta

actitud como parte de una psicología particular de cada actoi político peisonal o resulta ser

acción asumida por orden de un mandato supciioir' Veamos este punto, pues ya desde la era

del presidente )osc López Poitillo, el régimen dio muestras de que la Iglesia católica sería un

actoi i elevante en la escena política nacional los años siguientes. El gobierno de López Portillo

autorizó el arribo papal a principios de 1979, en una coyuntura significativa paia movimientos

católicos locales como c! yucateco Peí o el gobierno salmista, urgido de legitimidad, opero

muchos cambios en la matena

F.,1 gobierno de Callos Salinas, suigido de un gran fraude electoial, supo manejai en

bien piopio su debilidad asi como el desciédito que arrastraba el gobierno mexicano desde la

administración de Miguel de la Madrid La oposición contra las políticas neoliberales avanzaron

entre 1986 y 1989 mediante un movimiento social que incluía no solo al sector oficial

desprendido del PRI (comandado poi el eje Cárdenas-Muñoz Ledo, al qut. se sumó un

espectro de partidos de izquierda y organizaciones paitidistas "paraestatales"), sino a sectores
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de instituciones como la Iglesia católica de niveles bajos y jerárquicos importantes R gobierno

mexicano parecía cstai consciente del papel cornial jugado pot la Iglesia católica en países

como Filipinas, la misma Polonia, cnftc ortos, mediante las que se dio al tmsft ton anos dt

autoritarismo piesidencialista y se encunaron transiciones democ La ticas más o menos

piofundas Mgo había que hacer pata frenarlo, según se observa en la lógica aplicada pot el

nuevo gobierno emergido del gran fraude de 1988

l.\ contexto marca cómo, ante esta oposición ascendente v organizada, en el país

ocunieron las siguientes acciones entre 1989 \ 1992, mismas que afectaron dilectamente a los

emergentes actores partidistas: muerte en condiciones misteriosas del diligente panista Manuel

Cloutiei acaecida cuando este Hdet pactaba un eje frontal contra el salinismo con el PRD y

otros partidos; dentro del Pr\N los pasos de Cloutiei fueion acotados por el acucido de la

fracción panista comandada por Luis H Alvarez y Carlos (.astillo Petaza con Salinas, pacto

que le ayudó a legitimar su gobierno*4 Esto propició la desbandada del PAN de cerca de una

decena de dirigentes de punta,145 En ese lapso también se suscitó una cadena ascendente de

muertes de militantes del PRD, las que ocurrieron tanto en zonas urbanas como rurales Como

colofón en 1992 se anunció una nueva legislación en materia de Iglesias/Estado

hl nuevo gobierno propició también el acercamiento con los dos sectores más

influyentes de la cúpula de la Iglesia católica Lo hizo sobre todo con los que representaban las

dos posiciones políticas básicas o de mayor peso institucional (la nunciatura y el Conferencia

del bpiscopado Mexicano) en el país Como hemos dicho, con su actitud en algunas legiones

del país, sí bien un sector importante dentro de esa última dio muestias de juzgat al nuevo

gobierno como espurio y ponet en duda su legitimidad, terminaron cediendo ante los mensajes

(y presiones) lanzados desde el Vaticano a través de la nunciatura lodo esto fue acompañado
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en forma progresiva por la desmovilización o cooptación de dirigentes partidistas que desde

1988 se habían movido en el bando opositor al salinismo

\sí, el nuevo gobierno enseño el t ostro de un i ¿gimen piesidencinliski muy auioiilaiio,

y conforme avanzo en la desaiticulación del movimiento social dirigido por partidos y líderes

opositores que dañaban su imagen \ credibilidad, también fue "ofreciendo" espacios antes

negados (política y jurídicamente) a todos los actoies sociales y políticos aglutinados poi una u

otra razón en la oposición: paitidos, miembros de iglesias, dirigentes y caudillos sociales,

intelectuales \ demás J-.n el caso de la Iglesia católica \ de los impulsores del nacionalismo

católico a tra\cs de los partidos y la sociedad ¿qué mcjoi que ofrecer un nuevo estatuto legal

que implicara, como ocurtió, el reconocimiento jurídico de su situación como iglesia sabiendo

que podííi pactarse esto con la jetatquía sin que hubiese, itlxlion o crítica m:i\oi en \ désele las

bases?'

Conociendo además que el scctoi del P \N con el que también se pactaba la

desarticulación del embiionario fíente partidista \ social de oposición es el más cercano a las

jeraiquías católicas influyentes, el gobierno mato en la práctica dos pájaios de un solo tiro:

apaciguai a un scctoi de esta iglesia \ oleado del lado de la sociedad y partidos en rebeldía, así

como a líderes sociales identificados con la misma iglesia pero que actúan en los partidos

políticos Como además hacía \a algún tiempo que desde sectores partidistas ele izquieiela se

había propuesto cambial la legislación en materia de iglesias y culto religioso,"' entonces esta

bandera fue también arrancada por el salinismo al mo\ rmiento social opositor ^ este, ya sin

banderas, o arrinconadas sus propuestas desde, los medios de comunicación, st "icfugió" en la

reorganización del movimiento hasta casi desaparecei en las elecciones federales de 1994

*' Ibid
* L'in de las dtmmdns ^UL desdi tiempo ;ictás podían t;\nt<> sectores di izijuiirda como Je duichn tr:i i|in los sacerdotes pudieran \otur
tomo CLiakjuiit ciiidadniin tti los procesos ilecrotaks I i nuu i kjíislacióti lo comedio
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¿Qué significo pata la Iglesia católica \ en particular pata el nacionalismo católico y sus

epígonos la reforma constitucional de 1992? Existen ho) día, incluso al intenot de esta iglesia,

opiniones encomiadas Para algunos obispos y clero bajo solo fue un formalismo que en nada

alteró el papel tiadicional que desde el cardenismo jugnbii l;t Iglesia católica <.n su relación con

el Estado: la cooperación condicionada Para otros, representó la posibilidad de actuar en

público de forma más abierta, con el agravio de que si bien se despliega con menos tensión el

punto de vista del nacionalismo católico, en los hechos se sienten más vigilados poi el propio

Estado, es decir, un pacto que debe leerse como retroceso, "V' para otros más, asi miembros

como observadores de la relación Iglesia católica/listado mexicano, el establecimiento de una

cultura de deiccho necesaria para la com ivencia a futuro entre ambos cuerpos Una lectura

radical peio contundente sugiere que el hstado está logrando central bajo la lógica de su

coipotativismo a masas y ciudadanía católica, ya que anota esta se despliega con más fluidez en

los partidos políticos y organizaciones cívicas, y no en las organizaciones sindicales

Parece sel, sin embargo, \ después de nue\c años de haberse aprobado el nue\<>

estatuto legal en mateiia de iglesias y culto público, que el gobierno salmista supo mancjai en

beneficio propio la situación histórica de subordinación de la Iglesia católica dado el poco peso

especifico de las posiciones radicales tanto dentio de la jerarquía como en la nunciatura

Ofreció poco \ recibió mucho de parte de la jciaiquía católica y de los sectores políticos en los

que esta influye, en una coyuntura nada favorable para su consolidación como gobierno

emergido de un fraude electoral Pero entie lo poco que se cedió está el hecho de haber sido

recuperado para el espacio público el discurso que articula o perfila el proyecto dt nación

católica para México; hecho que históricamente, como hemos visto para nuestro caso de

estudio, lleva más de un siglo de vigencia
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l.n esto pioceso, el nacionalismo que fundo la ¡evolución mexicana quedo más

aninconado de lo que estaba en el momento de la piimeta visita pastotal de Juan Pablo II a

fines de la década de 1970, ya no se diga del despliegue masivo católico al momento de la

cuarta visita de principios de 1999

c) Ubicuidad priista ante elmovimiento católico

¿Poi que en Yucatán las elecciones de noviembre de 1990 fueron detetminantes pata la

transformación ideológica del PRI v de su clase política?, y ¿en que se fundamento que el

crecimiento de la oposición panista en el área urbana de la ciudad de Mcrida y en otros

municipios solo fuese leído poi la clase política local como un fenómeno derivado más de la

influencia \ postulas pío \ccion Nacional del Duina ck ) maítm-? ¿Poi que no lo habían visto

como parte de un histórico y profundo movimiento social y político católico del que dicho

cotidiano tan solo es la imagen publica más visible e integradora?

La traelicional mordaza impuesta por décadas poi el gobierno fedeial y el cerverismo de

la etapa interina (1984-1988) al Diario de Ymalán, si bien hizo que éste y sus editonalistas más

duios atenuaran el tono de sus críticas al gobierno del político populista, no represento la caida

de una oposición silenciosamente organizada poi muchos años désele grupos cmpicsatiales, el

P \N, dheisas panoquias católicas*1 \ asociaciones católicas,™ grupos cívicos \ una que otra

'" 1'IIIÍK]UII- Mil!') di Muida mino dil nikrior dil ISMJO (.LIJOS párrocos s n
ilicnlis di jjobiuno \ soiialc' (asisieniiaks) !)cstae;in p inosos di ijiksns m u

Colonia \hj;uil \knvii). uurc oíros l n hecho registrado por Ljiíitn vMo iscnlx
la Tu SU tt iJicioilul JLI 12 Jiciulilm (]ri p;it(ot|ui¡l LSl:i íoiisijjcidri ll tullo Ji l;i \
.v. siistituiUo por ó color nxul Je \cci"ii Nacional 111 prirroLo do LSIH p;imn]iii:

mu) icri\os m sus ¡uici'
i S;ui ( 'nstobtil Snillri \il
n l;i p,Uíi)(.|tii¡l dt Sun (.lis
(i>tn di. íiiüijnlupt) t|iR L
Munutl Varéis Sabido u:

San Sebastián Sanjuanistas ik l:i
obal ni 1991 luí obsetvn Jurante
coloi rujo ele la bandera mexicana
además licrmano de un conocido

miliianti del blanc[ui;i/ul ('lomas Vargas Sabido) e|uien, hasta intes de su mucrie en la canctera México-Puebla fut activo promotor de
campañas moralistas dcmtdas de los programas pastorales dt b iglesia católica: ciein eli cenrios nocturnos apojo ¡ diríjanles de l'iv I ida
contra il uso del condón \ demás.
s" (lomo por ejemplo el desplegado e¡ue el 2fi de mar y o de 1CJK5 firmo li \Ní II I !M en el Diario de Vucatán tininiitianJo a los ciudadanos a
ejercer <-\ \oto en las ilecciones di ese mo
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expresión pública ciudadana.89 Fue mu\ representativo, por ejemplo, que antes de los comicios

de noviembre de 1990, desplegados en fávoi de elecciones limpias fueran filmados y

publicados en el Diario tk Yucatán por agrupaciones que st identificaban como católicas '"' ¿Por

qué el doble matiz público, católico además de ciudadano, de estos pronunciamientos?

I a clase poli tica oficial había leído de founa equnoca entre 1984 \ 1989 que hi acción

del cenerismo como gobierno interino (1984-1988), fue quizá suficiente para íetomai al

pasado romántico de triunfos de cairo completo y de cero disputas electorales ¿Puede

atribuirse a un pacto en tic giupos de poder económico v político? Algo de esto ocurrió en

..•.cierta forma, sobre todo después de la telatn amenté exitosa administración municipal del

..ingeniero Herbé Rodriguen Abraham en la capital Metida, espacio vital de la oposición de

esencia católica en la entidad Pero la tensión \ distancia que se manifestó entre el priismo local

a raiz de la designación de Manzanilla Schaffer como candidato \ luego ya como gobernador,

abiió un espacio para la inactivación publica de los actores sociales y políticos identificados con

Acción Nacional: el Dtano de Yucatán, la Arquidiócesis local -o al menos un sector de ella-,

empresatios católicos, los mo\ imientos cí\ icos católicos, \ demás

Los hechos de corrupción ligados al gobierno de Manzanilla, dados como, piimicia a la

opinión pública desde las páginas del propio Piano de ) //catán, crearon un ambiente político de

lechazo al PRI )• a la cultura política autoritaria que representa Etsto conllevó apoyos desde

bandos tan diversos como la misma izquierda local I":n un primer momento esa imagen y

prácticas fueron mu) difíciles de revertrr en el área urbana capital (distrito electoral consolidado

como panista), por cualquier acción de las camarillas apegadas al populismo como la del ex

gobernador Cervera Pacheco Desde este mismo cotidiano la crítica contra toda secuela real o

imaginaria de cerverismo, se remonta a la época en que este mismo personaje de la clase

41 GlStillo \\í;\V.;\ if. di
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política oficial cumplió con éxito como alcalde (1971-197^) la pulverización de las acciones

íidministiativas del prima gobierno panista en el Ayuntamiento de Mérida de 1968-1970

I s muy difícil explicar sin embargo lo c¡ue a continuación se pregunta ¿poi que en un

lapso tan corro üt cinco años la debítele utbana electoral del PRI llegó a ser tan torunda en la

ciudad de Mérida, si la administración municipal e incluso gubernativa icrvtmta salieron

bo\ antes \ orgullosas de sus gestiones pese a la crisis económica del país? ¿Se debió solo a la

oportunidad e insistencia con que el Diario de Yucatán, ante la ausencia de otros medios de

información ciíticos del oficialismo, activo a la opinión pública en ese c¡uinc¡uenio dt 1985 a

1990 resaltando los enores y corruptelas oficiales, sobie todo dentro del equipo de Manzanilla

Schaffer?

Paiecc estar claio que la labor desplegada poi ese rotativo fue clave para el ascenso

opositor panista Pero ello no fue todo A partir del año 1985 -muchos después de las

"jomadas cívicas" de 1967 \ 1969- este cotidiano dio entrada en sus páginas editoriales a una

tímida opinión política que abarcaba diversas visiones ciudadanas Estas representaban la

mirada de párrocos católicos liberaáonntas, del propio editoi como empresario católico

mediante su Primera Columna -un editorial político local con referencias continuas a la Biblia y

hechos cristianos-, a profesionistas católicos y liberales, asociaciones chicas de católicos v

católicas, académicos libélales y demás

Esta táctica, leída con agudeza, preparó el terreno pata una mayoi participación pública

primero \ luego electoral de ciudadanos identificados, a fin de cuentas, con el PAN ya que los

partidos de izquierda carecían en la localidad no solo de un medio propio (prensa, íadio, \

demás) que les permita fottalecei su identidad política ante la ciudadanía, sino de una

¡m'l \ D/./rw/i ) / / . / iit julio-\t>osio di
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organización social o partidista con amigo social Y, poj lo visto, el "frente político""" que se

conformó en ése primer distrito electoral a paitir del día de la salida del gobernador interino

Cervera Pacheco dio lugar para que, entre enero de 1989 y noviembre de 1990, las simpatías al

PAN alcanzaran en el proceso electoral niveles nunca antes registrados

h.sto sugiere que la inconformidad contra el oficialismo y contra el PRÍ era real en ese

distrito y que pese a los años del interinato -que sugieren la convención de un pacto político

entre el gobierno y el piopio edito: para no publicitai o desaparecei de la prensa el malestar

citadino-, el relevo de Ceiveia Pacheco no pudo obstaculizar que el DY operara de nuevo

ícomo el articulador público de dicha inconformidad. Entonces se supo, sin que nadie lo

interpretara aun así, que en la ciudad de Metida se había ya constituido un movimiento político

de oposición sólido y dispuesto a tomai el poder Cuyo núcleo central directivo estaba desde

entonces conformado poi diligentes e ideólogos en esencia de confesión católica y ligados al

Partido Acción Nacional

1.1 tiiunfo de la contadora pública \na Rosa Payan Gen-era, anunciado en la

madrugada del } de dicicmbic de 1990, más que clectoia!, cimbró la cultura política oficial

Este descubrió una modalidad de cultura cívica y clectoia] fundada en el catolicismo, pot

supuesto mu\ ligada a la Doctrina Social de la Iglesia (DSÍ), pero sobre rodo al ideario de

com ocatoria a la participación en la vida pública piesente en los documentos sobre laicos del

Concilio \ aticano II, Caitas Pastorales \ I nciclicas del Papa Juan Pablo II, así como en los

mensajes pastorales de liberación contenidos en sus visitas a México

Una \ez más ía expresión más clara de apoyo para esta, pero no la única, fue la piensa

católica \ partir de diciembre de 1990, en las páginas del periódico indicado y en otras

1 L s u truit t . polí t ico lo iiilLfífitroii si s egu imos el ¡inrilisis d i O í r los Cis t i l lo Wr-x/.-.i, up •// p p 55-56 l:i ij>li..-'i;i n t r : i \ t s d i p a r i m o s catól icos

di M u i d a nrjíini/íricioius t i t ó l i c i s ik i o d o t ipo jjrupo,-1 unp r i sn i i ak t f i l i r u i t i Civico i imili:ir ( surgido u i l'JKH) d Diar io di Yucatán

i.s'iudi-mii^ i i m u r s i i i r i o s t i I' \ N \ i ! uo lmni id i i r M a n / •mili i S d n l l i t i | u u n vi >i m i o n i r ilw i l i s i in t iüdr í d i I l ' l i l \ .-ms i ; iupos p n i !i m u o n
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instancias de la sociedad surgieron con ejemplar disciplina periodística articulistas,

editonalistas, organizaciones defensoras del voto y los deiechos humanos, nuevas agrupaciones

cívicas, y demás, de tendencia católica Estas no desmayan en promover el voto ni de defender

todo éxito electoral ligado al PAN. Y muchos de sus miembros declaran o manifiestan sei

parte y defensores de la cultura y tradición católica La expresión \i\a de un nacionalismo

católico vivo y vigente en Yucatán

Dos detalles entonces los identifican desde entonces en el espacio público: que todos

se manifiestan como convencidos o "verdaderos católicos", y <-]uc asumen posiciones de

confrontación contra todo tipo de acción individua!, institucional y política procedente del

''oficialismo", de los "gobiernos piiistas" \ de todo aquello que proceda de "instancias

oficiales" Por eso se puede afumar que las elecciones de noviembre de 1990, por todo lo que

significaron para este movimiento, fueron también el principio de la transformación del

contenido del discurso priista en la entidad Punto \ seguido de lo que para la propia clase

política local representó el cambio constitucional en materia de relaciones de) I'stado con las

Iglesias que también se comenta líneas adelante Veamos poi qué

d) i:kuioiie\ di 1990 \üiit)iiüh\jnu in'nluuoiiíinti til olvida

los meses de diciembie de 1990, encio de 1991, \ las dos primeras semanas de fcbício de este

mismo año fuuon de tensa calma en la entidad Rumoies iban ) venían sobte la inminente

salida del gobernador Manzanilla Schaf'fer Esta se concretó el 11 de febrero, sustituyéndolo de

manera interina la senadora licenciada Dulce Saun Riancho Por piimeia \ e*/ en dos décadas

coincidían de nuevo dos autoridades de diverso partido en los principales cargos de la entidad:

de duuiiKÍi contra l;i corrupción d<- su gobierno del propio l)i;ino di. ^ ucitiín \ dos dipuüidos lóenles dt Acción Nridniinl: \u rnmbicn Dñiria

276



un gobcinadoi del PRI (Manzanilla y luego la interina Sauri), y la presidenta municipal del

PAN (Ana Rosa Payan Cervera)<)Z

Un poco al margen de las acciones piopias del gobierno de una y otra autoridad, la

derrota electoral del PRI y sus divisiones internas fueron preparando el terreno paia poner en

evidencia la crisis de su tradicional discuiso nacionalista, liberal y revolucionaiio Puede decirse

incluso que la conformación del equipo tk gobierno ck Oulcc Sauri, plagado de políticos y

funcional ios cei\ cristas, simo dt mu\ poco tiente a una oposición panista \ católica más

ciitica, militante \ agresiva y Un ejemplo de ello fue que, pese a la íecuperacion oficia! a nive!

nacional registrada en las elecciones federales de 1991, el PAN en el distrito I de Yucatán ) en

general, contradijo esa tendencia al aumentar su captación de votos en íelacion con la cantidad

,de la anterior jornada electoral de 1990 w

Las camarillas oficiales del medio entendieron poi fin que el aumento de adeptos \

\ otos del P-VN en ese piimer distrito (Merida \ comisaiias rurales), significaba algo más que

una derrota electoral Merida ha sido desde la época de la conquista el centro hegemómeo por

excelencia de la península (provincia y luego intendencia), primero, y del estado de Yucatán

después Perder en este distrito, \ comprender que tanto en colonias utbanas dt clase baja,

como media y aíta de la capital no se tenia ya el ascendente politico del cada vez más ineficaz

control unporativo \ de clientelas vigente en el resto de la entidad, era el paso inmediato para

á )mu/,w nio l'JWJ
' : Cibe seiial.ir i|in ¡:i primei i convivencia de un ejecutivo t.si¡itril del l'lí! con LUÍ presidente municipii! del I' \Ni si. había Judo u i los anos
l%7-l'J7li cuando ti I u \ ictor (lon'ea Rucho triunfó en lis elecciones locales paia alcalde \ <.\ut.. ui cierto sentido represen tiinin un símbolo
P'inist i p'in h compiiuicn politicu de Ijis de'cndsis eii l'JStlj \')'Hl
" I ¡i ele'sií,ni!icion como inicrinn di Dulce S;wri coincidió con ht s¡ilid:i publicn 1111 mes después de! cotidiano 1'w i ala! periódico L|U(. lojjni
iniL^fit n su cuerpo editorial \ de opinión ¡i un \:ui;nJo nlj^nicu de \OCLS oficiults priisüis perttdistíis L independientes ciertamente

iíis del escenario de participación local por la política editori:il di los periódicos hasta entonces dominantes; en la entidad: Dimití ¡h
) iiúihin Xomltuliuk Yihíihin D'uivhuisl Sim^h Diariodt ht l'unh entre otros \ 1
gobiernista si había legisuido pese i todo li punkip-iuim más o menos o
cultura \ prácticas políticas tanto oficial como panista \ católicas JL la eiitidü
esctitoies se desalentaron ante la orientación marcadamente ofieinlistn del nui\
" l'iini C-ipitillo ll lnin \ I ispaehs \ncon¡i l'uc-Kib. Yucatán" l!iv (¡o
n ///>,/;/,/«/ uftüül, M I M O , i id I a |ornnda/( !\'idiu>res 1 W pp 467- 499

s seis meses de entrar a circulación el l'"i lulo1, ma re adamen ti
stanti di 100 plumas di corti independiente ; críticas de la

d I !sa ekca\o a partir del año ck su aparición pues muchos
rotativo

lie/ Tafite Silvia (Coorel) / / / ' ihuwin ¡cantil <h I'J'JI I ¿i
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la pérdida de los cargos públicos más importantes (Congreso local y gubernatura), frente al

PAN

Era en parte la evidencia de que el sistema político oficial en la entidad ya quedaba

corto frente a la aparición de nuevos actores sociales que, en obia y discurso, ya no encajaban

por lado alguno dentro de la "camisa de fueiza" oficialista Pero era también la época de oro de

la alianza P\N/Salinas (1988-1991)," que en la práctica represento para el ptimcio -después

de legitimai a un presidente aparentemente emergido de un fiaudc-, <J uconoumiuno de

triunfos electorales que en otras condiciones hubiesen sido más bien denotas debido a la

maquinaria del fraude. I..n síntesis cía, en los hechos, el arranque pata la definición de

condiciones ideales en una región económicamente poco desarrollada para " llevai adelante

un provecto económico que tenía como ejes la inserción del pais en el marco de la

globalizacion económica \ del neoliberalismo " " Y el PAN, mucho más que el PRI, se

encontraba desde entonces muy cercano al ideario reformista neoliberal de la tecnocracia

gobernante en el nivel federal

¿Qué estrategia desarrollaron los piiistas \ucatecos para revertri o intentar revertir no

solo el anuncio cada ve/ más evidente del podei ccntial poi favoiecei al PAN negociando o

reconociendo sus votos, sino la fuerza de un discurso católico que acompañaba la emisión \

defensa de estos? Hn general se puede decir que desde el PRI, como órgano del aparato estatal

\ poi lo regular sometido a los lincamientos del gobernador en turno, no existía un plan

específico que no fuera el basado en el chantaje \ la presión vía clientelismo Su crisis

económica como instirución paraestatal, agudizaba aún más la concepción vertical y

piagmático-clientelat del que hacer político que ha regido a sus dirigentes \ militantes y esta no

era la excepción

1 Moniiiko up i! pp 51-32
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La aparición del cotidiano Por /: 1/0'dio voz a una diversidad de plumas independientes

\ de la izquierda paitidista (peuedist-as por ejemplo), xcculaimcntt marginados \ marginales en

la creación de opinión publica local 1- sto propició con .su orientación en esencia antipanista y

sobre todo antidiamta, contrapesar el ascenso vertiginoso del discurso cívico católico

adoptado por diversos movimientos, poi la diiectiva del PAN y por un sector de empresarios e

ideólogos ligados al Diario de Yucatán Más dicho nuevo rotativo no logró influir en una serie

de decisiones y actos públicos religiosos que la propia clase priista empezó a asumir (como las

que adoptó la gobernadora interina Dulce Sauii en el momento en que se procesaban el nuevo

ntíuco juiídico de las relaciones hstado/Iglesiíis), \ lo que aquellos repiesenfaban para la

legitimación de un podei absolutista de las dimensiones del salinismo * I .s decn, su margen de

credibilidad frente al extranjero y la creación de condiciones paia la marcha tranquila de su

pro\ ecto económico w

I:is verdad que entre julio de 1991 y noviembre de 1993 no hubo procesos electorales

en la entidad. Pero el golpe psicológico de las elecciones de noviembre de 1990 y julio de 1991,

dejaron en ciato un inefable ascenso de preferencias electorales ciudadanas hacia el PAN,

sobre todo en el primer distrito de la ciudad de Metida hstas le dieron el triunfo de la alcaldía

rneridana al PAN \ aceleraron la caída del gobctnadoi Manzanilla poi defender los votos de

otro partido; actitud que desde entonces comenzó a llamarse "concertacesión" desde las

mismas posiciones piiistas afectadas

; \ que llegaba entonces como interina Dulce Sauri si la alianza PAN/Salinas

funcionaba bien desde la jefatura del gobierno de Manzanilla Schaífer? ¿Por que separar del

'< Itwl, p V)
'• II l'w /:7//'srilin ;i In \iil;i publici d 21 ik miuxo di 1991. Su iipnricion apremio t! atraso :il pmodismo lot.il di tos hctmmns Mini.ndLX
Riidn'.L'Ui/ primos tU Kw umilis duii'ms dil O\ dt -ipiiÜdi» Miiundiy N-nirtin \ -,\ '.¡uiims inculpan di lultirrx cnkidido con d gobierno
ist'iMl} l'i l^lisri t'Uolitn p;irii IIIÍK^IITIÍIOS dil periodismo m 11 tiitidnd hiiiri Inns di I%0
'" Uní u l\\ion ctrtin sobn il pnsidincrilismo prniín ido pur Snlinns di í loriin if \;\ di (ordobi \ni;ildo I I libido di Snliiins I !rv
\(.\wí núm 2M junio I'J'J?; (ínrcín 1'jíirit op cit. pp 141 142
•• ihttl.
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caigo de gobernador constitucional a Manzanilla Schaffei? Parece ser que los escándalos de

corrupción de sus colaboradores fueron determinantes como ya analizamos, pues daban lugar a

una critica pública insistente desde los medios ligados a la derecha católica Y Dulce Sauii, a fin

de cuentas dilectamente ligada al giupo salinista desde su paso por la Secretaria de

Programación \ Presupuesto, jugaiia un papel impoiinntc paia el desmintió de políticas

neoliberales en Yucatán -hasta ese momento estancadas-,'"" dada su relación familiar directa

con un podeioso giupo económico local también cercano a la camarilla cen crista '"

lal parece entonces que el gobierno neoliberal salmista entendió entre julio de 1990 )

febreio de 1991 que lograría con menor dificultad alcanzar los objemos de su proyecto

económico en \ ucatán restableciendo alianzas \ "confianzas" con los grupos oficiales lecién

"golpeados" (los urvemla') No empujando hacia una tensión política deri\ ada de los procesos

electorales que en los hechos beneficiaba al PAN, sino acordando estabilidad y aireglos

políticos con las camarillas piiistas dominantes: la de Víctor C.ervera y Dulce Sauii Por eso se

inconfotmaron \ hasta sorprendieron los lideics \ giupos influyentes del P \N, cuando se

enteraron que la designación presidencial para el gobierno interino recavo en Dulce Sauri y no

en otro priista más cercano al panismo "~

Pest a esto, el panismo yucateco, acompañado por el discurso católico,, cta ya un

competidor íea! del discurso \ prácticas priistas de origen naaonaíiUcí nvolmionano; tanto en los

momentos electorales como en buena parte de la vida cotidiana reflejada en los medios Y si la

decisión presidencial les dio a entender qué poder decidía los destinos de corto plazo en la

política do la entidad, también descubrieron que en la propia política presidencial del momento

"" I isfis tr;in In privatización dcfinitñn di lu paratstata! (lorduiUN l;i lk|iiidiüon tit los trabajadores \ ]i>m;ilci<if dt <.sn misma impris;! ii
\ui ta d<- sus iiistiilacionts i la inici:iti\a privada );i coiistrutti<'»n tit dos lioitlis dt Lintn LSIRII:IS ton p;irtn.ipn.ión di mipasritior. Intüks \
dtm.is
1 ' Subid" <f ''! ( ip IV \ \ n i s i »
1 i IK el t-iso una \ L / mis di I inlkiuiin. ¡h-irmtli ) tr,it-m ptus «.n ?u tdiüon di I di i sit»uk»K ;i li disidí vition di Duki S;iun (I - dt kbn.ro
di l'WI) K dedil, ó l I-i iHitMi j;<ib(.tn:idor;i \;iri¡»>* piii^iiins til l;ií i|(H ironixibi sobu su 'p;is ulo imnlÍLo OMim i,-;lndi iiik di (oki>ios tí lidiosos
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estaban los elementos paia seguii consolidando su aceptación entre una ciudadanía cada vez

más distanciada del PR1

Desde el momento en que la clase política piiista históiicamente identificada con la

Revolución mexicana empezó a ser relegada demociáticamente de las esferas de gobierno

municipal más importantes, el discurso católico -mcjoi organizado institucional y socialmcnte-

empezó a esgrimirse de forma más agresiva por grupos de poder implícita o explícitamente

católicos actuantes en la entidad, así piiistas como panistas Por eso fue en el asunto de !a

nuc'̂  a relación del Kstado con las Iglesias en donde estos grupos identificados con el PAN

pusieron todas sus energías para seguii impulsando su pio\ecto católico de "evangelización de

la política", directamente ligado tanto a las enseñanzas de la DSI como las domadas del

Concilio Vaticano II, y poi supuesto de! ptopio pensamiento social de Juan Pablo íl

t) /;/' talolui\wo ¡aUoi de, diputas partidistas

Pata el conjunto de la derecha católica \ucateca cía central conttolar todo el pioctso de ¡a

anunciada tetceia \ isita papal a México pues el punto de la geografía mexicana que el Papa

polaco visitaría era precisamente Yucatán. Pretendían controlar la visita papal (programada

para octubte de 1992), reniendo como eje conductoi básico de proselitismo al O Y I.a visita

esru\ o anunciada en e! marco de los festejos de los 500 años del ' dcscubtiiniento" de \meiica

\ pese a que no estaba del todo claio si iba a daise el cambio constitucional en materia de las

relaciones entre el Estado y las Iglesias, encuadraba muy bien como el episodio idóneo y final

de lo que pudiera ser el nuevo estatuto jurídico de las relaciones antes citadas

di Metida su relación con la j^itrrilla ele los ¡«ios setenta (ele la qui su esposo fot al paiccer miembro) por su ateísmo entre oiro cúmulo
de juicios \ opiíiionts ik articulistas ck <.su periódico U.UÍUK.J aramuieron contra la decisión del presidente Salinas.
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I s a capítulo dio lugar desde fines de 1991 (cuando se anuncio que Juan Pablo II

visitaría Yucatán el año siguiente), a una nueva confrontación entre los dirigentes y camarillas

del piiismo \ del panismo locales La disputa evolucionó progresivamente hacia la

manifestación de ptácricas católicas publicas de la ptopia ¿joba na dora intuiría las que, si bien

no violaban el estatuto jurídico vigente, rompió en la entidad el pacto silencioso y tolerado

demado del modus vhendi; más adelante, Sauri Riancho y toda su familia expresarían sin

rubor que tal religión es su culto personal un

Como quiera, frente a las actitudes públicas de la gobernadora interina, ningún mando

mayor o intermedio del PRI local argumentó en contra, así algunos se identificaran con

corrientes libélales, nacionalistas y hasta las cada vez más defenestradas marxistas Su

manifestación, asi se hubiese debido a una circunstancia psicológica personal o a una presión

lanzada desde el propio poder presidencial, anunció a la ciudadanía yucateca el epitafio del

naúonuhwno revolucionario en la entidad

PaLece poco cieíble, pero el piopio maico y expectativa ele la visita papal a la entidad en

la que sería el tercer viaje de ]uan Pablo II a México, fue el detonante último de una lucha

política entre PRI \ el P \N \ sus giupos, militancias e instituciones afines I 1 escarceo teLminó

de banei momentáneamente con los pnneipios libélales (al menos en publico), ele muchos

sectoies prxistas y de algunos personajes considerados como ateos de "izquieida" Pero

también coadyuvó, como contraparte, a consolidar en ese mismo espacio \ en lo que a la lucha

1 ' 1.1 inuncio di h v ¡sin p;ip;il prir-i uuubn. di \')')2 m un m o n u n i " ui ijiu ti diotis.is \ los siunn.s citoluos huidos il ! ' \ N si ul ni!ib;in
tomo los i>n;;m¡x;\<.!oKS di ism pmpicio LUÍ j^ro político di Ins nciútidií públiciis di h nobumuioni interina I '1 fi.tiii.nto di sus :icuoiii.s es d
/ii^iiiinti; i principios di. UILHI di \')')2 i.s¡stió i niisn i l;i cutidml di Muiilii con moiivo di l;i celebración di !ns 450 nños JL I;I kindiicum di
h e'iudild di Mt!rid;i \ itil;l loto SU\;i dcspkfftda puf los pe.
lo (.¡m. uní ;uiUirid:id ci\ii npiíblicitnii no había nalixido i
j¡HL;inci;i ik! IM'S) dinuntrtron il displ;U1ti di l:i
u tciio ip iruikiiii nu < .mu
.1 / i - i intbun it

i i i u n m i • i n ; i s i \ i e

u n i l o i i d i 11 i h i

t u l i n t i ; ' I Í U K IVII i | i n i l i L ! o l x m idi t i M li h,il)i-i M i l J i

\ \ i ii . s i o i n s u m í i n i i ( l i b a h u 11 i l n u . - Í\I d n u t n b r

jodíeos di lu intij:id {¡'o: \\slu1\ Diimo ik Yti;itl¡'in del (i de m i ni) iit|o h huill:i di
d;ul: minoiiiis lilxniltx \ socmltsliií di I isi'ulu (tomo !:Lmuth'is dit:id:is in h n

l loí ' l <f)11Vl ' Hll.OllSllH.ILK I

I . I I K \ \ n l i t K!I I I I i n s l il

K I K I I l i l i i t i l p i i s i n i i i i i

i i l i . u n i n n s i d i m i n u í il. 1

.1 m i s n i D I'-/ I' lu' i n l i i i

i i l f m d i |>i>i i l m i p i SI .H'-I K i o n nioliMí iii \\f t u s i i s n m i l i n i / i !sit

' M i s i s d i s p u i s i n i i d i i d n r d ( V)l)2 \,\ j ' o b i i n a d o f i

iiii s d(pi>ili\ is i si il lie : \ ilii i ip;ifi n u mi n u p u ^

los i s i s lu i l i s i 11 nli-l)t u ion tilijiio.1-'i i i i ( o m u n por

I IHIIMI ni i-, ,i pi,- II d i i|in 11 \ IÍII i p i p i l M - n s p i n d i o

tjiii I i iiobi IIIKÍOI1 I I . ni 1 idi su l i n i i l n isiSlio i un i

p n isi.i diritíiilu pin un s i n t d o l i |isuii;i n iu \ l ib ido

n i i . l n n k u i i i is t o u t f ! i ! -iljorio lo,; mib-irrix )>• | i f i n i I

11 l u l m df I » I mioi i . ino: ; d i ' l is to
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poi la íepresentación ciudadana se icfiere, buena paite de los principios católicos defendidos

poi los panistas \ gian patu de la sociedad más n adicional ""

hso si, tanto ptiistas como panistas no cejaron de mostrar estai dispuestos a

confrontare abieita \ de forma soteirada desde sus icspectivas tribunas periodísticas \

televishas; ahoia \a no solo por las concesiones \ \cntas desplegadas con base a la política

económica neoliberal en el estado en fa\ 01 de los principales grupos empiesaiiales locales -la

supercartetera Méiida-Cancún, la termoeléctrica Méiida III, la compia de los amplios } de

ele\ada plusvalía terrenos de la exparaestatai Cordemex, entre otros- sino por demostrar quien

era mejor o peor católico I'.l momento permitía tipificaise como una especie de reencuentro

de los sectores pudientes ) la clase política de la entidad con el pensamiento "único" derivado

LU la unitoiniidad católica que caracterizaba a la clase política de por ejemplo la época colonial

Veamos poi que en mi opinión \ análisis, la \ isita papal anuncio que la clase politica

yucateca era desde entonces proclive a adoptar en público el nacionalismo católico, algo que de

seguir progresando seria de consecuencias políticas funestas paia una sociedad ci\ íl en su

ma\oiia católica peio plural \ cada vez quizá más distanciada de la normatividad mundana

demada de los postulados morales del propio catolicismo Pluralidad, por otra parte, negada

por el corporativísimo estatal y por el sobreviviente piagmatismo liberal clientelistico que en

Yucatán, en los hechos, no se ha superado como cultuia pública cotidiana pese a la emeigente

(\ aún restringida), tradición cívica católica

¡) l'.I Píipcty t.1 ttrno yiiaituo u6

sins U'isiituvis (.11 l:i u n i d a d <.S sin uiilsirgí> impot l uili Si inluilil <.¡ui ¡nitj>frin vi ;lt 25 d i l:i p o b h u o n KH-il d l l

t unos 40U (H)0 habttuntfS \'.n conjuntn il tumos públicnm(.til
¡/iglesias ctistianas los pastores dirigentts di tstiis iglesias ¡ipoy
(.iici;i tu tst t subtitulíi ;ll trajt regional con f.¡ui, l:i jjolxnridi

iSladü (.S dlC

rdacion \"MHÓ
" : ! lüjjo aft,
íniuivicionül

Juwiitu iiii|

n-tic intsii/ni transmitió LI niLiisiijt JL- «.|Ut :imbus ptrsoiüijt!; son rtspcimwos

\ tn lo i^ut constituu un fenómeno corporativo \ ¡ \o di la

i interina despidió ¡il Papa |uai) l'üblo !l cu t.1 atropiurto
i l;i ciudad dt. Wtrida I i a f t anc ia no es casual pue;' en Yucatán el ir;iji. niesti/o (como tohn.|iihlnn.iiti si li umoce) es un

ap;ueeieron el Papa con su indumentaria blanca \ la ^obetiiMdora con el
tensores del catolicismo popular uno \ ek la lerrinjuia católica
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Cuando el ;t\ ion de la línea 1 \I:S\ que tiaía a Juan Pablo II desde Jamaica ateuizó en el

aeropuerto internacional de Metida el mediodía del 12 de agosto de 1993, una historia de

conflictos ) disputas politicas e ideológicas podían leerse como antecedentes inmediatos del

suceso ""'• La tercera % isita papal a México fue mu\ distinta en esencia \ forma a las dos

antenotes de 1979 \ 1990: Juan Pablo II \ enia en calidad de jefe de gobierno de la Santa Sede,

no de lidei espiritual de la Iglesia católica uni\ crsal '"

Un año antes el Senado de la República aprobó la reforma de los artículos

constitucionales V\ 5", 24°, 27" \ 130", \ se publicó en el Diana O final de la Iedcrcitw/i la íuj de

\\oa(Uione\ Rt/¿j>/o\c/s y í.i-illo Püb/uvUiK l,os articules 9° -en su fracción III- \ 21" de esta dejan

ver que, pievia autorización estatal, las iglesias podían a paitk de entonces desplegar sus

acti\ idades de pioselitismo \ difusión de su doctrina en los medios masi\ os dt comunicación

del país ""

F.n Yucatán lo ítntenoi en realidad llevaba casi ti es décadas de ocurrir en diversos

medios de comunicación, principalmente en el Diario de Y matan t un medio dirigido por la

influyente \ católica familia Mcnéndtz Na\ ariete; de cualquier foima, la nue\ a legislación dio

un giio radical en materia de cultos del país Asi, h tercera visita papal, poi ser la católica la

religión de mayor peso y trascendencia política en la nación, terminó de legitimar dentro del

contexto a la política salmista del momento, \ recreó a Yucatán como una entidad cuya clase

uni\us;il 1:1 iiliii u) tnnto rcpresintiiiitc del poder ci\il m is i muniinto I !n isr i ociision la tolo hit rts:illnd;i ionio l;i pumi r i pajuil:! del Pm

í-.sln!, más ielcntificndo con !;i fl^um política dt la j - o b u m d o n Sriuri \ por supuesto s<- asulto mucho minos LII hí p;i^in;is di! Pinna ¿le

Yihuhin
1111 ( I r i r i i ü M ^ i t t i «/>. / / ; ü l i i n c i f k , l í o b i r t o \\lpmhi --ilinnmu (s/nin .iilnhni ¿inin miihi tmvinihhrt tV ics ico , l l t i ( i n j ü l h o I W t
1 I :i i i n ú i o l i s Hl d i j u n i o d i 1 9 9 2 J d i ü i i n l'm ) : . lo' p u b l i c o 111 s u s i c c i o n d i I Jiuhiti \.\ i i r ^ i n i ^ r n i n M d i l C o n i i i t d i r c i X | X i o n J i l l ' npn d i l¡i

visil i i | u i J i l j i i ' i i i i l i / i t s i U 15 d i o c t u b a d i I W 2 I X s w c i c ó m o t i s i c n t - i í i o d i ^ o b i i n i o d i ln o i i l i d i d J .ic ( ) r ] ; ind< j l ' a r n k s 1 n i u n í n i l

m i s m o n i \ i ] i j i n i ! m o i d i n n i o i \ : i l i i ; l iH) K l ' R o b e r t o l i m i Sf p o r i l i l v i j o i k l i r x o h i s p o d i l;i d i o c i s i s M I I I H I I I ( ' ¡ l í t r n l i l i l í I I i s i j u m i r l

p o s i i f i o i i k i v c t p t i ó n vjin s t l l n < i ;i c ; i l )o t n ¡ i g o s t o d i V)l)\ f ib-isi ') p o r i n m p l i H ) ;il i n t i r i o r p u e s fue i ! p n s i d u i u d i l:i rc -públ i t - i i e |Uicn k

i.cibir c o i ) Í I O I I O K > - J i j ( .k d i i> l i d o i | u ; i n l ' l b l o II M I • ( ¡ n n z i k x I \ M V I I K I O ' I n t i t r i d o ( i o m i t i d i \\f\v\ l ' i ip ' i l ' /''// / ; > / » ' II) d t j u n i o

d i Y)')2 p . 2

' ( i rtin Uijaric "f>. " pp 2/7 291

liwi pp2S()\ 2X5
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política parece estar encariilada hacia el catolicismo discursivo en un caso y hasta militante en

el tevivido nacionalismo católico en otro

¿F'ue por eso fortuita, espontánea o 'tegresiva' la actitud de la gobernadora intciina

Dulce Síiuri ante el catolicismo? o ¿se debió a una orden supciior según el contexto que hemos

analizado? Y ante esto ¿la clase política priista en funciones tenia ciato que de no mostrar en

público sus convicciones católicas continuaiía perdiendo una ttas otra elección en el decisivo

distrito I de Meiida? No es fácil responda las tres preguntas; metecen de hecho de análisis e

imestigaciones partrculaies de mayoi detalle

Poi un lado, poique la gobernadoia interina icnuncio a su cargo -cieando un vacio de

podei en la entidad- al no aceptar en apariencia validar una nueva tvmerlaceswn salmista de la

alcaldía de Molida con el PAN, cuando desde el centro de la República se le pidió icconocer el

triunfo del candidato luis Couea Mena, miembro del guipo politico de! entonces líder

nacional de dicho paitido Licenciado Carlos Castillo Petaza V mucho menos cuando se

obsen n que, en diciemlne de 1996, el arzobispo de Yucatán 1 milio Berlié Belaunzaián ofició

la misa con .motno de las bodas de plata matrimoniales del matrimonio Sietta-Sauii,111'

ceiemonia en la que el jerarca católico de Yucatán calificó de excepcional la conducta de la

cxgobernadoia duiante la visita del papa Juan Pablo II '"

I.o que está más en evidencia es que, en los meses más intensos del debate sobre la que

sena la nueva legalidad en la relación Instado/Iglesias en el país, en un ámbito "pequeño" p a o

significativo en el que un movimiento ciudadano católico ha hecho avanzar política, cultural y

II ) ;i 1.K j;obern;nj(>rii est;í ets;id;i con e! in\ cstigfldor \ sociólogo |osi I iiis Sierr;i \ illnrtcal ijuien desdi su iribim i periodística se manifestó
eunio un idmiiiidor conspicuo di! u r u r i s m o estando su esposa :il t'rmti dtl *,jiicnli\<i ist;it¡il
III I !l nvimjo piriodíslicf» dt LSIL icio l'in inu\ disLinto L:I II»- doc |iifií«.lieos de muiof iiiHucnti:i de l;i entidud Mientras ul l'in i:ila!n<y k dio
tolnii i i i i \ solii mío di sus irticnlist:ih' lo ixhttó vn su ioluiTiii;i (il I 11 l'idro (Innjioia Wv. tiriprcsiiiio Cülolico dint,anit ikl I'DM en la
uitid'td *.|uim iscribio sol)n il b u h o \ delilló el conicmdo dt l:i homili-i iirxobiKpnl) m el DMIW ik V iiMlún st MIHIUCIO UJII UIUI pci|Lictvi notti
tjiK ni> incluyo los n n m n i nio> iloi.nosos del lixobispo i l:i i \ ^olicriviilor i inliim i
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electoralmente al PAN,112 una gobernadora de pasado juvenil católico e izquierdista empezara a

dat señales públicas, desde su caigo republicano, de sci cic\ente católica

N i LIMO s o l o d i lo s t x g o b c i I Ü K I O U S l o c i i k s \ i \ o s d e l m m n u t l o ( t i p i o p i o ( f i \ c i : i

Pacheco o el Di. Hancisco Luna Kan), ni los dirigentes, intelectuales e ideólogos del PRI local

quienes en un pasado reciente tuvieron una relación mu\ distinta con las iglesias (en especial la

católica), y en geneial con la religión, opinaron sobie los desplantes personales y familíaies de

oiden católico de la gobernadora

t'.so sí, algunos intelectuales priistas manifestaion en foros públicos y académicos su

renuencia al papel piotagónico que la Iglesia católica \ algunos de sus miembios desplegaban

en la entidad ' Pero ya sabemos que en política los silencios, algunas veces, dicen más que las

palabras y los actos Y los dictados de la alianza del poder salinista con la jeiarquia católica se

fue imponiendo de fonna decisiva :i cualquier convicción nacionalista \ liberal de una clase

política oficia! subordinada en mente \ actos por lo tegular al centro del poder político

nacional

Tenemos en síntesis que si bien desde los años mozos del constitucionalismo y el

socialismo agiansta \ucateco, el discurso oficial se distanció y diferenció publica y

politicamente del catolicismo \ del nacionalismo católico, a raíz de que el gobierno neoliberal

salinista pactó con la jetaiquía católica en 1988 el cieñe de algunas válvulas abiertas poi la

ruptura un el PRI, paia aseguiai su legitimidad política, el propio régimen abno de nue\ o otras

mediante las que el catolicismo ganó nuevos espacios en la vida pública de México; \ una de

estas fue eí apoyo a la democracia electoral

" - Cisiitlo 1 \ I : I / I . "P il

' " (üiiit ('<. tilín Ijjksiii no dibi LOIITII luirse tomo im \\.\w. !'n: l'or I st« >! (i iiV i m \ o di ICJ('2 I,os pnriitip-uiK.!' u) *.sk toro sobn. I ;i
rttatión l^lLsin-Lsmdo" t o n \ o c i J o por L\ Instituid di ('ÍLIICIUS Sotuilts Jt Mtnd¡i \(, (¡CSM \í .) JL filiación pnisi i tULfmi tt docior
íü l lx t lo liril;im LI lic(.nc¡id(> Josi I uis Sii.fr-> \ illsifítiil \ il proksor \titonid Bttiiicoini IVnz
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<¿) .. un tensen \la católiio para ia alcaldía de Ménda

La cetcanía del nuevo proceso electoral de noviembre de 1993, que dio lugar a periodos

administrativos para gobernador y alcalde de solo año y medio (1994-1995), estuvo antecedido

) enmarcado poi un ambiente político en el que la religión católica marco de mancia muy

fuerte la designación de los candidatos, el contenido de sus discursos de campaña y la

conformación de los equipos de gobierno de quienes salieran vencedores

Para entonces, en Yucatán, no cía \a difícil percibir que la clase política oficial buscaba

insertarse en las preferencias electorales (sobre todo del atea urbana de Mérida), asumiendo y

reconociendo públicamente sus creencias católicas, o cuando menos adoptando actitudes

•} eleidosas hacia prácticas y valores ligados a ia tradición católica Este hecho mostraba ya la

angustia de una clase política por recibir los votos negados por una decada en el espacio

urbano de la capital, marcadamente favorables a) PAN \ £t sus candidatos desde 1988 Por eso

ia formula ideal que losgiupos piiisras idcatoii paia mieiitiii icveitit ral tendencia conitmplaia

el recurso de un católico procedente dt la camaiilla ccneiista

Cuando a mediados de 1993 se discutio \ aprobó la conveniencia de que las

administraciones estatal \ municipal se icstungieian a solo año \ medio (eneio de 1994 a junio

de 1995), una \ ex más los conflictos enríe la clase política piiista afloiaion con toda su

crudeza l::.n estas afloraron, siguiendo las pautas marcadas por el pragmatismo presidencial,

contenidos políticos religiosos en la designación de los candidatos Como suele ocurrir en

todas las entidades de un país tan centralizado como México, en las coyunturas electorales se

establecen complicados procesos de lucha entre las camarillas políticas (en este caso las

piüstas), en donde casi siempre prevalece el dictado central, es decir, el presidencial, entonces

sensibilizado por las reformas jurídicas en las relaciones Iglesias/1..stado
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\si, con todo \ que el presidente Salinas de Gortaii impulso durante la administración

intetina de Dulce Sauii gran parte de su ieleaiio pri\ atizador en la entidad, v que mediante la

dirigencia piüsta de la entidad se había apoyado una \ otra acción de la gobernadora sa¡ini\la, el

guipo compacto o alianza Cervera-Sauii que dominaba el panoiama institucional yucateco si

bien logró insertar al licenciado Otiando Paredes Lara como candidato a la alcaldía de Méiida,

tuvieion que respetar la decisión central de que el candidato a gobeinadoi para el

"minipeiiodo" de gobierno sería el ingenieio católico Federico Granja Ricalde

Orlando Paredes Lara, en teoría un político distanciado de la religión (lo que después se

\ io que no tanto), seiia el complemento de la fórmula oficial junto con Granja Ricaldc, un

priista ligado desde su juventud a militancias católicas univetsitatías y que por entonces aun se

le asociaba con el grupo político del ex-gobernador Luna Kan \simismo, poi entonces,

Granja Ricalde estaba ligado al teórico salmista de la que sería la reforma política del PRI el

Licenciado José r-rancisco Ruiz Massieu, asesinado a fines de 1994 al parecer por diferencias

personales con el hermano del propio presidente Salinas

Granja Ricalde, siendo cabeza visible de un grupo católico local históricamente

confrontado a las gobernantes camarillas cervemía y iaurii/a, y con ramificaciones en sectores

empresariales y sociales identificados con el PAN, no dudó desde su arribo al gobierno en

pugnar poi debilitar a sus archirnales locales piiistas locales; algo que también debe sel leído

en lo local como parte de la estrategia salinisia de entertai al PRI para dar lugar a su partido de

la Solidaridad Peio la alianza Cervera-Sauri, como parte de los equilibrios que el sistema político

mexicano se otorga, logió como \a se dijo que el candidato del PRI para la alcaldía de Metida

fuera el abogado de filiación cerverista Orlando Paredes Lara; durante el gobierno interino de

Saun Riancho, Paredes Lara cumplió su segundo período como Secietario de Gobierno

después de que lo había sido ya en el interinato cerverista de 1984-1988
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La fórmula, pese a la claridad del conflicto entre una y otra camanlla, parecía atractiva

de todas formas para los priistas va que su deseo de recuperar la ciudad de Ménda con eí favor

del voto del pueblo católico, los llevo ÍI aceptat sin mayoi ofensa que la teligión fotmase pane

sustancial de diversos actos públicos de su candidato l'.s decit, que paia ganar la gubernatuta y

quizá recupeiíu el impottanto municipio de Metida, la designación de un piiista cuya

personalidad gris peto publicamente fervorosa del catolicismo, pudiera attastrat con cierto

gmdo de inercia el \ oto meiidano católico en fa\ot del candidato a alcalde

Hl licenciado Paredes Lara, como antes ya se había manifestado en la persona de la

piopia gobcrnadoia interina, desplegó su campaña política desglosando puntos importantes

paia cualcjuici elector o ciudadano, pelo no dejo de lado el manejo de imágenes y figuras

ligadas a la moral católica como la "familia unida" "4 Para su infortunio, y por tanto del

wivenvmo, ello no fue así I.il elector de Mérida dividió su voto, se inclinó ampliamente por el

candidato priista para la gubernatura y por el candidato del PAN a la alcaldía, el empresario

J.uis Conea Mena

_. ( OIKÍI Mena asumió el gobierno municipal de Méiida enmedio ek un escándalo

político post-clectoral que llevó a la gobernadora interina Sauri Riancho a íenunciar meses

después a su cargo Para los priistas ligados al urmnsmo \ al scuimmo, la derrota de Paredes Lata

fue leída como una "concertacesión" No tardaron en generar literatura periodística y

"académica" mediante la que denunciaron el matrimonio abierto y descarado entre el poder

presidencial y el PAN en la entidad Pero la derecha católica que respaldaba al "hijo" del padre

"moral" de las luchas históricas del PAN Víctor M Correa Rachó estaba de plácemes La

" l i i i ¡ i m p l e i t x i i ; i l i k n i n c i i i - i i l r i o í u n [ r i | i < i t <> p r o n ] M I ; | i < \ i n n p i n i ( u a n i n ) • u i i I ' ; I ; Í Í » (h/ittnfti h i h - l , ¡ w W i m h i ' I s u i l i n i i i n i n l i

i i i l i . i ; r - , i l ) ' i l i t s i j U i u i d u f i | i n a k r i i i n . ( J u i i i i i . S ( ) r l n n i l ' i I ' i r i < . U , s : ' s u t i l í n i p i i l i n c - i \ i i i m i i i i s l t i l i v i \ s u , - : i . i ) ] i i p r n i i n . s o r . n i l t i 1 1 L I U I . 1 : I I I ; I I Í I ; I i l i

sulir i k c i i i ¡ i l t s ikk I !n t i p n i n t n » i k t s m s un¡ i l o t o t ; i i i i i h u n - i • . u o m p u i v u h i p m l.i k u m i n : I !n s u I i m i l i i i \ i n i t • i r n u m í i p i / \ ü n u i u i l i i l u

lo cu;i l c o n i p - u U u o n t i n a jirsin i n i i j t f l;i p r o k s o r n ( ! t l i n l ' i n o i k K t j p i ) Í'LIS t t n i r n h i j u s >:u n u t i ; i ( ) \ s u i m l n
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ciudadanía local, sobre todo la metidana, había hecho valet en lo electoral y mediante un

ejercicio democrático aún poco creíble, el peso de sus conciencias católicas

Para ellos era el respeto del voto ciudadano lo que estaba en juego, con todo y que los

priistas parecían estar convencidos que dentro de la fragorosa batalla clcctotal barnizada ya de

elementos católicos, su candidato, Paredes I,ara, había ganado la elección. Con esto quedó

claio que el ververismo perdía una batalla más frente al poder presidencial y la derecha católica;

en un contexto en el que la democracia electoral solo se asomaba como un referente

anecdótico más entre el podei ) las élites políticas, nunca como apiopíacion \ práctica

ciudadana en sí

/./) C iwibio\ cu la coudiulapi'ihlutipnnki

Pese a que la nueva legislación en materia dé la relación Iglesia/listado mantuvo los principios

históricos básicos de la separación entre uno \ otro cuerpo político de México, muchos de los

sucesos políticos que empezaron a decantarse a raíz de su aprobación el año de 1992, muestran

que ambos cuerpos llegaron a un nuevo pacto ün pacto que en la práctica solo rea fumó el

papel estabilizado! que la Iglesia católica juega en la vida política de la nación desde el año

19+0

A las iglesias, en general, el nuevo marco jurídico de la etapa sahrmta solo concedió

espacios antes vetados en función de la \ igencia va decadente del nacionalismo rc\ olucionario

\ sus endebles spots liberales Pero estos son espacios que, sin embargo, la Iglesia católica y sus

grupos añnes, han sabido aprovechai en beneficio de sus creencias, visión del mundo y

propuesta política y cultural; a fin de cuentas, en Yucatán, hacía más de tres décadas que los
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laicos católicos \ los propios jerarcas católicos actuaban públicamente sin que existiese un

mateo legal que sopórtala su acción

\1 menos esto último es visible en una entidad federativa como Yucatán, en donde la

fuerza de un discurso y una vivencia católicas peculiares tomaron progresivamente forma de

programa político y partidista. Estas, por lo visto, lograron para principios de la década de

1990 arrinconar \ transfóimai la conducta pública de muchos ciudadanos descosos de formal

parte de cualquier grupo o camarilla política partidista local Y esto, según dicta la realidad, se

fue manifestado en la conducta pública de las principales cabezas dirigentes de los grupos y

cíimaiillas piiistas locales tales como Dulce Sauri Riancho, I ederico Granja Ricalde, Oilando

Paredes I.aia, Ciarlos Sobrino Sierra, el propio Genera Pacheco, así como en la de sus

.seguidores, familiares \ epígonos Los márgenes de separación entre la política y la religión, así,

eran para entonces solo posibles de localizar en la legislación más no en la práctica publica ()

pinada por supuesto) de muchos miembros de la clase política Algo que, por extensión,

también empezó a notarse en diversos pero importantes militantes de los partidos políticos

I ,ste cambio de la conducta publica de lídeics priistíis se icmonta con más nitidez

desde 1992 hasta la fecha, año en el que el Papa Juan Pablo II confiimo que visitaría la entidad

(lo que se dio solo hasta agosto de 1993) Como se sabe, 1992 fue el año que se aprobó

precisamente la nueva legislación en materia de religiones \ culto público Y si bien la derecha

católica a través del PAN creció \ se expandió en la capital estatal mediante su insciipción

actixa \ pasiva en la construcción de un \m gémm \ dinámico bren fe Pohíuo de predominante

inspiración católica, el Estado y las camarillas que lo representan en la entidad parecen haber

entendido -después de una década consecutiva de derrotas electorales en el entorno citadino-,

dos cosas: a) que necesitaban recomponer su relación no solo con la ciudadanía católica sino,
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b) con un factor de podei clave como lo es en México la propia jerarquía católica, asi sea esta

una jerarquía local,

l a coyuntura estaba dada desde la piopia Iglesia católica La representaba la sustitución

del íiixobispo monseñor Manuel Castro Ruiz quien cumplió setenta \ cinco años de edad en

1993, lo que dictaba su remoción del cargo La legislación canónica manda el relevo obligado

de las tareas pastorales como titulares a todos aquellos jerarcas que llegan a esa edad La

sustitución sin embaigo no es inmediata Muchos obispos ) arzobispos mexicanos que poi

mucho han rebasado esos años de edad siguen cumpliendo sus taitas como titulares

diocesanos sin que el Rstado nacional o las mismas autoridades religiosas se preocupen por su

remoción rápida

Más bien entran en juego diversos fac totes y presiones, en tic las que no se descartan

presiones de grupos económicos y políticos } , poi supuesto, factores estrictamente ligados a la

estructura religiosa Ls decir, el grado de presión u objeción que en este caso la sociedad o el

gobierno mexicano puedan hacei (o no) a través de sus múltiples voceios (prensa, televisión,

intelectuales, partidos \ demás), al gobierno de la Santa Sede y del Vaticano, \ cómo este los

1 ecibe o asimila

I s piobable que el tclcvo ágil del tcicci arzobispo titulai de la diócesis de '̂  ucatán se

debiera a un fueite malestai presente en todos los niveles del sectoi oficia! idacionado con que

no supo o no pudo contener el crecimiento de una oposición política opuesta a los gobiernos

ptiistas locales; gobiernos cu\os Lcpresentantcs continúan sumidos en la lógica del

coipouim ismo ptedemoa ático Como oposición, el P \N \ su sectoi católico ya desde 1969 st

mostraron capaces de derrotar electoralmente al PRI en Mérida, peto solo regresó al gobierno

\ a la admimstiación pública en pleno gobierno del presidente Carlos Salinas de (íortari
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Así, hemos visto como durante su gobierno diocesano de dos decadas y media (1970-

1995), pasto talmente, Castro Ruiz concedió mucho o hizo poco para evitar que ese guipo de

laicos católicos atrincherados en la prensa \ la vida partidista, pero con influencia y apoyo entte

el empresariado, las universidades \ en términos amplios en la vida publica, articularan un

provecto político inspirado en una lectuia pcculiat del catolicismo post-C.onciiiar; proyecto este

que proyectaron y difuminaron a la sociedad yucateca en su conjunto, incluida la "sociedad

poli tu a'1

1,1 malestar del sector oficial coima la oposición creciente inscrita dentro de dicho

•J rente Católica, que englobaba cada \ ez más al PAN y algunos giupos cuícos afínes se hizo

notoria, aunque solo indirecta \ circunstancialmente era dirigida desde sus tribunas una que

•:_otm cittica « IÍI pasividad de la jerarquía católica local pata refrenarlos Dicho grupo o \rente

( Í/UJ/UO, construido propiamente desde la piensa pero con una baso leal que deiiva dt:

instancias tan diversas como la ptopia estructura parroquial católica, escuelas privadas, círculos

\ movimientos católicos, agrupaciones ciudadanas ) demás, defiende un imaginaiio cívico

democtático en h\ ot del \ oto libre \ secreto \ la defensa de los derechos humanos

Su acción en el espacio público, como hemos visto, significó lenta y ptogicsivamente la

promoción política del catolicismo como proyecto político \ cultural en una sociedad

débilmente secularizada y hasta cierto punto cansada del coiporativismo priista lenuente a

cambios políticos tan primarios como la defensa del sufragio individual propiamente dicho La

sociedad yucateca, al menos en el aspecto religioso, con todo y que ha suscrito este aspecto

moderno \ burs^ués-liberaí de lo ciudadano como individuo libre, sigue anclada en creencias y

prácticas católicas que en apariencia tampoco van más allá de un tradicionalismo y un

ritualismo sin mayor profundidad analítica
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i'.l hecho o pioceso de construcción de dicho / ittik no deja de sel o constituiisc, sin

embargo, como un imaginario político aglutinante de la ciudadanía católica Un comunitarismo

que se constituye en el espacio público \ a través de una identidad partidista que, en los

hechos, está sopoitado poi la edición contempoiánea de un nacionalismo católico impulsoi de

la modernidad democrática Pero no es todo pues al mismo tiempo paiece representai, como

nacionalismo, una piopuesta estatal "antigua" que si bien había sido atenuada por el Listado

libela! desde el siglo pasado \ durante casi ciento cincuenta años, ha jesuigido como hecho

político oiganizado I ..n una entidad en plena etapa de elespliegue de la modernidad capitalista

más despiadada, el neolibeíalismo, y que paiece renuente a adoptar como programa cultural

defmitno los ideales \ valoies políticos del propio liberalismo

Las pieguntas claves que parecen haber entonces empezado a formularse los dirigentes

priistas locales a partir del triunfo electoral de la militante católica Ana Rosa Payan Cervera en

noviembie de 1990 y frente a lo que dicho proyecto nacionalista significa fueron primero

¿cómo denotar a sus rivales católicos del PAN?, y ¿cómo hacerlo?, la segunda, después de

sucesivos éxitos electorales contundentes en Mérida asi como de crecimiento sostenido de

votos ciudadanos en favoi de este paitido en todo el estado A fin de cuentas lo que empezaba

a decantarse en la vida política era cómo un comunitarismo de fondo icligioso pero

democrático o promotor del sufiagio liberal, ganaba más y más terreno frente al

comunitarismo corporativo liberal pero autoritario y antidemocrático

No fueron muy lejos para descubrir una estrategia que si bien tuvo que ajustarse a los

nuevos tiempos de mayor participación electoral del país, también contempló la exhumación y

práctica pública de rituales y creencias católicas en la política cotidiana Ya hemos visto algunos

de ellos Pero en este segmento abundamos más en ellos dado que responde a la aiticulación

de un / renle Po/ifho opuesto al de la derecha católica yucateca que ha incluido, retomando el
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nuevo mateo jurídico, la alianza pasiva con el jeraica católico qm sustifino al aizobispn Castro

Ruiz en abril de 1995, monseñor f'.milio Carlos Berlié Belaunzatán

111) B/ PFJ, ¿nueva oveja para el rebaño cristiano?

a) Cuestión de cúpula*.

Va vimos en los capítulos precedentes como el nombramiento de cneio de 1995 del nuevo

jeiaixa católico monseñoi Hmilio Berlie Belaunzatán pata la aiquidióeesis de Yucatán

incomodó a los estrategas ideológicos y en paite políticos del ¡'rente ((itálico de la de lecha

neolibeial panista La lectura que dieron a esta decisión del Papa Juan Pablo II dejó entrevei

que el L stado mexicano \ el PR1 jugaron un papel acti\ o en ella I ..sto, para su lógica operativa

como movimiento político, significaba (como ocurrió), la pérdida del apoyo institucional

indirecto que como íaicado compiometido -\ en tanto podeioso giupo de interés- habían

tenido desde ties décadas atrás desde la punta jerárquica católica de la arquidiócesis

Cuando monseñor Beilié arribó a Yucatán estaba finalizando el breve período de

gobierno del ingeniero Federico Granja Ricalde, prrista católico cuyo lapso administrativo

estuvo mateado por soterrados enfrentamientos entre su grupo político y los demás grupos

políticos oficiales Por entonces, se acercaba el momento electoral para gobernador, estando

postulado por el partido del régimen Víctor Cervera Pacheco, quien aí tesultai ganador en las

elecciones de mayo de 1995 inauguró una nueva etapa de gobierno pero ahora como

gobetnadoi constitucional "5 Beilié asumió el gobierno de la diócesis el 29 de abril de ese año,

y Cervera Pacheco del gobierno civil dos meses después

' ; l i l i p r i m a n t.Mpii c o m o ¿>olxni;Klor i n t u i n o l;i u i b i i o \ ictnr ( Á t \ u ; i I 'MCIKCO u i t a I 9 M \ 19HK c u m u l o u n n » t u r c l i u » d t l C i rril
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Hasta antes de que coincidieran los tiempos administrativos de Cerveia Pacheco y de

Berlié Belaunzarán, no se habían generado espacios de diálogo entre los representantes del

Estado \ la Iglesia católica en la entidad Se puede señalar, sin embargo, que si bien la nueva

Ley de Aioaaciones Re/igiosmy Culto Público había entrado en vigor desde tres años atrás, y para la

Sccictíiiiíi de C ¡obeimicion ía íespucsta dt más de cuatro mil asociaciones ícligiosas

representaba una "extraordinaria aceptación"1" de dicha lc\ hasra ese momento, al sei Metida

sede del .XI-'7 Simpoyium \iUmk\apknano dt \\oiiaaom\ RtligiOMx, se creo en ^ ucatán un maico de

diálogo que decanto las posiciones tanto del jerarca católico monseñor Beilié como del

gobemadoi 0 enera Pacheco i r

i stas fueion la de piopiciai un ambiente de "respeto y apoyo a todas las Iglesias en los

casos que se requiera" según decir del representante estatal,111* y de ''respeto y autonomía (pata)

trabajai para un solo objetivo: servir al pueblo" según lo dicho poi el representante máximo de

los católicos locales '" Rl impasse causado tanto por los íejuegos políticos entre la clase política

pnista local (1992-1995), como la tcnuncia formal u obligada del arzobispo (.asno Ruiz (1994),

\ cl poco peso que marcan en los tiempos politicos las iglesias no católicas, piopiciaion que la

creación de ese marco no se diera desde años atrás I stos empezaron a cubrirse y sok entarse,

como podemos \ et, desde los primeros años de gobierno de (.enera Pacheco

El establecimiento de un diálogo directo entre las autoridades temporal y espiritual de

Yucatán significó, desde sus posturas de respeto inestricto a la autonomía de sus esfeias, el

debilitamiento piogresivo de las fuerzas católicas "centrifugas" locales ya que estas (con todo y

que monseñor Berlié se ha manifestado contrario al modelo neoliberal del que forma parte

< ¡iMCiliimo Alpucln l'mxiin
l : l ' l : • 2"'<> I ii,i.i mi. K-//«/II u Ihii, iwtauilii n it^-.lm ( uní ut I - .li m u > d i I W Í |> I 1
11' ¡'I!, \t n<f\l,i,ilml,i: /,/< /«/i.*/ CIIKI.KI 14 dt o u n u k \1>')1 pp 2 lo
11 * Slu'd p 2
" " P l ! i:mitia< íiiim Rtí/Hlti) itulmiiimfa tjutlud 14 de t n u o di. I(J'J7 p 7
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inefablemente el actual gobernado!), en la piáetica, lian evidenciado su oposición abierta o

sutilmente contra las líneas de acción y definición de ambos poderes

Así, conforme la nueva legislación religiosa \ de cultos empezó a aplicarse en la

entidad, la naturaleza tic las aspuacionts de los gtupos católicos que si mo\ i:m bajo el :tnipaio

de una diócesis prudente (1970-1995) -que sin embargo "otorgaba"-, han quedado desnudas

tanto desde la perspectiva teológica como la política propiamente dicha Lejos de que esto

pueda interpretarse como algo patológico, en realidad muestra que dentro del piopio conjunto

católico existe una pluralidad expresada poi lógica en y desde la misma sociedad; que luchan en

síntesis por tener poder Eso si, quien dicta qué, cuándo y cómo se hace u organiza cualquier

acto relacionado con el mundo católico institucional es por supuesto el actual arzobispo Bcrlic,

lo que habla por supuesto de su capacidad de mando al interior de este univeiso nu

No es difícil encontrar, por todo lo dicho, muestras y manifestaciones de aceicamiento

pudoioso entre el arzobispo Bcilié \ el gobernado! Cervera desde que ambos comparten los

tiempos del poder en Yucatán Pero tampoco es extraño encomiar momentos en los que se

delimitan sutil y hasta de forma abierta, los campos de control legales y legítimos de ambos

poderes Para el régimen cerverista, por ejemplo, parece haber sido inevitable invitar a la

ceremonia de su primei informe de gobierno en julio de 1996 a representantes de las Iglesias

Pero en los dos siguientes, la misma dinámica de entiegar su documento al Congreso estatal

para inmediatamente trasladarse a una ceremonia pública masiva en la Plaza Citando de la

ciudad, le permitió deslmdai.se de esc ceremonial "salmista" de tenei en el recinto

constitucional a íeprcscntantes religiosos pata proyecciones políticas inmediatas y futuras Su

:- I n i|tinplc> di LSK> es t;i civiuoii t iniciu di iui \ i ihdis di li \ciduni;i Hiato Junii Diijjo (.¡IK uimplini ion h rurisi di I orinar t
nilinmií di los priiuipik;; doainiuwis módicas miiüfiíis \ dmvis cuerpo teológico doctrinario ;i l:i comunidad di l¡iitu»¡ t,milicos di
^ uc'ii ni \'ti'soljrc csn> l'l.' 1 os I aicos piiniordinKn U li^lisiu (üud'id 5 di m i r o di \')V) p. )K; l>\ i,/ iimin mutkmhi ' lia//// ¡imn />/V|»/
»¿i ¡i ti/ipiihoi I mnpiu/iu"i<k lia A/Mr ti' hi [iftxM ik ) iinil.hi ScccKiii Im^ifim (Slj 5 di Liitiodi. I'J'JII p ^
1:1 I'! \aiilk\\ hi.t>mtti<I.V\u¿A¿ 2') di julio di 19% p II
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actitud, de forma claia, ha sido aceptada \ asimilada por la actual jerarquía católica local ' " No

se puede señalar lo mismo de las comentes católicas que expresan en la prensa y medios de la

derecha política

l 'aiii e s t o s q u i p o s \ c o n i c n t f s , el ¡i\:inc,c \ c o n s o l i d a c i ó n d t la K l:u ion 1 :si:itlo/íj>lt sin

por cauces menos entretejidos que le han dado el arzobispo Beilic ) el gobernadoi Cetveia

Pacheco, les ha lepiesentado incomodidad al sentirse desplazados del lugai piotagónico que

tenían sobre todo en materia de discursividad católica pública de compromiso cívico y político,

La ausencia de una pastoral clara en mateiía social \ de democracia de paite de la jerarquía

católica de Castro Ruiz,1"1 los llevó a ocupar en ese tubio un espacio que al sei empezado a

ocupar o llenado por la pastoral de Monseñor Berlié, los exhibió más como ese preclaro grupo

de ínteres católico que como "laicos comprometidos" Las circunstancias han sido varias, pero

se han presentado sobre todo en coyunturas electorales y en el affmre PAN/PRD contra la

legalidad del gobernador Ceiveia Pacheco por extenderse más de seis años como gobernadoi

según su lectura del artículo 116 constitucional

lúe así como entie mayo y agosto de 1998, etapa en la que se llevaron a cabo

elecciones municipales para la renovación del Congreso estatal, se discutió en el nivel nacional

la posibilidad de llevar a juicio político a los gobernadores de Yucatán \ labasco I:;.l

enfrentamiento contra la autoiidad civil \ la pasividad del jerarca religioso se dio entre las

fuerzas católicas locales afines a la opción piefeiente poi los pobres \ la línea integrista del

grupo de interés del DY quienes dirigieron fuertes críticas a líi actuación de uno y otro poder

u : ¡il \ tniiiii LS ti SÍ. niir iii.1 juiuvi Htili<- vjuicit J tdnro p ir íjtmplí» m ntisinn d

.Kiob¡
I -n: 1*1: I:/wf/a < ,ir/ai lín/> (/«) •!///.

ducfniiiit D i l x cnnsiikrurst. .-'ni

ÍII;IIIK!II ir/ hisp i liuiv Siiliitxin

l h il;ip;l

( mu di

í lili I SI

üd !4d

.k Gisii1'

I fSlil ll

l]UHM

Í Ji 1W7 p 7

umi) |visiui luí t. iiinmm

i\|iusiii\ i \ un si le p

Iri i lili pillllun -implii) d

I \ I-/ Simfitiwtm Inluiih •iplmaivi <le luii/u^wm • Rtln'intn

V ll>;ij.i t i l su r t í p t c i » i UJtiipiíMiLin fin mil r k n i l c r i s

'/. .// hi \ t ill Sinndii d i|Ui si b u n si n o l i il)tiv i i n le »s
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b) C la\e política y c ullo mañano

I s difícil en rodo momento icalizai una t\:iluacíón t t iuni sobu b idiginsidrul de un pmNo

Me refiero específicamente a esa religiosidad que maica no solo el fervoi intrínseco \

extrínseco con que se manificsr;i el culto de tal o cual deidad o imagen saeta sino al conjunto

de valoies que llegan a configuiai y homogeneizar la identidad de un pueblo y una región. Por

ejemplo, hace cincuenta años asistieron según cálculos de la época aliedcdor de cincuenta mil

fieles católicos al acto de coronación de la Virgen de Ixamal como Reina y Pationa de un

Yucatán con algo más de trescientos mil habitantes; en con.trapai.te, con motivo de los festejos

de los cincuenta años de ese acto pontifical, los cálculos de asistencia se estiman en menos de

cuarenta mil, un número muy bajo dadas las facilidades de transporte de hoy día \ la publicidad

girada en tomo a dicho acto íeligioso desde unos meses atrás

¿Que ocurre entonces? Podríamos juzgar, ante esro, que la secularización (una de las

hijas dilectas de la modernidad), ha hecho mella inescrutable entre la sociedad yucateca y sus

sentimientos religiosos Ho\ día los "distractores" religiosos son más sin duda que los de hace

medro siglo (la playa, los espectáculos depouivos, la I V , \ demás), ) juegan un papel clave en

eso de determinar aspectos importantes de la religiosidad extrínseca de un pueblo Vale

considerar, también, que hace cincuenta años la ofeita en tomo a los diversos cultos maiianos

piesenres entre los \ucatccos (principalmente el aticiciti/t{p(itn\mo)y tampoco había alcanzado el

numero \ picse-neia entic los fieles de las panoquias que confoiman en nuesrtos días la

aiquídíócesis local

1.1 iliocjm vivido en la diócesis \ucateca a paitir de fines del siglo XIX entre dos

identidades mañanas de fuerte arraigo como son la mexicana guadalupanista ) la yucateca de

I¡IK \ u con 1.1 cuá l ti. i' iniüiritiüiido tk ]¡i scai]¡ifin¡icion I.|IK.ÍI M U LII \uc;U:iii
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Izamal, se vivió hace medio siglo con mucha más pasión de lo que hoy el ptimeio de ellos

pudieia representar paia la identidad teligiosa de los yucatecos F,.n especial de los habitantes

del medio lural, el ambiente "natural" de pervivencia del culto de ía Virgen de Izamal

No se puede decir, sin embatgo, que la convocatoria a los fieles católicos con motivo

del cincuentenario de la coronación de la \ irgen de Izamal, haya sido intrascendente Ya el

Concilio Vaticano II mandó a los jerarcas católicos locales propiciar la unión en tomo a los

símbolos \ advocaciones maiianas que unen a sus fieles, más que a cstimulai la división y el

desatraigo seculaiizadoi mediante conflictos entie jeiaicas que llegan a rmpactai los

sentimientos íeligiosos de sus fieles

i.sto explica, poi ejemplo, la presencia en Izamal de jeraicas católicos tan distantes

entre sí como lo son Cuba \ Canadá, \ que en sus lectuias hicieian mención de la impoitancia

cential "para llegar a Cristo" de una advocación mariana como lo es la Viigen de Izamal Y

también se explica, poi esto mismo, la salutación \aticana leída al principio de la liturgia,

[eraiquia y pueblo juntos, pues, es el mensaje Más cuando el piopio papa Juan Pablo 11 maico

el camino de la identidad local en su \isita de agosto de 1993

Cuando ambo a Yucatán como segundo arzobispo de la aiquidiocesis, monseñor

1 cinando Ruiz Solotzano mostio mucha pieocupación \ angustia en su primera ( arla Paüoral

l.n ella escribió que había encomiado al pueblo de Yucatán alejado de la icligión católica y

profundamente amenazado poi los "racionalismos ético \ ateo " Para entonces, la Revolución

Mexicana \ las secuelas del movimiento cristeio contia la Iglesia católica eian mu\ fucites no

solo entie las élites \ diligentes políticos del t.stfido, sino también habían hecho mella en

muchos sectores popúlales

Ruiz Solóizano, pese a su formación básicamente tradicional, leyó con lucidez el

sentido que paia la identidad de los \ucatecos tenía la advocación maiiana de la milenaria
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lzamal Su preocupación lo hizo comocai \ propiciai la coronación que el 22 de agosto de

1999 cumplió medio siglo de haberse ejecutado. Desde entonces, cobijado por un sector de la

iglesia local con sus respectivos referentes laicos de apoyo (así de élite, como de base, y algunos

más con pretcnsiones \ logros de liderazgo civil), el culro mañano izamaleño ha sobu\ i\ ido l;i

modernidad del cada vez más incite nacionalismo revolucionario, los impactos de la

globalizacion \ el ameritan way oj íijt que transpiran los yucatecos citadinos duiantc las

vacaciones de semana santa y los no menos calurosos meses de julio y agosto

Como quieia, las dificultades de la época para organizar y convocar a un acto público

de las dimensiones que se vivieron en 1949, fueron muestra de esa fuerza del culto de la Virgen

de lzamal en la región. Se vivía ya, para entender mejor el momento, una relación no tan

cbnflictiva con e! Fstado Nueve años atrás, el presidente Manuel Avila ("amacho se había

dcehuaelo públicamente católico, \ empezaba a desplcgai.se entte los intersticios de las

burocracias civil y religiosa la llamada cooperación condicionada o "moelus vivendi" en las

relaciones Iglesia-Estado Relaciones en donde el Estado, luego de someta a su lógica

nacionalista a la Iglesia, siempie lograba obtener de esta el apoyo necesario paia conscguii la

credibilidad \ legitimidad del contundente monolito partido-gobierno que en muchas áreas de

la vida pública hoy día aún pervive

Así, lo que en un momento de la histoiia del país y sus regiones emctgia como un

fue i. te conflicto entre dos proyectos de nación (una liberal autoritaria y otra católica

autoritaria), desde entonces empezó a diluirse en los nichos más recónditos del podei a partir

de un sin fin dt .situaciones que quizá algún día conoceremos con mejot detalle ^ micnriíis un

nacionalismo, e! liberal, encuentra teacomodo en las facetas de la modernidad más distanciadas

de todo hecho sacro, otro, el católico, ha rastreado en sus raíces más piofundas para ofrecerse
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de nuevo a hi sociedad como la opción cultural altcmati\ a para la pLcscn ación de la identidad

\ la unidad del pueblo

Durante casi tres horas \ bajo un sol abrazadoi que justificaba el consumo de las

bebidas más refrescantes y apetitosas, un sector del pueblo de Yucatán st dio cita paia celebrar

v festejar como hemos apuntado los cincuenta años de la elevación de la Viigcn tic I/ama! a

Pationa de Yucatán La arquidiócesis de Yucatán, a través de su pastoi desde 1995 monseñor

hmilio Carlos Berlié Belaunzarán, convocaron a rodos los habitantes de la región y estados

circunvecinos a paiticipai en esta ceremonia religiosa Por su dimensión y características fue

esta una celebración magna, en la que cstuvieion presentes prácticamente todos los

movimientos católicos reconocidos por la aiquidiócesis local

£.1 patio central del convento estuvo lleno en su totalidad, y fue ocupado por religiosos,

religiosas, invitados y autoridades civiles \ pueblo católico en general Los conedoies del

convento franciscano fueron ocupados en su totalidad pot creyentes católicos procedentes de

pueblos y comunidades cercanas a Izamal, y en sus techos se pudo observar la significativa

presencia de casi un centenar de gremios con banderas y estandartes con los colores de la

bandera mexicana, del Vaticano, del palio obispal, blanquiazules panistas, y demás Llama la

atención que treinta y ties de estos giemios lucieran banderas mexicanas con los colores

tradicionales verde, blanco y rojo, pero que en lugar del águila devorando a la serpiente al

centro se encuentre más bien la representación de rosas que enmarcan imágenes de la virgen de

Izamal, o bien, figuras de Cristo ciucificado Ln tono de síntesis: la representación en la

bandera nacional de la bandeja de símbolos claves del catolicismo.

la clase política vucateca, o pata sei más precisos, una paite dt ella, hizo acto de

presencia Quizá no sólo por aquello de ¡as cada vez más estrechas relaciones de los políticos

gobernantes con la Iglesia católica, sino poique muy pronto algunos de ellos podrían i ocurrir a
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la "ayuda" del catolicismo matiano en la definición de sus cañeras políticas Así, en

representación del gobernador Victoi Cetvera Pacheco estuvo el Secretario de Gobierno

Cleominio Zoreda Novelo, un político con fuerte convicción católica pues siguió al pie de la

letra toda la liturgia ¡unto a /oieda Novelo estuvo el diputado Orlando Paredes Lata, político

como hemos visto ligado al guipo cen ciista que poi momentos siguió con menos fervoi la

misa Otros miembros de la clase política oficial visibles fueron los diputados I.imbert Sosa

J.aia (ligado a Paredes J.aiíi) \ William Sosa Mtamua, el pnmeio un tanto recatado :i l;i hoia de

seguir la liturgia lambién hizo acto de presencia en Izamal, aunque no podiia precisarse si

asistió a la misa, el licenciado Luis Echeverría Navarro, director del Centro de Lstudios de la

CTM, una especie de universidad para trabajadores y óbrelos de la entidad

También estuvo presente, pero sin dat muestras expresas de ser católico, el cónsul de

Cuba Pedio Doña Santana Iodo lo contrario del ex alcalde meridano Patricio Patrón Laviada

quien hizo acto de presencia con buena parte de su familia, pero a diferencia de los políticos

ptiistas antes citados, no fue posible detetmmai si asistió su esposa en su compañía Lstuvo

picsentc entre los imitados especiales, peio como miembio dei cuerpo icligioso, el cuta Josc

Camargo Sosa, responsable de la parroquia de la jesús Cananza y cionista de la ciudad de

Niéiida I:.n síntesis, si bien la religiosidad católica se expieso en la celebración de los cincuenta

años dt la coronación de la Virgen de Izamal como Reina \ Señora de Yucatán la asistencia,

aunque nutrida, no llegó a) número que se espetaba; si contó con la presencia de destacados

miembios de la clase política priista, evidenciando una vez más cómo la lectuia sobie el papel

de la religión en el ámbito publico transmuta va credibilidad política Asimismo, tn la baja

asistencia influyo quizá no solo lo apuntado en este trabajo, sino también que el acto religioso

local fue televisado tanto en los medios oficiales como privados
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No puedo negarse, en este sentido, que la presencia ck autoiidades y f'uneionaiios

públicos en los actos conmemoiati\ os dt la Yiigcn de Izamal del domingo 22 de agosto de

1999, responda a esa lógica de cnuecruznmiento que desde hace va \ arias décadas se da en

nuestio país cntie miembros de los poderes civil \ religioso Como sea, el hecho de que la

asistencia ma\ oiilatia hava sido de las llamadas clases medias \ populares evidencia que la

ad\ ocacion maiiana \ el nacionalismo católico que se subsume detlás de ella tiene presencia,

ante todo, en esos sectores sociales I,os que, quiérase o no, deciden en gran medida por qué

colores y en que forma se vota o no en este país en tránsito hacia nuevas formas de

representación \ tcligiosidad

i) Cn\i\ uonémna y a/llura dtmoirálua

la crisis económica que se agudizo en el país a taiz dt qut empezaron ;\ aplicarse políticas

neoliberales (1982), crearon malestar contra el régimen de todos los grupos sociales También

piopició, sobre todo a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortan, el distanciamiento de la

clase política con la sociedad lo que derivó en una crisis permanente del PRI con la sociedad

Esto dio pie a sucesivas rupturas internas de este aparato político, asi como en la debacle del

discurso político mediante el que se legitimaba socialmente

Inmciso 1̂ uenrán tn la globali/auon mundial \ en l:i lógica tsiatnl qm apunta más

hacia el l.stado mínimo y la democracia electoral, las limitadas condiciones pioductivas que

prevalecen en el campo y el débil desarrollo industrial compelen (aún) al sistema político

dominante, a mantener vigente gran paite de la vieja lógica estatal tutelar y populista anterior a

1984 121 Con todo y que desde 1984, como se ha analizado, se ha impulsado el desarrollo local

IM ) ;i si^mdn (.tripa do gobierno do ( ' m u a I'achico so hi cuacti rixailo poi una íuuti invasión estatal un maluia d<. política social formal <.

í . '• ;' } ' • ' ; '
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con base de un nuevo modelo productivo más ligado al mercado global mediante la industria

de maquiladoras l35 Así, quienes como políticos y camarillas representan a la lógica populista y a

su vez la practican con relativa eficiencia por medio de las instituciones estatales o a partir de

sus redes políticas de clientelas y programas de gobierno, siguieron apoyados por el poder

central. Aunque queda ciato que a paitii de 1977 acciones del propio podei central se

orientaron a limitar el campo de acción \ icpioducción de esrn añeja lógica polírica isfaral l?'

L'na conclusión de esto es que. pese a la oticntncion neoliberal que el 1 stado en

México adopto desde 1982, algunas camaullas de cepa populista \ tutelai (como la utvemlá) no

han sido desplazadas poi el poder político y sí, en cambio, se les apoya de forma estratégica

pues han sido vitales para la preservación de estabilidad política Con esto se ha prolongado la

vigencia del corpoiativismo autoritario, e incluso se le apoya mediante el aval a su participación

formal en todo proceso electoral; desde luego echando mano de todo el aparato estatal e

institucional en beneficio de! candidato oficial en turno o bien negándose a profundizar

íefonnas legales en materia de lc\es electorales locales Si añadimos que desde 1991 la entidad

cuenta con un cotidiano periodístico (Po> l:\lo) que dio cabida a corrientes de opinión de ios

grupos de ma\or peso de] PRI, ello le permitió a las camatillas oficiales del i ¿gimen cjctcct

difusión \ proselirismo politico con que no contaban cualitativamente desde tres decadas antes

en e! espacio público cotidiano 12:

Así, las camarillas políticas adscútas a la tradición populista y con influencia política

dentro de la estructura corporativa del régimen, han ido adecuándose a los dictados dei propio

modelo politreo neoprivatizador en boga .(IDiilce Sauri 1991-1994, y Víctor Cervera Pacheco

informal is dtcii tinto h imusion <.|uc se displic^-i como park de l;i inversión publica buíi pan el desarrollo como l-i I|IK si ivilma en
periodos prcekc torales I m pnrticulairmnti inttnsn l;i denuncia Je lodt l-i oposición di dcricba C ÍZCJUIC rda eontm las t.niri<.'IS di bicicletas
l;i\;idoi:is .il-imbrcs dt pu is miKjuiti is di IOCCÍ v di inris i lo hr^o ik los mi sis p n \ n s i h tlfccion del 2 di ¡ulio di I 2HUH
i : ( ¡ r l l l l u Sri i l l i f !//• //
i ; ' Momil\o u/> il
i ; í Un medio di expresión periodistifi oticijil e|in vi n« conniví ion li cipicniüd di circulación ni di pimirucion i iiiHumci;i politice v
cnlluíiil i|iii tuvo dicudiis irnís is IJ Ih'nr/i/ iki Sun ¡h poi lo ejui el ispucio periodistico estaba pnicttcimctiie copudo o monopolizado por /:7
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1984-1988 \ 1995-2001), logrando incluso fortalecéis^ en los nuevos tiempos de decisiones

electorales a tra-\ es de políticas sociales desplegadas con intensidad en plenas campañas

electorales lambién se mantienen vigentes por medio de la orientación de las piefeiencias

partidistas \ electorales en la entidad en favoi del gobernante y la camarilla en turno,

ejecutando acciones que rienden a beneficiai electoialmente al giupo \ partido (el oficial), en

tanto que gozan del apoyo propagandístico y proselitista de casi todos los medios de

información y comunicación existentes 12!<

La práctica de ambas formas políticas, la tutelar y la patrimonial, no son ni han sido

excluventcs o contrapuestas Lo que las diferencia en los hechos es que tanto se ejerce y/o se

practica -bajo la anuencia y hasta protección del propio gobernante-, más la corrupción de

corte patrimonial que la políticamente más eficiente lógica tutelar y de beneficio social (así

socialmente como dentro de las oficinas administrativas \ de gobierno controladas por las

camarillas en funciones) La distinción es \álida tanto pata las camarillas que cubrieron el ciclo

del centralismo autoritario ptesidencial como las que han empezado a ejercei en la más reciente

etapa electoral democrática Ltapa esta que, en algún sentido, ) a raí;? del triunfo de Vicente

í ox, a\ izora la posible atenuación de esta cultura político-administrativa asi como del fuerte

centralismo político hoy vigente; situación que, dada la inercia de la cultura política oficial,

quizá continué favoreciendo a las caminillas más fuciles o bis que tiendan a oiganiznisc de

tnejoi fonna o con mayoies tecursos \ alianzas

Ln algunos estados en los que algunos sectores de clite y la sociedad se han organizado

en tomo al catolicismo, copando a paitidos políticos como el PAN \ piopiciando con ello una

efervescente participación electoral, el Lstado \ sus dirigentes asi como e] PRI, se han visto

iw <li ) muían modio u i ü *.¡UL disdc lints tk la dxciidn di. l%l> t m j x / o i ruiu ciludn !:i lincn poliucu di I t'AM \ p-jr-i principios ik l'J7í) l:i
sri Gunlici \ su;' dus \(.ínt'titi.s Msicis: l:i í!icr¡imtnr:ilisi;i <i inidicionnl \ IÍI doctrin i soonl

Í '.• • \ '•}-•
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"presionados" u "obligados" a dejar atrás su tradicional discurso nacionalista y liberal

poniendo en práctica un pragmatismo politico con acciones piocatóíicas Estas han sido parte

de la ofeitíi política ofrecida a la ciudadanía como botón de muestra de que pretenden

preservar el poder político

Recapitulación

¿Qué otro elemento podemos consideiai que maica diferencias entie las camaullas locales

.yucatecas en esta larga \ aún incieita ttansición? F.n sentido más amplio, podemos apuntar que

a la naturaleza de giupos políticos o camaiillas identificados(as) con la lógica cultural y política

centralista, populista, corporativa, patrimonial) tutelai del hstado y del PRI, se añade ei estado

de confrontación facciosa que dentro del PRI se "aneglaba" mediante e! método de la

sumisión veitical hste fenómeno se hizo explícito desdt el seno mismo del poder, o empezó a

reconocerse públicamente como paite de las diferencias entre las camarillas yucatecas, a fines

de la década de 1970 "->

1.11o e\ idencio nítidamente los macices \ distancias existentes enetc estos quipos o

camarillas en sus conductas, concepciones \ piácticas políticas autoritarias dentro del ptopio

sistema político t-sta situación también ha permitido empezar a entendei un fenómeno

politico poco teconocido hasta ho\ día: la convicción padecida por estos grupos o camarillas

poi erigirse como cuerpos políticos "hegemonicos" peimanentes, algo sin embaigo que

empieza a tambaleaisc a raíz del éxito taxista y la piesumida reforma del Estado que deberá

impulsarse con su arranque gubernativo

''-" ¡Xs t i i c in pi»í h impiKL'iiKiii csiMKtíiC'i <.¡m K|ms<.nt ; in l i u i u i h s insrincins i.|in )i opos ic ión idtiilit'iciKin con 1,1 I M N IIÍI c o n s o l i d a d o un

l;i u i l idud (I ( /nuil d i l i l u i s i ó n i.st:ii;i! ((';iii:il I í) i l pL in id i t o /'« / : / « ' u i SLIS S I U I O I K S d t (itttlu/i) Minikipin {1'WI ;i ln tcchüj j cisí u i su

!Ot-lIiJ:lJ ¡(IS l'UVlks l'rldlototliCOí ü(. 11 tll l ldild
i : I .(«'ti d t Mül;l np il
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Como sea, la hegemonía !a buscan o consiguen a pattii de establece! alianzas políticas

estratégicas con el podei central peí o poi supuesto también con base a los nexos con pódeles

locales constituidos y/o configurados en el piopio teireno cultural hs decrr, apegándose a una

lógica de fracciones más o menos cenada a las c¡ue poco importa, debido a la misma íoima de

lepioduecion antidemocrática de! sistema político (191 7-1997),''' en gian medida, la piáctica

limitada o "pactada" de la democracia electoral y del sufragio efectivo ni

I,.a democracia electoral, impulsada con mayor decisión desde mediados de la decada de

1960 por los grupos demócrata-cristianos ligados al Paifido Acción Nacional \ más aun por los

emergentes grupos católicos de 1982 en adelante, ha impuesto obstáculos de reproducción y

legitimidad al cotporativismo tanto desde los partidos como desde la aún débil sociedad; es

ciato que el movimiento católico \ pamsta anunciaban la lucha y demanda reciente poi

establecei di jado una representación política más moderna ll- Es decir, la representación de los

intereses particulares y ciudadanos en general no por la vía del imaginario corporativo de

fachada democrática,1" sino por la vía del voto individual y secreto

I.a consigna que ha caiacteiizado a la lucha política en el país durante el final de la

década de 1980 y a lo largo de toda la década de 1990 ha sido la defensa y promoción del voto

libre o no coaccionado Como piáctica, no está tampoco demás decirlo, el sufragio universal

libre fue sólo formalmente ejercido por la ciudadanía en virtud del control corporativo del

régimen \ su partido en los procesos electorales esencialmente fraudulentos durante todo el

' ' \ ñ n ISIL <.n v¡m si b i u i Í I Ik v i rón i <.tb¡> lis i k i u o m s l u k r i k í ni;is limpi i; i n !;i histori i d d país t . impot.n si p m d i isintn n i|ut u i i l

tiÍM.1 tfit-il h t i m p u ^ i (.kcnn-i! Iviyi MÜO I I nu.ji>r w r m d d t l sistnivi po l i i i io ni miich.> H K I H » i|tn l i l i Ivij i •iiiuncí:KÍ<> il n i c i s n Imul i un

s i s u n n (.k'tiuiTil LJimpliir I is i n c o n t o i m i d n d i s p o s u k u o r n k s di i iunt i i idüs m i n i í d k k s tt i donde •ip;¡n. i iumi.iui st. c o i i u t i t r n n t't¡iud<.s

t l i c i o r i k s i 1;\ \¡í)i u s i n / ' i p n i s i i ( ( ' ¡ in ip ic lu í 'uliiiin í "hvip-is i n t i t nrvo.-) ;\si lo tnditrin
111 Ln s m i i d o t s n i t i i n o uniü i i po i i |ut p r u m o u r l o \ /<• I n c t r l n y,\ <.¡UL t c s p o n d í i n i |;i |oj,nc i d t l luioiit i n sn io prosidini i r i ! dt corn.

•ilisolutisri i.|iit d o m i n o , il m u i o s ip in .nt imi . i i i i . IÜISIH l'JlJ7 m ti puis I i hisrorin d t l SIÍ;!O W m h u n i d a d nj í i í t rn un ^jti't-itio d e m o t r i n e n

ikcKirnl en los m o s d i l cons t i tuc ional i smo d t SnKidor \ ] \ : H ; K I D y il social ismo ijírario d i ¡ *.lipt (ijiírillo P i n i t o c u i n d o u i I'J2I c s u úl t imo

ftsult<> ^ o b i n n d o r i k e t o \u I !iirii|ii(. M o m a l v o ()rti_j;:i \ I 'ITHICÍSCU P¡ioli Holio ¡•J.<Mtilhmat>ltiiliulmlt}'n-;eihiii ^ Ió : i co l id Si^loX'XI 1977
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siglo XX Procesos que, pese a todo, le otorgaban legitimidad Etl sistema político mexicano

presidencialista \ a sus sustentos "caciquiles" \ corporativos legionales

Peto la debacle del discurso nacionalista libcial \ las prácticas coipoiativas de contio!

estatal como e! voto coaccionado, asi como la debilidad de otros discuisos politicos ) sociales,

son cla\es pata entendu como el catolicismo ha sido retomado por las élites católicas y

miembros de la clase política \ucateca -cu\a vanguardia es el PAN- para presentarlo como

propuesta alternativa a la crisis del 1 stado nación liberal Crisis que los gobiernos neolibeíales y

la globalización económica mundial pusieion en picdicamento poi toda \menea 1 atina el

último cuarto del siglo XX \ amenaza profundizar la misma riansicion \ alternancia

democrática elitista n i

1 u Mon[:it\<> \lt\¿" <•// /"/ti Imn /¡iiin !'J97
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Anexo I

Integrantes piincipales de la camarilla ceiveiista

Clase política

Víctoi Cencía Pacheco
Orlando Paiedes l.ara
Nerio Lories Oitiz
Wilbertb Chi Góngoia
1 eliciano Moo Can
Roberto Pinzón Mvíitcx
Carlos Beilin Monteio
M\gdaíia Rodríguez Aicobcdo
Miina Esther Hoyos Schlamme
Ignacio Mendícuti Pavón
José Toiaya Baqueiio
Jotgc Callos Ramírez Maiín
Joigc l.'.sma Bazán
Beatiiz Peralta (Chacón
\mira Hernández G

Luis Lcheverria Navatio
Roger Peniche Patrón
Hcibé Rodiígucz -Vbtaham

Origen

Sector Populai y CNC

"v CNOP

" \ CNC

C"N(

PRI

Juan ]osc Vbraham .Achach
William Abraham Dáguer
Fernando Mantecón Rojo
ruñando Poncc Cíafcía
Adolfo Peniche Péiez
Benjamín Paiedes Gongoia
Armando Palma M
Luis Rivas Aguüai
Raúl Monforte Peniche
Callos Salomón Barbosa
Rosa Llena Badu\ Isaac

Comeicio

Construcción
Coc;i ( ola
Industria
Constiuccion

Radio
Ganadería
Comeicio
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Capítulo VI,

El PAN y el nacionalismo católico: 1960-2000.



I) El' nacionaüimo católico y el PAN.

a) del /V1A' en V matan

l a Revolución mexicana de 1917, en ramo movimiento que tevindico el caráctet laico \ liberal

del I srado mexicano decimonónico, t innodujo la modernización de las idaciones ptoducrivas

a partir de una lógica corporativa estatal, tendió a contenei las facetas avanzadas de una

oposición católica que desde sus orígenes en la militancia partidista esgrimió la causa de la

democracia electoral' Lsta no fue aceptada como algo "moderno" en si o de manera íeal por

el nuevo poder político y sí, en cambio, asumió que la modernidad era mejor representada por

el pacto corporativo del Instado revolucionario con ía sociedad aforada en el PRM-PRI y otras

instituciones (C'IM, CNC, \ demás) I ste fue el oiigen de un régimen cenado, vertical y

picsídcncialisra, solo formalmente tiemoctarico

C.ontia esta lógica de babean moderno empezaría a luchar la concepción crisriano-

buiguesa de democracia representativa asumida por el PAN Esta encierra, según su principio

de acción centrado en el bien común, una actitud indiv idual de oposición al poder estatal

moderno, y la respuesta de grupo o comunidad integrada -en función de la suma de esas

identidades individuales-, dirigida contra ese mismo cuerpo autoritario; estas fueron las bases

paia U apaiición de católicos democráticos y del PAN l

Conforme el proyecto estatal se fue desgastando en sus procesos de credibilidad,

sanción, consenso y legitimación, la posición cristiano-burguesa relativa al sufragio efectivo se

1 l . i u / i S ik -Jn! i ll'ilti» l./'w, \ i IIIII.II, !.i ¡¡IITÍ!

M i t k / u n v i Uiii-L-ln l ' i b i o I «.•«/«,«,• //</1 ¡\ M

• 1 I liiiiui d i 11 ikn i iK i n i i (.futlrinn u i 11 inuiuti) J

l'-ip-i j t o n XIII i t im.í ik l sijr.1" X I X ( I W I ) 1 !n mi

t(.Mtn biist d i l;i pr ini t fn ¡iciu:ilixaci('iii d t csi;i inst i luc

\ t i (.itolicisiim il dcsplim^tn. d t l listndi) libonil \
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i,- a n u i d o s t s t i t l d c i i n i t i i t o iivuijjin'iil d i l;i d o c t r i i v i s o c i i l d i !i I j í k s in c i i o l i t i i t t i t t i
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fue decantando en la sociedad \ haciéndose más moderna respecto al autoiitarismo del Estado

y su partido Para la democracia cristiana, con la que algunos lídetcs del PAN eran cercanos la

base única para ia consecución de todos los tactores de legitimidad es el voto libie y secreto, y

no la práctica mediatizada o viciada del sufragio asumida, alentada y practicada en México

desde el podei político estatal y su paitido ¿Cuándo empezó a gestaise este choque de

concepciones \ principios de acción en "Yucatán? Veamos

El PAN se reorganizó en Yucatán el año de 1940 Sus fundadores eran miembros de la

élite de hacendados, comeiciantes y de profesionistas de clase media 1 Herederos de las ideas e

ideología de las viejas clases porfiiistas henequeneras, muchos incluso seguían siendo

propietarios de fincas económicamente estables en la entidad I.a tefoima agraria caidenista, al

paiecer, con rodo \ que se concibió t je cu tai de. forma ÜKIÍCÍI] conriíi los intenses de estos

grupos \ clases, terminó poi no afectai totalmente su base de poder económico ni, poi tanto,

su capacidad de organización política '

Rs más, a pesai de que la Revolución mexicana tenia su centro de operación en la

ciudad de Méiida, la derecha católica que se identificó muy rápido con el nuevo partido (PAN)

no tardó en comcitú en éxitos electorales sus enfados con la modernidad autoiitaiia expelida

poi el 1 stado \ los gobiernos ie\ olucionarios ^ 1 1 piimeio de estos, acaecido en el piimei

distiito clectoial en 1946 -apenas seis años después de haber sido íeoiganizado el PAN en la

m tiltil i r ¿,101111. ii •ibíolutista \ ditt II nriil t |i tmichüs rLjjioms ik 11 i!tni,'Mtn pnlitki UIIIMI'ÍII Sobn h estrecha \ ¡titulación di Udius t m ditos
d i n i ! I 1 \ N v t i 1 ( . ' m n / ' i k v . R u i / . Í . I i i l l i m I u i y i l n < " - i p 2 y f >

I)1» K m«,uii\ti itiii ¡lti( »itnh- RÍÍIÍIIIM1 d I mu \ MI-MI1, I I d i n i a r n u d i 19H) p 4 I n 11 r u m i i m del dia Mi d t n v i i / n i s i m i t r o n p U M t i les lu í
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I 5 D - 1 5 4 i]iiien T t c u p c t i i la i n f o r m a c i ó n d e i i » t t i l i c e n c i a d " ( l u s t a v o Mol i iv i i ' o m t u e m i e m b r o d e l C o m i t é O r g a n i z a d o r e n el D i s t r i t o I e d e mi
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S t e e i o n I u n m i n a e n la c a p i t a l

1 I ó p t ^ C i i d e n a s ¡ e n v i u d o Rrin/mm'/nn/n mttiv fo Rtiol/trwii J I" W ¡ulm tk I9if ¡n Wn-lti 1 mvtdn M t ' x i t o s p i 191H- \ n i o n i o H t w n c o u r t

l ' í r i i í Wit/ttiriti il¡ un omlhilkuh -MU/, M é i i d í I n s t i t u t o d t ( ¡ u l u i r a d i V i i c a t ú n / \c: id<.mi i ^ ue-u m e n s e d t ( ' i t n c u r - \ \ rn_s 199 i p I 17 \ ss

' ( ' i e i i o M ( K i n n t \ Koj;i ¡ up i! p p 9V-9íí t u h t ¡ m t s i t d i r i ^ n u p ü n i s t n d t t i l l a h k i e l n d i t i i i i i n l u t r i f í o b t i n a d m 1 p o i t i l ' R i p i r o t ti e s o s
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entidad-, fue sin embargo arrebatado mediante la fórmula del fraude electoial' I 1 éxito relamo

marcó el Lurnbo por el que iban a tiansitai los laicos católicos de Metida defensores de !a

democracia electoral las décadas siguientes: la lucha por el sufragio efectivo, abanderando

demandas ciudadanas \ causas dt infries amplio como la.-; ligadas ;il (UíiíknU prt minino ele

sen icios públicos de los gobiernos \ administraciones pinsras

1 n estt tipo de acciones se baso e! pinna éxito electoial logiado \ leconocido al P \N

en la figura de José Molina Castillo1' I.stc triunfo, signado después por diferencias entre el

diputado electo Molma Castillo con el Comité l.jecutivo Nacional, propició que oficinas y

representación local del PAN se paralizaran o desaparecieran poi cinco años ' Pese a esto, en

1963 retomaion la lucha partidista un núcleo importante de profesionistas y comerciantes

católicos de clase media que ampliaron la red popular de apoyo del PAN, incluidos ejídataríos

o gente del campo '" Quedaron entonces un tanto distantes, pero no marginados, la junta de

notables procedentes de las clases pudientes señaladas como fundadoras y reorganizadores de

este paitido " Según e! dirigente ltueba Batiera, poi esa etapa jefe tegional del P \N, esc año

marco el inicio de la segunda época de Acción Nacional en la entidad siendo, según el, Vnronio

Wu Manrique "un gran promotor del panismo" '-

unos milituna católico panista (latios !.,ortt <Jt Mola; MontaKo linri^n. <. h;in Vallado fitMttin \ndukid. lum/rimúi Pnlitna j (it/linii Mcxico
!U ( I m t r o d i Imtst i^icioius Inttrdisciplinarias til Cknciiií j I luniíinidiuks (UN \M) IÍW p 117

Ihiiltm
Mii iAini lh Doi- i i iKs I u ni ¡ t i m ó n . I ¡ opos ic ión i n ^ l ii(.;it ¡11 , n i |os i i uir S u m í \ i l h u a l v (i i íadii l i ipt I l u t h i m ( ( i o m p s ) 1 naitítti <lt nmi

,1/ ¡/»/'i XXI Mi.rii.li, I '.ti ( i ompiñ i i i I iüitorinl d i la l ' u i i n s u h 19'M p 2n7 u i i s n u t i í i o n bf pro t t í t sw tivid i d m is l i a m u t m\)v/. iti:is ;I rru\¿s

d i oi'jjuntX'icioiliS Jiiij;kÍ:iK por p i c o n a s n i . n m ' i s \ ¡ m i m * ln: n! is i svi \ i / i ni n m i i u i l i s i •ilolit fts t o n m h I "num ( i\ if i vi ui . u n i ( "nss |M

Noniv i l i s r i . í j'fLulo di I ' sunt i -uitts di li I iscinln di \ l u l m i v i I i d u •icion I 1siLiiliiimtl l i i i u n n u n H ' in i iti ^ b u ^ i d i?' \ I i s i i n l r m k s d i I

piifvjin di S i n lifin

" I/>Á/

IViiLbu Hr»ar;i I Iduardo Se«itnitti(pmi iltlt'ttittdo \: mu \.i minia, ) ti, ihiii iopvi ulit-id i (.ntixií'iil'i por ti un u il iiilor di LSH mbrijit V)')\
I lorres R;imiri.z uf> -il. pp 1 \ 45
" ltuib;i tif> il\ ' l o t t t s Riimii'tx np it
II \hiikm \X'n Maiirujiíi u-i un lomutHiin . tu ptijiii.no i.|in Iribitilvi m ti b-urio di S-in í risinbnl \ ti-i LUÍ usidtm •isisiuiti :i l:ií i'Lunionts
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b) h/ P/\\ ) la tormpaén y-

Con mu\ poco peso en el escenario de la lucha política nacional, Yucarán SL con\ litio a paitn

de 196+ (\ luego desde 1981 en adelante"), en un ejemplo de como diveisos quipos surgieron

con una propuesta política democratizado!a, enfáticamente orientados a la defensa del lema

maderista del sufragio efectivo conompido por el PRI No ajenos al cicdo católico, su discurso

se fue mostrando ai paso del tiempo como parte de un proyecto dispuesto a contiolar el

bstado y a dirigir las luchas cívicas de la ciudadanía a partii de una formación política basada

en la religión y el aliento del voto ciudadano "

Diversos grupos católicos locales organizados optaron entonces salir de sus ambientes

panocjuiales ) de acción asistencial paia asumii compí omisos militantes cívicos, sociales y

políticos más ambiciosos !l 1.a labor desplegada por dirigentes ) grupos católicos diocesanos

actuantes en apariencia al margen de la jerarquía local fue decisiva, si bien muchos ya

participaban activamente influidos por los contenidos del Concilio Vaticano II Así, desde esos

años finales de la década de 1960, y continuamente apuntalados en sus tareas de caridad por la

propia dirigencia diocesana \ el grupo periodístico católico del DY, el activismo de estos

católicas ek l;i Iglesia di iste nimbo según testimonio dudo poi habitantes <.¡w. lo lonociufin \ trataron m esos mos ; del pmpir I rueba
IVirara
|T l ' l d i o ( i o n g o n P a K . I 4/.< tllllltlll^il tti í ll'\ til Itl piiIili-M ñ ) iiriilán \ k n d a I !ei I d l r ' l ! 2 I M I I
N (lici.ro Mekinni j «/> :il p, 22
'' Timba l íarnri n/> il in dondi tsti dirij(Liin. tcfki'i i|in dtn¡inii li L impnii i p un hs ikccioixs ftiltriilcí di \')M dispuís di <.]in. vi 1* \N
h:il)í;i (.kjpdt» \;i i sus t;indid:itns p:uü diputacionts lidimlis tn ibiil di (.Si ino il oilor dt l:i campüiüi ricudtn ¡i! (¡omití lícigoñal n
nvmiUsiiu su i|iii\n \ slmp uiiis iljiíinow [íaiiisiiisí niiiif'iHis- ¡i>si I I;UI:K1 Imniiti , J \ ilunii Xiipnliro u m u u i " n \^|iii!is (¡iintlu (Imiul, |i»si'
\ l \ m / I ;illii ¡ ii tluift.;» üi t l io doii¡i Nilu ('.is-.irts di Kolilida doiin (laniiitü Kobkdi di Solís \ m u \ o in» IJIIL llc^m ;i consliluir tacLor

inuj importantt ui las rtuniones i|ui SÜ efectuaban tn las noches Kntri. tsti>s i) mtonces dirigente locui di I P \N señala i|Ut estaban los
grupos más cercanos ¡i la jerarquía católica \ uno dt sus integrantes saldría candidato paia la contienda electoral di l%7: \ íctor M (lorrea
Rachó; 'lorres Raminx np ál. p 49 Soba los nexos di dirigentes del i* \N con la ;ilt:i jeíiirt)uía católica DY Wéridu \¡i//tt¿i can jubila , 27 di.
agosto ile1 l% í pp ! \ 14; \ O/hit I tiiunuln R/ii-^ SalihywahulJtl 2H di agosto di 196+ pp 1, 2 \ 14 en tamo reuniones diocesanas oficiales a
Iris >.¡ui asislui -según si ciri tn capitulo previo- dirigentes di asoeiaclones católicis como Víctor Manuel (¡orrea Itnclió \ esposa Sara Mtna di
( ¡o ra l \iuonio Seguí Moguel \ esposa (¡arlos (¡istillo P u i / i . mu nibros di l;i laniilu i di tora dii \~)\ coinn Cirlor M i n m d t / Navarrete
inrii otros mililiiniiS i slnipatinaiiles del ¡ ' \N asi eomo empnsanos dt ia (¡¡ini-ici di Comercio di Mirida de l:i épota Muchos di los
empresarios isisiuitis. i islas ciñas si presume eran los hnanusri: elil PAN distli tsos años tempranos. \ ' n lambien soba tsri aspecto
Torres R;iniiaz u/¡ •'/. i|uien juxg'i i|ui' por isos -iños li iniliuntia di h Igksn eaiohea Lía baja en la v ¡dn po]ji¡ei >¡n nunca mUicar con
preeisiini il n i so eiitn laieo católico \ dii'ii;enei i dioeisuvi I n il mismo i mo il seiial iminilo dt Madero Htldm n[ // p XX
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líderes anunció c! repunte cualitativo del P \N con respecto a su situación anterior en la

entidad,u

La pauta de acción política la tuvieron en estos años diligentes católicos con

"formación y milifanciíi en la democracia uistiímn "' Su ispucio ck. acción politiui pn\ ilegiadn

fueron siempie los procesos electorales con base en la consigna maderista del sufragio efectivo

) a la doctrina tomista del bien común piesente en los documentos c ideado del paitido1" Y

aun cuando los procesos electorales fuetan solo momentos de expiesión del autoritarismo o de

una democracia ficticia incubada poi el régimen ) el partido dominante, este apego a la idea de

concretar la democracia electoral les otorgó identidad propia en la política local Presencia

acotada pero a la larga impoitante ante una ciudadanía adormilada por el régimen corporativo e

inductoi del culto o cultura favorable a! abstencionismo electoral

].os meses pre\ios a las elecciones de noviembre de 1967, \ en el cierre de una decada

política de ineficaces \ conuptos gobiernos populistas las camat illas ptiistas lk\aban pot

consecuencia acumulados graves yenos administramos; abundaban en su contra denuncias e

inconformidad publicas de corrupción l.stas fueron hechas poi líderes de opinión, peiiodistas

v militantes partidistas que en conjunto afectaron seiiamente la credibilidad ciudadana contra

I u n I i-i H- i ru- i i i/f ; - u b r e t i t i . L i n i n . n i > d i l I ' W b u - h d i i \ < t i m ..k 1 i t k d i ¡ i d i p u t - i u o n p m i s i i \ i i m h i u i H k i v i ü o n i l t t l I1 \ N t .n
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las camarillas oficiales adscritas a los gobiernos del "nacionalismo tevolucionaiio" '' Pese a

esto, los diligentes católicos y demócrata cristianos del PAN comprendían que el panorama

político y electoral en el que participarían dentro del nuevo ciclo no favorecía ta impaiciaüdad

de los óiganos electorales, refrenaba la fuerza de! abstencionismo funcional, ) por

consecuencia desalentaba al voto libte ciudadano-" Lia la época dotada del cano completo

oficial

La desconfianza panista en los órganos electotales fue acompañada no obstante por un

activo abanderamiento de causas ciudadanas que, principalmente en la ciudad de Metida,

fueron cuajando en favor de las propuestas reformistas de Acción Nacional21 Fue así como

entre 1965 y 1967, ante el ofrecimiento de inversiones internacionales que dotarían de

infraestructura sanitaria a Ménda, un sector de la ciudadanía encontró en los líderes del PAN,

mediante la difusión constante del DN . a luchadores sociales en quienes se podía depositar algo

de la confianza perdida en la autoridad Al PAN, ante la incredulidad \ sobeibia de la clase

política priista, el electorado de Metida le ototgó el triunfo en las elecciones municipales de

noviembre de 1967- V fue tal la debacle del PRI entonces en la ciudad capital que pronto,

desde el gobierno echeveuista -como se analiza en capítulo previo-, se alentó la emergencia de

liderazgos liberales más o menos radicales piocedentes de los propios intersticios de la

sociedad de masas -l El objetivo: contianestai la ola cívico electoral que favorecía al PAN

'• (ionio se muestra en ti capitulo sobo, camnnllas pnist-is, b denuncia del pcnodista Mimo Mencndcií Hodrij^mx i tra\cs de las paginas de)
Diario di O c a r í n (D^i 1%2-1%^) en tumi) a los l'taudis en l;i administración del henequén ¡i ttavés di l'untionarios pirceptiblcmcnk
coludidos cnn miembros di las clases políticas \ empresarial piíisris rite un ¡̂ olpt fuerte a la credibilidad di las administraciones

i il medio Mui ind i / Rodrí¿;ui.x ik|o U
lamihar sino u i el libro Yirakiit u • Kni/miilin, publicad" el
de pisar de un estado de poc.i difusión di IÍIS causas pan
Ramiie* »p il pp S2Ó4 I !st.i nuloi-i no ineluve en su •nr
ia¡uidioeesis ene! laicad" aeti \" " com|ii omitido con las i
-' I ruebi "/i // en un Boletín del (ioinui municipal de L
:umonii en el seno del "rgunismo electoral para ejiic sus i

¡momo dotuminti l di su ikiHincn nn sólo a n m s di lis paijinis dil p tnmluo
ño dt MXiS en 1,1 ciudad ek Mé\ico Sobre el (cptntiim cambio de utiuid del I)^1

¡las mtrL 195(1 \ \')d\ p.iti lue.i;o pasar a un aeii\o ipowi di! 1* \N K I lorres
¡sis las iiinsloimaeioius auspiciadas poi la or^am/ icion \ projíiima jvistoial de la
usas iiudad;in is desde su posición religiosa

man los diligentes señahron i|ue \eeión Nntional esperaba incontiar un clima de
ibajos culminen en . el ¡espeto i h libertad J SICTIID del \ m o ' ti próximo 2(¡

de noMcmbre 1.11: DV lía/t/w ikK.umili Municipal de I man IK de oclubie di !%7
: i I orres Ramire/ np •//. p 5S m la e¡ue desglosa la plaralórma ikcdnal del I1 \N
- liwl en tjemraUU-ipiiiil" W
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c) Las í,aii\a\ audadana\ del PAH

I uuon no obstante di\ i rsiis las inom ;it ionts ciudiubiriíis tjiu impulsaban ¡i Un IIÍII ¡i los

diligentes de Vccion Nacional de <_sios años :t finoi de consolidai \ hacct eíccti\a la

inexistente práctica de la demociacia electoral Re\ isamos algunas poi consideiai impoiianrc el

origen de esa identidad que en tomo al voto supo cuajar cj PAN dentro de un ambiente

político cerrado a todo tipo de prácticas electorales limpias y libies

Por ejemplo, en teunión de comités regionales y municipales en la ciudad de Metida

dos representantes del partido Acción Nacional -el Q I i ,duardo Itueba Bañera, jefe regional,

\ julio Moieno Cabrera- informaron que mediante un cuidadoso estudio realizado por su

instancia partidista encontraron una serie de anomalías -padrón electoral adulterado,

autoridades parciales, \ demás-, que obligaban a desarrollar estiategias para evitar

irregularidades antes, durante y después de la ya cercana jomada electoral"'

lrueba Barrera, quien años después saldría del PAN confrontado con los grupos

católicos de poder de viejo y nuevo cuño dentio del partido, tocó en la misma reunión el tema

de los diputado\ de partido, hecho que anunció la larga jornada de transición partidociática

impuesta por el hstado desde estos años Señaló que en el í'.stado de Michoacan el gobernador

Felipe Amaga Riveio, en su V Informe de gobierno, anunció que enviaría al Congreso de su

entidad una iniciativa para íefoimai su Constitución Política local y que esta contemplaría la

inclusión de representación proporcional a los partidos políticos opositóles mediante ese tipo

de diputaciones o representaciones ciudadanas ""*

( imt'ii¡iiriik!iiíi t < ni iKrt u u m i i s t - iu l h <.|iii siri 'i dos d i t idus d i s p i n s h p n J u o s u cimrinll:! poliiitri p n i s i i ni;U pu i l ims- i d t l in ts ik l .-•iiu'|')

XX: I-i ci.iM.iist i.
: i l)i;im> JL ^ ut ii in ; ! )^ l lin/t/m ái (.amik Ohtntiil ili' l'-i-lidn I -/lili \ i.wn-il 5 J t ocuibtu dt 1967 ;IM tonin ]~>\ I'. IX lín/rf/t tkl ( nmik
Muí:/,¡fulih Í'/'MIIM IKdi (íCtubu ík \í)(¡7
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1.a actitud reformista e inciu\entc del gobernador michoacano les pareció plausible a

estos diligentes yucatecos identificados con la democracia cristiana Comentaron que esta

lefbima política haría del Congreso michoacano una órgano legislativo plural y, en si,

agregaban, propiciaba un avance notorio hacia la democratización de! país pues "con la

creación de los Diputados de Partido la representación popular queda totalizada " 2< I s decir,

por mínima que fuese la votación favorable a su partido, la representación proporcional o de

partido aseguraba la presencia opositora en los órganos legislativos

Por su lado, \ como parte del análisis \ evaluación de la realidad política que enfrentaba

la estrategia panista de la época (ganar municipios a nivel nacional)."' Moicno Cabtua

consideró que "el Congreso \ucateco actuaba sometido a una voluntad unipersonal donde el

gobernador asume el papel de sumo administrador, supremo juez y único legislador"; \ ante

esto afirmó que "es necesario luchar en las campañas electorales para restituir al Congieso la

dignidad que ha perdido al estar entregado a la intolerancia \ el absolutismo de un solo paitido

político""" h\ poder ejecutivo, según esta \ oz panista, somería ya desde entonces con absoluta

fucizíi a los cuerpos legislarnos

I.,a dirigencia panista de Yucatán no estaba, sin embargo, ocupada únicamente poi

tracal de obtener "concesiones" de la legislación ícpubhcana o de gobernadores sensibles o no

a la necesidad dt una representación ciudadana más amplia; asi estuviese ajustada nada más a

los "diputados de partido" o a lo que ho\ día se conoce, dentro del esquema de representación

polirica mixta, como constitución "paititocrática" de la icpresentacion ciudadana 1 n t calidad

los dirigentes \ simpatizantes pamstas mostraban capacidad para escuchai las quejas

; ' \bitkm Dias después en otru reunión regional de los p¡m

soba por ijui no si presentaba unn iniciari\!i simihf ;i quki

ikl I ie \ íctor M, Oirte;i linchó nuilios hubúin prcsent;id<

iji.lL di'eiSión I r i b ú t o m i l l o i l ijobi rundí ir t o n i o d o \ L|1

impl i m u í m d t di pul id">í d i p u l i d > t i i I >• < I I I ;HM J i . i i

;r¡is j u e n t e c o s en In e¡in estriba p r e s e n i l K d u m l o I rueb;i B:iin.i¡i lúe in t e r rogado

cor r i spoml ie rn n s p o n d i e n d o ijut. ;i fines d i I mes di i p i s i u i s t u n d o ¡ i iompnñí ido

il L,'olxtividor I uis l o r i t s Mesías e s i pet ie ion p e r o t | in lirisii ii leel i i n o s;ibi;in

\ •idus t;obi t n n d o r i s I w b u n iipinmlri dijn !ru*b:i >'nbn h co i iMi i imcin d i la

ik.--(i> 1>\ IMi -riinlii' """/< ih-hiliiilJV l \ I 2 d t . c i i ibn di l'Jf.7
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ciudad-anas, plantear propuestas de solución, ' c incluso denunciar a las autoridades estatales y

municipales establecidas c¡uc incurrían en una \ o tía arbitrariedad

Hsto ios hizo eficientes esc año a lo hora de captar votos frente a la infraestructura

oficial corporativa del fraude, la cooptación \ la coacción electoral, y ante el piopio ambiente

de indiferencia abstencionista Sus mismas críticas a la simbiosis existente entre las autoridades

municipales \ empresas urbanas de transporte con lógica corporativa demuestra su decisicSn de

criticar y proponer intentar reformar por la vía de la democracia electoral un poder público

excesivamente aiticulado con intereses particulares, ajenos al interés propiamente ciudadano1"

\lgo de lo que, años después, como \ ciemos, el propio Acción Nacional calecería en la

entidad según han denunciado muchos de los ex militantes panistas de estos años

\dicionalmente, una lucha ciudadana más que encabezaron en plena etapa electoial de

1967 \ que capitalizaron los diligentes de entonces en favor de Acción Nacional, fue la

telacionada con la introducción del sen icio do agua potable a la ciudad I .sta lucha fue

comandada por personajes afines al paitido político \ la dirigieion política \ jurídicamente

mediante amparos constitucionales contia lo que juzgaban de onerosas "altas tañías"

• Iniíl 5 vil 111 ubre -k \'Xi~ \1 lirniin i di isl i sision 11 dir i in i l i \\ i l lxri ( oiioli si nalo sobn eSli punió i|iu la loma ik poí(,u>n di |oii,t
\ ' iklis Muño/ ionio pusideiiie nuiniiip il di I k iniosillo Son p-n ti IV W ira un mimpo v i toroso de lo v¡ui di be vi i v sir i i n iodos los
niunieipns mi Memos n i ind i iodos lo.-t unl.nl im» si dieid m i eunipln i un su d ibo U'VHO
•' IM.
• I n b. ik un vii I í '• mili Kis;ion il di I I' W ik ptincipi " di l'Jfin i v ivimeia I!J;IIIVI> di hs caus is ciudaelmas i|iie- siguieron v ícenles m ÍUS
di mandas cu indo ?v ennenio i l inunl . de < ,01 re 1 Rae lio n i IWi? 1 n este boklin lo> mumbios directivos del I' \:̂ J acordaron varias cosas:
dirigirse 1 las autoiidades del ;i\ungimiento de Meriela par 1 >.|ue di icuei'do a la lev se informe poi la prensa i l estado de los mansos v egresos
de la .idministiacion urbana instilacn'in ek semáforos 111 la ciuilad prtvio plan i-;ii-ir \\ comercio ambulanii eumpkmienio ik pnccpios
Ingeníeos 111 la unía de sus produelos o incluso des ipinuon de isl 1 actividad ekbido a e¡ue luncionaiios avoravados lucraban iiieiliaiili 11
umusuin di puestos ele iNpciietiu pi'oiest;ir pin1 el ikl icivi i i i iliinilu1

miviinlif ' ik tr-insito \ Vi ptohlu icion de i iv i lhi thou; lyi'esn o>, i
¡ 'ki ini il puis niiiniriií- no i\isi ni luiond nks elett i:1 por i¡ l'uiblo
1 'sudo '; v i l I)V \c tan \ i imuil. ftulifó) iitl( niniti \KÍ«IIIIHÍ 2') di m u í

vio publico iii.1 cmtio \ suburbios \;i -,|ui" fe i \ i i i i i t ton -u nii'l.ihcinn
nj^linr h ttisuÑcieiiie policvi muiiicip.tl i InviliiKiiii letornvir li lev
i i si poilv ni i i .;o!\ir los probknias tk Miv im ni i l nii|oi nmcnio eie'l
di t'JSll p I I

' \~)\ lí'/Á/A 12 di i iutbi i di \')(>~i l'or i ¡implo, mi-i d:. sus niilit ¡ules de nombre |<ir̂ c Millsin ispuso i los ;isi>:tc,nics i l i aunion del 12
di n(.nibi\ I-i e\isteiici-i di nill tueik iiKonlormielilel Ciuihdilil i n i 1:1 i|ue su punido liilin i|tn responcier 'i los ciud;id:inos \e|ucll;i procedí:) di
vecinos de l;i tille íó eHojudos cmiin el luniiiimitiiro de Mérid:i; si- (.¡nejaban di i]iie dispues de hnbtr sido biicbcudo por personul di l;is
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Asi, haciéndose eco de una lucha .similar ejecutada por la ciudadania de (!ucma\aca.

Mótelos, en 1961,'1 el 26 de octubre de ese año un grupo de ciudadanos dt Metida poi quienes

compareció el licenciado Antonio \ algas Góngota, cuyo hcimano cía ya un militante

importante del PAN, se ampararon contia actos de la Secietana de Recuisos Hidiáulicos, el

Congreso, el gobcrnadoi del Lstado \ el Ayuntamiento de Metida Según la denuncia, estas

instituciones fijaion taiifas pata el cobto del agua potable "con abicifa \ iolacion de las

gaianrias constitucionales en perjuicio del pueblo \ucatcco" '"

Lsto tía jo consecuencias políticas Más de trescientos habitantes de Metida quienes se

denominaban " profesionales, comuciantcs, industnales, cordeletos y en geneial

representantes de las fuerzas activas de la ciudad", motilados por la lucha que sobie este

"problema había desplegado un profesionista identificado con Acción Nacional -el doctoi

Fiancisco Solis Aznai, veteiano médico luchador de causas sanitaiistas-, le ofrecieron su apoyo

pata aceptat la candidatura a la presidencia municipal de Metida Solís Aznat no la aceptó,

aunejue juzgo piudente concutsai para una regiduría Vl Y, apoyado en estas exptesiones cívicas

que prefiguraban la suya como una candidatuta más "ciudadana" que "partidista", cedió dentto

de Acción Nacional a la linea demócrata cristiana que poi entonces dominaba en el paitido a

través de la figura del licenciado Victoi Manuel Conea Rachó, poi años dirigente laico

diocesano ligado a la Comunidad de asistencia y candad San Vicente de Paul, así como socio

de una escuela partícula! dt inspiración católica

'l I ic I ruñasen | IViliclit Bolio / / ; -im(Him -vttlni /,/. ull-i- h/n/if ¡id :(»mi fwhihh I .n: 1)^ 17 \ 24 dt iiLii.ibK.tit 1%7 I !n tsios irriculos
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ttsolucionts v¡ut ni su ti

difundir ;i h opinií'm piiblii i JL t-
d i c r i i n u n o l:i S i t p i ' u Y v i ! , n i t i d i | U Í

' : ])V íi t/ii/n/itifii ki \iuikihki á ¡omhitiitl \mptini miilni // Ju
1 D î (.ni/'ri iiinis n/ii i II til Di. I IWI i. '/ W/i \;mtt hi -imháiln,
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•ulti hirif-i-/í/iig/M, 27 dt ntiubvt tk IVíi7
•i j\tr i ,ih;itik ilr i -l,i -ipil-il 17 di ixiubti ifi \')(7. M^uiv»1 di los nomhus di

('. is II ( i ¡ ' m u í \ d o l l o K i i | in -u \ ) \ \ / M I L . I H ! S u i i t / I . i l i lh i ) i k S u m / l í n l n t i i i ( I M H • 1 . ( ¡ i l d i I . o n I
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d) Contenida \nbmnwo del \it¡nt<i!o tjuíivo

hl 24 de octubre de 1967 dio inicio la campaña de Acción Nacional paia la alcaldía de Méiida

La candidatuia paia la ptesidencia municipal recayó finalmente en la figuia del abogado Víctor

Manuel Cortea Racho, destacado diligente católico desde años atrás '•' I na primera consigna

enaibolada pot sus dirigentes fue declatar a Metida en "estado de emeigencia", en claia

icfcrencia a problemas como los destacados, emplazando a la \ez a los ciudadanos a decidirse

poi el \ oto limpio v honrado"

hl grupo de dirigentes que inició la campaña estuvo integrado por l.duatdo Irueba

Batiera, \ntonio Wu Manrique, Poifirio Paima Lsquivel, el doctor Solis \znai \ el candidato

municipal Cortea Rachó Su tecorrido, al que bautizaion desde entonces como "La Caravana

de la Libertad", partió del centro de la ciudad y contempló discursos en las colonias populares

Melitón Saiazat y Delio Moreno Cantón Lxhortaion a la ciudadanía al voto libte, pero el

diligente Wu Manrique hizo refetencia en su discutso de que el más grave ptoblema de México

eta ante todo "la falta de una representación populai autentica" v

Los discursos inaugurales de campaña del abogado Cortea Rachó fueron directo hacia

la problemática cotidiana de los habitantes de estas colonias (calles encharcadas \ lodosas,

obras públicas exiguas acompasadas poi corrupción de-funcionarios y diligentes, y demás), y

no estuvieron exentos de metáforas religiosas que en cierto modo inauguraron la linea

Molí \ itini I'ULIIO l'uirio I !milio I oru di Mola I ITHICISCI) f ampos I', f lumlxtiu Pumo lí:imon I mh ) !sv Mm/milLi Miirucl Innrián
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discursiva de! PAN vucateco \ sus militantes de las décadas posteiioies '* 1-sto fue

acompañado con ofrecimientos de honradez de sus candidatos, el urgente rescate de la

dignidad del municipio de Méiida, el manejo limpio de los dineros del pueblo, el deiecho al

agua batata y abundante, y la carencia de un buen servicio de recoja de basura, entte otras

consignas y críticas, mencionadas en colonias populares de Méiida.Vi

I,os volantes del acto inaugural de campaña tcpaiaton de entrada en abiettas ci i ricas a

la cultura oficial ceremonial, ya que en ellos se apuntó con mucha ironía que "México no sólo

\ i \e de fiestas patrias"; otros volantes convocaban a la paiticipación ciudadana mediante

slogans tales como "I'.mpadiónate \ \ ota" \ "La credencial de clectoi es tu título de

ciudadano" "' Otros oíadotes subsecuentes, algo así como representantes de los sectores

femenil y juvenil de Acción Nacional, también hicieion uso de la tribuna pública en las

colonias popúlales de Méiida a lo largo de la campaña Rosaiio Cáceics, a! parecei ama de casa,

destacó ti 26 de octubie la necesidad del agua potable barata \ abundante para el bienestar y

salud de los niños," y Carlos Castillo Peiaza hizo alusión de que la suya era la "voz de la

juventud que quieie estar en todas las luchas cívicas" denunciando a los políticos que "no están

al semeio di la uudadaní;i" '• Castillo., en esta ipoea figuraba \a como diugtnk c;iíolko

juvenil

I.sa misma noche del 26 de octubu el candidato a icgidoi l.duatdo 1 íueba Bañera,

con\ oco a la ciudadanía a defendei el voto, a no limitaise sólo a \otai, \ a inscribirse como

cuidadoies de casillas paia evitai "el atentado que le impongan gentes incapaces \ fosilizadas

* l/i/'ii- ( ! o n v i l i i t l n i J i i h p o i L j i m p l n -.¡m l o s c i i l d i d n i o / p m i s i . i s > | U I I T I I I t | u i t;i \ \ u d i Si; l c o n c! c o r - i / o n u i hi m i n i o i ¡ m s i i\ MI/, i b u u i
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en los puestos públicos" ll tin general, para los candidatos del PAN, Mérida debía dejar de ser

un botín político, lo que sólo podía conseguirse llevando a "ciudadanos que no sean rapaces"

sino a hombres de trabajo, teniendo como eje de acción un buen servicio de recoja de basura,

una policía respetable y la corrección de las tarifas de agua elevadas " Por su parte el bachiller

Raúl /Mayóla Rosas señaló en intervención del 27 de octubie que los miembros de su partido

estaban com encidos que Monda, después de Heimosillo, sería la segunda ciudad en la que

tiiunfaiia \cción Nacional n

Un aspecto importante que tanto el candidato Coi rea Racho como otios oíadotes

panistas destacaron en sus discursos, fue repetn que contaban con c! apo\o dt ciudadanos \

organizaciones obreras quienes, si bien en teoría formaban paite de las instancias corporativas

del régimen prüsta, la asistencia de tiabajadoies a los actos públicos panistas \ su acercamiento

a los diveisos actos cívicos de Acción Nacional, c incluso su apoyo mediante desplegados de

piensa evidenciaban la penetración del discurso panista entre la ciudadanía meridana I..n

realidad, muchos de estos obieros eran militantes católicos del Movimiento Obieio Social

(MOS), una agrupación diocesana que empezó a actuar por estas fechas en actos públicos a

fa\ot d e l P \ N

\si, nes semanas después de habei dado atranque a la ( aravami th la \.Añilad, (.oriea

señalo en un mitin que al PAN ya lo estaban apoyando muchos tiabajadoics sindieaüzados,

choferes, baratilleros, cordeleros, médicos \ maestros en su lucha por la "resurrección cívica" if

l.n esta misma fecha anunciaron que habían \a celebrado más de treinta mítines en Mcrida con

concurrencias de tres mil gentes en San Sebastián \ de dos mil en San Cristóbal \ la colonia

i sos s<.h>n.s íim \¡>f mismos 1.11 li itt ¡ii'*. I t-1 dm ]i ii k]iii si Ihuvín rt\ uluaoiiiru >s: pnrijui 11\ nKniinvui t omo Ínulas imt í di cicr
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Memán, respectivamente, por lo que esperaban que "el próximo ayuntamiento sea designado

poi el pueblo mismo" 4"

Hntre los apoyos sindicales hacia los candidatos del PAN para la_ alcaldía de Mérida

destacan los de obreios de las cordelerías San ¡uan \ Si\al™ de empleados de la casa comercial

Distribuidora Mtnanlil^ de obicios de la / lilandtru Wayupán, de trabajado! es de la emptesa

Artículos de Cemento, S A , y de obieíos \ empleados de la panadería Colonial Los remitidos de

piensa fumados por obieros \ empleados de estas empresas coinciden en calificar a la planilla

de Acción Nacional encabezada por Correa Racho como "digna pata el \vuntamiento", asi

como destacaron que la arbitrariedad de las tarifas de agua potable que se querían implantar a

la ciudadanía merídana los llevaba a definirse por los candidatos panistas " Ooincidcntemente,

los dueños \ piopietaiios de estas empiesas eran personajes identificados con obras \ acciones

dt la arquidiocesis \ poi lo mismo militantes activos de diversos movimientos católicos de la

ciudad

Otros aspectos que los candidatos \ militantes panistas resaltaron en sus discursos

fueron, además de la defensa del voto en el sentido del maderismo histórico,^ su condena al

monopolio político ejercido por el partido oficial y sus miembios así como la urgencia de

rescatai el municipio libre De hecho, la noche del 17 de noviembre, con motivo de la \ isita del

jefe nacional del P \N Adolfo Chiistielb Ibarrola como preparación paia el cieric de la

campaña, el candidato Concia Racho dijo en su discurso en el local del partido que "Si

actualmente viviera D Wancisco I Madeio militaría en \cción Nacional, porque Madero no

'" \hiti. l!oii(.kniis ik h mtisklnd tii d i t t iukr ti w>i<
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estaba con los ladrones de votos, estaba con la oposición"'1 Ir.ste fue, además, el tono que

tuvieron ios discursos del candidato a tegidoi propietario Porfirio Palma I squivel, del bachiller

1 ernando Castellanos \ de figuras jóvenes que empezaban a repuntal como Callos Castillo

Peraza, en varias colonias del sectoi oriente de la ciudad un día antes del anibo del jefe

nacional pañis ta

e) Ménda y lu debilidad di IRRI

I,os diligentes del PAN estaban concientes, después de veintiséis días de campaña, que el

paitido oficial mostraba una debilidad especial c inédita en la ciudad de Metida Como paite

del cierre de campaña se organizaron vatios actos en los que estuvo presente el diligente

nacional de Acción Nacional

h 1 primero se realizo en el propio local del P \N Para el diligente nacional Christielb

Ibanola la debilidad del PRI llevaba a sus miembros a "cometer actos de provocación,

\ iolencia \ mentira en ausencia de cualquici i.azon o del mínimo apoyo popular", destacando

que "no solo los miembios del P \N sino toda la opinión pública de la República estaban

pendientes de las elecciones de Yucatán" ^ Además de Christielb, tomaron la palabra en ese

acto en el local del PAN el Q F Eduardo Ttueba Barreta, Antonio Wu -quien presentó a los

candidatos presentes-, el doctoi francisco Solís Aznar, y el licenciado Víctor M. Conea Rachó

quien resumió en su discurso todas las demandas de su campaña iJ

Un aspecto importante anunciado poi Correa Rachó a sus correligionarios fue su

mención de qut habían logrado nombrar representantes para todas las casillas en grupos

"' ]~)\ \'l ititiittifiiiliu puii!i i'. | i 2 isi ( . u n i ó / . / (}f>ti.-;tin \'¡ñh • •/, \\í\int t.-'t mti) ¡'tiiíhail ik ~)iiiil¡¡n,tM\<,m¡i.l\j.-\tliil¡ii(liri.\tlhb\htiniiIii l í i j t
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mínimos de tres personas, que como partido tendrían cincuenta representantes generales

recorriéndolas durante toda la jornada electoral, y que lo único que faltaba era la colabot ación

de !os panistas a la hoia de votar permaneciendo vigilantes paia ser testigos "indubitables de lo

que pasa en cada casilla" ^ Puede sugerirse qut esta organización dio origen a la noción \

práctica de la defensa adiva del voto que reapareció años después (en1988,con el denominado

/ rtiiíe Cauco tamiluu) entre la ciudadanía panista y católica de Mérida debidamente apuntalada

en mandatos contenidos en Cartas Pastorales de la Ch M *

La defensa activa del voto es una acción cívica que implicaba de facto la vigilancia

extrema de las casillas poi ciudadanos \ funcionaiios de casilla 'coneicntcs \ ei\ ihzados" de la

independencia del ciudadano elector ;¡ la hora dt emitii su \ oto; poi aquella época, la totalidad

de los funcionarios de casillas estaban plenamente ligados a grupos \ camaiillas oficiales Por

esta tazón es que no faltaron por supuesto editoiialistas que analizaban que ese momento era

decisi\ o pura rescata] 'un piincipio básico de oidcn \ líbeitad: e! de la efectividad del

sufragio1' v I,os tiempos, sin embaígo, aun soplaban con bastante fuerza a favor del régimen )

su partido

Otro acto público de los candidatos panistas se efectuó en la coloquialmente llamada

"plaza grande" de Mérida, el lugar de asiento de los poderes civiles y religiosos por excelencia

de la ciudad 1 ue el mitin de cierre dt campaña Se convoco paia dar inicio a las diez de la

mañana del 19 de nowcmbie 1.1 boletín de in\ ilación, publicado en el Duina th ) nniláu a media

piaña ese mismo día, señalo como oradores principales al licenciado Christlieb Ibairola, al

diputado federal por el PAN Javier Blanco Sánchez, al candidato Correa Rachó y al doctor
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•' l/wt

• livil

" S n i i i n o N'uiii/ . n¡< ii. p p 21 I \ Í>'

'" ( i iru;i l i t l ici i i I uis ! II. \~)\ 1:1 inmikulii IIUMIH IK J i m>\ m n b n . d», 1967 p í I !n su t tNio t s t t i iuot tkst'K. il):i |uiuuf: opuiriisi is s o b u l:i

Í'>i'ii;iJ;i t l i c i i n i l t i i m n i|i.n iuinc:i s i liiibii \ isto t u nii(.'Mi'i ciud-id uiv.i inini;icitiii i¡m ordi_n¡id;i \ c o n t i t i i l i por sus Jc lx r i - s t iudridíim»'",

pi.ii) i . imbiúi s m u n t i i s pes imis tas comí ) si u n í \c/ nvis !;i ciu(.irKÍniii¡i s i \t. burlndii ciirind» sus (.sptf¡in«<¡is h¡in s ido m i s sincLfns ü

327



Solís \znar, respectivamente, \ como oradores secundarios a los bachilleres C,ailos (.astillo

PeLaza \ Rosario Táceles Vivare/, asi como a Chulos l.i'/airaga González lK

Rl boletín incluyó una breve leyenda que sugería a los simpatizantes que tuviesen

vehículo lo pusieran a disposición de otros ciudadanos en previsión de la suspensión del

seivicio de rianspoite, ' controlado, como hasta hoy día, poi empresaiios \ sindicatos afiliados

al PRI y a sus camarillas Los contenidos de los discursos fueron publicados un día después en

el citado diario y, en geneial, en ellos se reafumaton los conceptos, piopuestas y demandas por

las que luchaban estos personajes fundadores de la defensa activa del voto desde su perspectiva

esencialmente católica y, solo en un caso y por definición propia como "cercano a la visión

política de la social democracia" <i"

t r a tal la motivación panista por entrar de foima intensa y decidida en el nuevo

proceso elcctoial, que un grupo de ciudadanos llegó a proponerle a Conea Rachó participar en

un debate público que incluyela al candidato oficial Coriea Rachó acepto peto sugiriendo que

si el debate era televisado seria mejor siempit \ cuando paiticiparan en el los ti es candidatos a

la alcaldía mendana " I sto pot supuesto no sucedió
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i) ( ülálnn\ (itMÓmüin ni yib/tnw /i/iininjinl

I a \ictomi del licenciado \ iaoi Manuel ÍDIHÍI Raeho cu las elecciones municipales ck Metida

del ,26 de noviembre de 1967 tomo poi sorpresa al sistema político en Yucatán ' Desde que el

PRI comenzó a exístii como tal (1948). sus militantes -o bien en nuestio caso los candidatos

suigidos del histórico Paitido Socialista del Sureste en tanto apéndice del nuevo régimen en

Yucatán-/' venían gobernando enúdad y municipios sin ningún tipo de alternancia Lo hacían a

pattii de la tradición electoral practicada y defendida poi el sistema político mexicano basada

eíi lo fundamental en el voto cotpoiativo o bien en las secuelas derivadas del lecunente

abstencionismo ciudadano

r Sin embargo, la enoime cantidad de votos recibidos según la jerga oficial de entonces

poi un "representante de la íeaccion" (o sea Correa Rachó), que lo llevaron poi elección

popular a la administración municipal de Metida de 1968 a 1970, anunció al légimen y a su

paitido que la ciudadanía no estaba conforme con la verticalidad del orden político existente

í.a democracia electoral "imparcial \ objetiva"6'1 demandada por la oposición panista yucateca

de perfil demócrata y católica,'' era una fórmula peligrosa para la vigencia del régimen

autoritario y su control político mediante sus camarillas nacionalistas y liberales Ya desde estas

fechas algunos simpatizantes del PAN daban muestras desde diversas resquicios abiertos para
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la opinión publica que el orden jurídico liberal era sumamente incomodo para ¡a cultura

católica, temática que luego retomamos

( o n i o \ : i \ u n o s , i m i t o t i u Í » M I K I I p o l i I I C O ¡ u g t n i o n i t o t o m o ] ; i s i ; i i n : u í l h i s p i n : - i r i s d i l : i

década de 1960 piopiciaban \ esiu\icion ein licitas, icspecm amenté, en práciicas de

negligencia administrativa y conupcion I stas motivaron la organización de la oposición \ su

expicsión decidida en un movimiento político en favoi de las piopuestas. dunoa áticas del

partido \ccion Nacional Vanos autoic.s han íegistrado. sea en el momento mismo de la época

o con reflexiones posterioi.es, el "genocida" o "desastroso" estado de la administración publica

estatal y municipal que alentaba el rechazo de muchos sectores a los llamados gobiernos

íc^ olucionarios \, en particular, a la política implemcntada por la camarilla de un gobernante

comol.uis 1 otres Mesías "

Ahora bien, muchos factoies piivaton en el ambiente político nacional paia tcconoccr

el triunfo panista en la ciuelad de Mérida en ese lejano noviembre de 1967 Uno fue la disputa

poi la sucesión presidencial, prevaleciendo "golpes bajos" entre los funcionarios del gabinete

de Díaz Orda?. La sociedad meiidana, sensible a la corrupción de las administraciones priistas

de la década de 1960, en particular del ayuntamiento de 1964-1967, fue uno de los principales

Pero quizá el que más peso tuvo fue, sin embargo, la personalidad y trayectoria como abogado

\ diligente demócrata cristiano de Coirea Rachó quien, por mucho, superaba la imagen gris del

candidato propuesto por el gobernador loires Mesías, apoyado por el Sectetario de

Gobernación Luis hche\erría Vlvaic/ para el cargo por el PRI

No se descaita un cierto saboi localista \ populista en el discurso panista de Correa

Rachó, que encontró éxito y aceptación entre las clases medias meridanas \ amplios sectores de

( Ki i . Mi Kinno liu^i i :< ' p. ('" (i >in¡nr i I1 \i y •• y 2.
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los barrios \ colonias tradicionales capitalinas." Pero la decisión de todo su grupo político en

denunciar la impunidad política \ fiscal con e¡ue venían actuando políticos y funcionarios

priistas en la modernización de la dotación de diversos servicios públicos (bacheo de calles,

agua potable, entre otios), que. no excluía la critica a la couupción, canalizo en su fa\or la

molestia popular citadina II circulo exitoso lo cerro el despliegue peiiodístico del OV, por

entonces dirigido tanto por la fracción católica de la familia Menéndez Navarrete como por la

liberal Menéndez Rodríguez

Además, los conflictos geneiados en tic el candidato del gobcrnadoi saliente Luis

lories Mesías (J.ic Nicolás López Rnas), y el candidato del PRI local (doctoi francisco Luna

Kan, quien perdió frente a López Rivas), debilitaton la eficacia electoinl ele 1 coipointivismo

oficial, abriéndose el espacio político electoral del qut se beneficio poi la \ ía del suh agio el

candidato del P \N ÍS 1 1 éxito clectoial de este fue claio \ contundente, peio hasta cietto punto

extraña que el ego del régimen autoiitaiio no desplégala la aplanadora del fraude -como sí lo

hizo dos años después- i espetando la decisión electoial \ ciudadana" de los meridanos de

1967 '' 1.1 PAN en Yucatán registio asi su segundo caigo electivo en toda su histoiia, ' \ sus

i i '
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dirigentes se frotaban gozosos las manos ante la tangible o previsible segunda victoria para las

elecciones a gobernadoi de 1969 '~ hsta no se dio debido a la ejecución de un fraude

generalizado que benefició al candidato echcveirisfa, el senador y periodista (arlos J.orct de

Mola

La administración municipal de Correa Rachó fue en todo caso recibida con

aprobación por muchos meridanos, sobre todo los identificados con el PAN, atendiendo los

resultados electoiales del año 1967 Gomo quiera, y pese a que la popularidad de este dirigente

panista se venía conformando en Mérida desde ptincipios de la década de 1960, no era fácil

sostenerse en un medio dominado por el agiesi\ o clientelismo populista de las nuevas

camarillas oficiales en formación o desairollo, la vigencia de las organizaciones corporativas

oficiales, así como pot la agresividad legalista del gobierno estatal de Iones Mesías quien a

mediados de 1969 suprimió el coniiol de la administiacion policiaca al apuntamiento pañis La '

1 sto se equilibro debido a que, desde que Correa Racho inicio su gobierno, recibió

apoyo desde las páginas de un amplio scctoi empresarial entre el que destacaban ¡os dueños del

cotidiano Diario de Yucatán Ja oiicntacion política de la familia Menénde^ Naxanctc -al mando

único del lotatúo después de su enfrentamiento sobit los otros dueños dt la empiesa editonal,

esto es, la familia Mcnendez Rodiigucz-, se acercaba desde entonces con gran parte de los

principios \ postulados de la democracia cristiana \ el catolicismo en general; tal y como se

esbozan conccptualmcme en los principios doctrinarios del PAN'4 \, en este caso, por lo que

opos ic ión u i "i ue ifin m Sicíra \ i l lantal \ ( lua i l a lup i I I m h i n i f eoou l í / ) ti.ilm -1. \n\-i il ¡tajo \ \ l \U tii.li < '.\ i I ' i l i ton ¡I k 11 l'< ninstil i

1994 \ ( i icero M'ickinnej l l o g u ( um<i Rm/m Yumpti dt 1 jlh n/r/'itt Méridn l id Dan te 1995

' ; Ib/il \uin. |ue n o st ha csrudiaeio parece i|iie la debaele clielorsil dt 1 Pil i en LI mun ie ip io de M u i d a en n o w i m b u de 1967 si d e b i ó i que un

iniplio see ini de sus habitante:- b i a b a n i n c o n t o r m c s con t ra decis iones lomad i r : ei>n relación al desarrol lo u r b a n o d i la cuidad { c o m o la

in t roducc ión di a mi l poiahle ent ie ot tas) . por el g o b i e r n o dt ( ¡ u s t i v o \~iv\y ( ) rdan a t tavés del g o b i e r n o local de I uis ' l o r i e s Mesías i la

•iimisitación mun i i i pa l del alci ldt \ t ;ustin Mai t ines ek \ r f t d o n d o quien n i 1%4 había d e r r o t a d o en las e lecciones m u i i i a p a k r al p r o p i o
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rcpiosencaba la ñguia del presidente municipal surgido de las filas de esta renovada democracia

católica ''

\si, aunque el piopio abogado Correa Racho \ buena parte de sus coireligionarios más

ccicanos separaban su discurso político de sus con\ icciones religiosas, buena paite de los

apoyos sociales e institucionales cxmi patiidistas provenían de movimientos y organizaciones

católicas \ de diversas colonias populares de Mérida en las que la administración panista

enfoco acciones durante su periodo; las cjue, en aquellos años, y tras una decada de

retraimiento como fueron los años setenta para el PAN, anunciaron el boom de militancias

católicas cívicas y partidistas de las décadas de 1980 y 1990

Cabe aquí una acotación: la capital Mérida, a mediados de la década de 1960, eta una

ciudad cuvas tutes \ sociedad estaban desapegadas -como había señalado durante la piimcia

década de su gestión arzobispal el michoacano J:ernando Ruiz Solórzano (1944-1969)-, de la

lectura \ práctica "idóneas" de la doctrina católica Tampoco se puede afirmar que era el

paiaíso de la crítica ilustrada o de liberalismos democráticos o radicales, pues el panorama de la

cultura \, poi extensión, de la cultura política, estaba dominado por el pragmatismo derivado

de la política oficial de clientelas y del propio tradicionalismo de los rituales católicos marranos

Merida era, pues, una ciudad "piovmciana", en la que el peso de los íituales católicos

tradicionales marcaban la vida cotidiana y social de todos sus habitantes '' Por tanto, la

adopción de una cultura participativa democrática de inspiración cristiana fue real a partir de

1968 y lentamente fue contraponiéndose ;i las prácticas del podet político u>ipoitiri\ o

hegemónico; recalo pues la participación democrática en forma ascendente en sectores de élite

No obsumu isiti idiniitiiicion idioloinci m t r i h tmniln M m u i d i / N I\ in t l t \ il l'nriido \ccion N ilion il il l)¡,in» á ) ii.nhni no lomo
uní poKtui'ii ibi(.(t:imtnt; i lri\or dtl I ' \ N i_n sus primitas p:i_^ini
nilurnl il pttindo dt ^obitrno <.!U nrxobiípndo dtl michotu uio !'<.m
pui tsi t pulido Simihi pimtii ík Msi-i sostitm. '! urris li nnutx «/•
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católicas e "ilustradas"de la entidad, aunque diversas las colonias populares dt Metida

también dieion muesnas dt • consriuiiisi <. n b;isi de :ip<>w>dcl P \N *

\si, a pcsai de que fueion pocas las petsonas en el estado las que extendieion su

compromiso como católicos a! terreno de la participación \ la lucha política ckmoirática

expuestos en los documentos papales m;ís importantes de estos años, ' su ubicación esnategica

en tanto profesionistas, dueños de medios de comunicación y/o empresarios, íes permitió

geneiar un espacio público critico del régimen. El medio vector: la piensa Y en conjunto, ya

desde estos años, podía decirse que se empezó el "reajuste" en la defensa de sus intereses

como bloque cultuial \ político; en camarillas nacionalistas emeigentes que poco a poco fueion

arrinconando sin excluir el discurso ni la militancia de los sectores panístas demócratas

tradicionales

Correa Racho, dado su perfil social similar a muchos de sus correligionarios, fueron

algunos de los que extendieron hacia la política la reflexión de los documentos eclesiales sin

distanciarse de los principios de doctrina del PAN De cualquiei forma, aquellos marcaron su

militancia partidista, muy apegada a los lincamientos doctrinarios católicos del bien tomún

suscritos por la propia doctrina de Acción Nacional Como quiera, los dos años en la

administración municipal previos a las elecciones por la gubernativa, y legitimado por el voto

de la mayoría electora citadina de 1967, dieron proyección y confianza a todo el grupo político

de Víctoi Couea Rachó \ gozosos del éxito apuntaron hacia la gubeinatuta
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ü) Correa Radió y iu disputa poi ki ^¡ihernatura

La peicepcion piiistíi de la íealidad política dt Mciida era que el peisonajc y dirigente de la

de techa elemouata tenia la "saiftn poi <. 1 minino' en l;i dudad (.apila) Pt 10 rambicn

visualizaban que no cía asi en todo e¡ inrciioi del estado en donde el P \N liretalnunrt caiecia

de estiuctuiíi paitidisra''. tesis poi supuesto no compaicida poi algunos diligentes de \ccion

Nacional años después st f.:sto, sin cmbaigo, no amilano a los panistas, pues además de la

organizada campaña iniciada el 14 de septiembre de 1969 (veintitrés días después del destape

del candidato del PRI Gados Loret de Mola), confiaban de su estructura publicitaria apuntalada

poi e] Diario dt } matan controlado \a por la familia de periodistas/empresaiios católicos de la

familia Menéndez Navauete rí

F-l escenaiio de la confrontación política \ electoral entre un incipiente pioyecto

demociático (PAN), que apelaba con f'ueiza al individuo como ciudadano \ no como paite de

un cueipo estatal, \ un icptescntante del oficialismo coiporativo (PRI), quedo expuesto el

domingo 23 de noviembre de 1969 Los primeros sostienen -hasta la fecha- la tesis de que el

régimen ) su partido perpetraron un masivo fraude electoial que hizo entrar a la ciudadania en

un "marasmo de paiticípación,"*3 en tanto que para los segundos según la \ov. ) pluma de su
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actor principal "el nue\ o esrilo de la mas intensa campaña política que se hubicia realizado jen

la entidad], tu\<> efectos indiscutibles en las casillas" M

La alcaldía de Metida, entonces, fue ganada de nuevo poi el PRI en 1969, en una

jornada calificada como mega-fraudulcnra poi el P \N pues aspiraban no solo a retener el

impoitante bastión municipal de Molida sino ganai la gubeinatuia del 1 .stado La magnitud del

fraude electoral, y dadas ías condiciones poco propicias para sostener una lucha por la legalidad

\ limpieza del pioceso eleetotal, embotaion el animo ciudadano que se había desatiollado a

partrr de la lucha de la democracia católica panista NS \ ya sin esta efervescencia paiticipanva, el

propio P \N fue fácil víctima del poderoso aparato institucional y cotporati\o del régimen, que

lo redujo una \ c?. más ai cuerpo de élite íeclamantc desde su tribuna paitidista v peiiodística

algo más de una década *' Según un ex candidato panista, e! propio Correa Rachó acusó en

pii\ado sentnse decepcionado de la extraña \ sospechosa actitud centralista de su propio

paitido ante este fraude ya que ello "había atentado contra las esperanzas democráticas del

pueblo yucateco" K"

Í-.I priista l,oret de Mola asumió el mando de la gubernatura el primero de febrero de

1970, y el PAN y sus militantes, si bien vicion cumplii los meses finales de la administiación de

Correa Rachó acordando en buenos términos muchas acciones de gobierno con el piopio

gobernador "ilegitimo",'1" experimentó un sensible retraimiento participativo que de cierta

forma intento ser llenado a partir dt 197 5 desde otros frentes No poi la derecha ni los

movimientos que la acompañaban, sino por un ascendente movimiento sindical independiente

I u n ! ili Mo] i n/i // ¡i 12 \u iH| in m i s u libro t i i \ ¡ ;olxvi\ idn¡ u n . u u o a m m i u <.¡ui. t i P A N \ sus tund id Uns Itniiin \ o c u o s l o e a k s \
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de corte laboral e izquierdista, justicialista y anticoiporati\ o mu) diferente al movimiento social

pro democrático de aquella; pero este culminó con el asesinato de su lídci piincipai lifiaín

Calderón J.ara en febrero de 1974 m 1 oda la derecha partidista y católica de la ¿poca, sin

embargo, parecen haber quedado satisfechos con la desaparición de este líder sindical

\ s i , l n p í i i i c f i n a l d i l o s u n o s s í s e n l a \ l;i p i i i n u s i p i u l e t i c l o s u n o s s e i e n i n n i o s i i a i o n

dos rostios opositóles cuyo denominado! común fue no solo el haber sido "golpeados" por el

autoritarismo estatal, sino por su debilidad manifiesta de penetración en la sociedad Piimero,

una derecha con pretensiones democráticas centradas en el respeto de los procesos electorales

y: el sufragio efectivo, experimento la fortaleza autoiitaria de! régimen que no perdonó la

creciente aceptación en tic la ciudadanía de la capital la práctica de! voto ciudadano prormnida

por Acción Nacional y grupos afines; y después, una izquierda leninista u obrerista que quiso

cicccr en medio de la crisis económica incipiente a través del apoyo al sindicalismo

independiente, peio que también fut frenada por la violencia autoritaria \ criminal de ese

mismo régimen "' .¿Que ocunio con el P \N entre 1971 \ 1977, fecha csiit ultima en la que ti

1 stado \ el i ¿gimen a tia\ es de Ui I t\ de Organizaciones \ Ptoctdimii tilos Políticos \

Mectoiales — poi sus siglas J.OPP1.- impulsada poi el piesidcnte de la República y el presidente

nacional del PRI, abrió un tenue espacio paia la \ ida política partidista^ 1 sto lo analizamos en

el siguiente punto

TI) Reflujo de la lucha democrática del PAN

a) I na dunda de abstencionismo

s M i i K i n l i / ! \\ \ w I JI h i >U.-MI ) • / < ' / i " / i i ¡ l i l i l í " i i ) i h i i l ' n i \ l t \ n - i , I ! i l ( i i ' i | i l ! ) i i l ' W I
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Como hemos visto, la nueva ola de activación ciudadana por el sufragio efectivo fue

comandada poi el PAN \ en general por la derecha católica entre 1964 y 1970 hl

autoritarismo \ la cerrazón estatal la hicieron fluii en descenso prácticamente una década, hasta

1980, cuando varios seguidores cercanos del ya para entonces fallecido Correa Rachó

rcactiv ¡non la lucha electoral en la entidad siempre a través del P \N en 19.8.1 "

I tute 1969, año del fraude e]iic coito las aspiuiciones del candidato demociutíi ciisiiami

Victoi Correa Rachó, \ 1977, año de promulgación de la \j,y de Qrgam%aaam\ y Proa sos Poliluos y

]:intovak\ (I.OPPI ) impulsada poi: el piesidcnte ]osc i.ope/ Portillo \ su secretario de gobierno

jesús Revés Heioles, el panismo \ucateco navego en la desorganización \ una suerte de

caudillaje democratista: así, pese ;i sus caí encías de tstiuctura política a nivel estatal, la

ciicunstancia les permitió emerger en 1981 con la postulación del licenciado Castillo Perada a la

gubeinamra \ el contadoi Pedio Gongora Paz a la presidencia municipal \, con ellos, a más de

una decena de dirigentes locales para otros tantos a\ untamientos en competencia '-

1.a situación vacilante y dividida de \ccion Nacional en Yucatán en la decada de 1970

cía el reflejo dt 1;L sidincion gcncinl di! patlido en lodo el leiiitono iiuxieano; l;i tjiic, en

opinión de uno de sus diligentes nacionales más recientes \ va fallecido, Callos (.astillo Peiaza,

empezó a componerse en 1978 con la elección del licenciado \bel \icencio 1 o\ai 1 ste, ante

tal situación e intentando componer la suerte \ destino inmediato de su maltiecho paitido, dio

emiadn a numerosos grupos ligados a movimientos católicos animados con cierto despliegue

de la doctrina social de la Iglesia en México \, desde luego, por la filosofía del nuevo papado

1 1 m i <. \ ¡si i t o n i.l l i u n c í k l n I V d r o ( i o n ^ m i l ' : i / 17 i k . . c k i l m i l t \')W; í ¡ i m ^ o r - i l ' : ix up a ! p p I 1 1 2 ; ( I C L I I I M c k n i n a <if> it
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basada en la formación de católicos más comprometidos con su acción \ lucha poi el bien

towíw >A

Tanto a nivel nacional como local en el P \N se impusieron cntr.t 1970 y 1978 las

coirientes que pugnaban poi el abstencionismo, con rodo y que algunos diligentes locales

hicieran poco caso de estos acucidos participando e impulsando candidaturas en elecciones

locales \ federales I n Yucatán, viejos luehíidoies \ miliíanics tk filiación dtmouala cnsliana

ahoia tn calidad de diligentes pumaiios del P \N (como Pedio (iongota Paz quien no estaba

afiliado al PAN, Wu Maniique, Rogei Cicero, Héctoi Bolio, entre otros), impulsaron la

Oposición al régimen desde el ámbito paitidista y electoial

Su organización no solo eia débil en relación a la década anterior sino muy íeducida,

con poco apoyo peiiodístico del Diario.de > iicatán, una situación algo diferente respecto de la

que este lotativo habia dado a los grupos católicos pro democráticos de la etapa de Correa

Rachó ';s Según el decii de estos diligentes, esta actitud se debía a que los gobernantes piiistas

habías pactado \a con los dueños del totatko una seiic de privilegios económicos (mediante la

entrega de publicidad oficial) que, en la práctica, obliteraban muchos espacios del peiiodico a

favor de mensajes partidistas contrarios al gobierno "

Profesionistas y empresarios de filiación demócrata cristiana, los años que estos

personajes del medio político local diiigieron al PAN (la segunda parte de década de 1970), sus

batallas hicieron recordar las viejas luchas electorales de los años cuarenta, cincuenta y sesenta
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pues como entonces se enfrentaron a ia aplanadora electoial del hstado. del gobierno \ por

definición del partid» oficial Nunca pot lo tanto, logiaion que el régimen les reconociera

insultados ctceioialcs ttascendentes p:ua hi \ ida democrática en 1976, 1978 \ 1981 como

parece, pese a las circunstancias, algunos datos e indicios muestran que si tuvieron; sobre todo

en ese ultimo año en ejue al paiecet el piopio Ciongora Paz fue víctima como candidato a la

alcaldía de un iun\o fraude estatal '"

No puede objelaise, sin embaigo. que los diiigenics panislas de es(a elapa pusieion una

semilla que en el transcurso de la naciente década seria cosechada pot los giupos católicos más

ceicanos a la doctiina social de la Iglesia Católica, y mucho menos apegados a la filosofía de la

democracia ciistiana que inspiraba al seetoi aun diiectn o del PAN tradicional Se puso el

terreno pues para la emergencia de diligentes como Carlos Castillo Peiaxa, Xavier Abreu

Sierra, Luis Couea Mena, \na Rosa Pa\án ( enera, entie otros, fuertemente apoyados, ahora

si, desde las páginas del rotativo, católico señalado Veamos cuáles fueron los intersticios del

que emergieron estos dirigentes y grupos

b) ¿i'// t/imwih'uto y una oi\ttiii\aúán pollina pava católicos pavvoqiiiah \<l

Significativamente, de 1969 y hasta 1981-1985, Yucatán careció una vez más de partidos

políticos de oposición relam amenté solidos La última gran batalla electora! que presentó un

partido político opositoi se dio ese primei año de la etapa ciítica 1969-1985, cuando el PAN

había abrazado ilusiones de uiunfo con su candidato a la gubernatura Comandado por el

grupo de dirigentes demócrata-cristianos apegados al pensamiento \ doctrina panista, los

I I ' i m o i.-i ix i"H ti lntiKi ido l'i di'u (ioiiií.or i l'-v/ \ O. I . I ilu IKI<I I n u b i B u n r i
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seguidores del abogado Correa Racho lograron poner en jaque a un sectoi de la clase política

oficial La dimensión de su éxito electoral se extendió básicamente en Méiida, hecho que

mostió que la ola favoiablc a ía democratización con base electoral mantenía el eco urbano de

las decadas fundacionales de 1940 y 1950

i l espíritu CÍVICO citadino en romo al PAN dccavo no obstante a taiz del fraude de

1969 " 1,1 piopio régimen agudizo esc ¡minio dcnoiisia apiolando uuc\a división dism¡;il p:u;t

fines electorales que pulverizo la concentración uibana que la lucha ci\ ica panista \a había

logiado transformar en airas cifias dt \otos Peto, tal como señalan \ arios de sus diligentes

locales y nacionales,111" una cuota importante de laicos católicos directivos fueron cuajando

desde sus organismos diocesanos \ panoquiales un espíritu de rebeldía social, estimulado con

base a lecturas \ reflexiones de documentos eclesialcs en sesiones \ movimientos de

apostolado sociall(l1 Se cocinaba, por llamarlo de alguna manera, un nuevo panismo \ partir

de entonces un importante grupo de líderes de opinión católicos (así seglares como religiosos),

( i o n ^ i H ' i VA/. II/> I ¡ p 2 t u a n d o n l i t r t l a s c r i t i c a s t k i o i r í a l í i c h o a l s o s p i - d i >si > t t n t r a l i s m o d e l ( ' I ÜV i k ! I ' \ N
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entre los que descolló el propio Castillo Pciaza, tomaron la militancia \ la pluma como vías

inefables de ía lucha política y partidista "l2

Muchos de estos, desde la tiibuna del propio OV dejaban ver, en realidad con cierta

timidez, que estaban golpeados pero no \ encidos por el automatismo estatal y, lo más

impottante, que estaban en pie de lucha organizándose como movimiento específicamente

católico "l1 Mgunas de las actividades que sacerdotes, dirigentes y grupos católieos desplegaion

duiante esos años, si bien tuvieron el marco renovador e influyente del Concilio Vaticano II,

tian organizadas o pioirun idas desde principios de la decada de 1970 poi personas ligadas al

P \N tal como revelaion algunos de sus piopios directivos e ideólogos: (-arlos Castillo

Petaba,1"1 y la misma prensa católica Incluso el espíritu de renovación cívico característico de

algunos dirigentes panistas directamente afectados por el fraude electoral, como eia el caso del

ex alcalde meiidano \ ictor Conea Racho.1"' eia publicitado en forma paralela a reseñas

biográficas e históricas de personas c instituciones relacionadas con batallas chicas católicas de

épocas pasadas ""

I :i pin (icipacion poliuca \ <J luna de la dtniouacia fuuon impulsadas a ü;¡\t:-; de

di\ ersos foros no solo peiiodisricos sino también entic uni\ ctsilatios, ui los cjnc
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ine\ itablementL aparecía sicmpie un sacerdote, la voz de la Iglesia,"': militantes católicos \ del

PAN en las discusiones mK til objetivo de muchas de estas actividades cívicas \ religiosas era en

i calidad piosclirista \ siempre apatecian en ellas pcisonas ligadas a la arquidiocesis \ al PAN

1 an solo un iccuento limitado de airieulos periodísticos signados pot CUIÍIS, laicos y diligentes

católicos, previos a la contienda electoral pot la alcaldía de Metida de julio de 1973, 1975 y

1981, revela la conexión estratégica \ las icdcs "subterráneas" de comunicación existentes en

las actividades proselitistas de estos personajes a favor del atribulado PAN ll|1)

1 ..I tesón por la limpieza de los procesos electorales y la lucha poique las condiciones

ciudadanas se cumplieran tal como estaba dispuesto en la le\ fueron entonces, como los años

siguientes, uno de los objetivos primarios de las denuncias de estos diligentes "" Ni la izquierda

comunista, ni alguna otra organización partidista, tenían en los medios una piescncia crítica

constante contia el oiden político como sí la han tenido desde décadas atiás personas y

dirigentes de esta derecha católica Hl hecho de promover la participación cívica, el

\rxobispo e! material humano de h iama varonil paia la fundación de la \ccion Católica en inc i tan cjue rebujaban mtn unidos ¡i ta
asociación local de l)-im¡ií C itolicis. Memoria } acción m u articuladas pira rel'erii el momento ¿pico JcJ propio movimiento católico
' " Soriano NúñeX up, ,il pp 2OV2OÍÍ Como por ejemplo el Mtihn/t tilputhlo ríe \¡¿\ku wlm ti próximo proa w ilulnval, del 9 di- septiembre de
19K1 de la Conferencia del ! Ipiscopado Mexicano en donde If >s obispos como autoridades religiosas definieron h participación electoral tomo
obligación \ no como posibilidad
I * liste fue ti ciso del llamado í'uní I nnu -ilaiw organizado lo?- días \H a 23 de mar/o ele 1971 tn la Iglesia del Jesús en el centro de Mea ida
l'in> de los ptimeros tunas hit 'Ünsinnisnio ' pariieipand i t mm pnitlistar- t¡ pasbil tro |ori;e \'M;\f í'hi ti licenciado X'icior M floire»
l i ' i e l n ' » e l e í i e i d i a n i e eie - i i l i r o p o l o ^ r i A l l t e e l o R i u s \ ( i m i i i \ p . ) . ; i l o i e l l i t e n e r R l o I i m a n d o ' / a p a i a . C o m o p a r h c i p u n i e s i n h - p i t ^ u n l i i s S i

i i e s i - i e i l'i p r e í e i i c i i d i m i l i i a m e s p i m s i a s \ d i u r j . r a n í ^ u t I H .• e a i t . l n i s < o n u • ¡ e i i n < 1 < U n i a d o i l ' u b l n o I ! i u l i i v a s S . i h / n l i>- I m n c i •lelm-1

l í ' i í l e í í , a s ¡ i l l a P t i m l i t I k t l o i H u l i o l ' i n y m \ l i t m ' i n i m . l - . • I n i1; i n i n i t r i » I ) i - i / i l i s p u c s , n i 11 a t i o l i n a l d e i s l i le m i s i u t i " l a n o n d i

p r i n s i d i 1 p a n i s i a l í i l a i I I i s l i l l a \\ n i e h e , p a t í n i p a n i m i p i m n ú •; \ u n m u a h i | o \ a n t . ( i n i r e l o s i je ie .%1t i m o n i i - i l i n i Í m i d o i i s \ l a i i ' i l u o.<

e i n n n I Í O I H n o ( . i b n l l i 1 0 , M a n a | l i l i 1 d i I h l 1 i l ' e r i v i n e l o ( 1 1 \ e r i M i l l n ( S i i l n n i r i s ! i ) 1 ) n leí S o l i s \ I I I I I H K VI M I I I O I o r r e I ' M i / a ! le f i l a n

í i i i m b o i ( o b i e r o ) I H o y ( ¡ i t e r e s ( ¡ a r i o s C a s t r o M o r a l e s A l l i t d o l i a n e r i S i K i a l ' t r t ^ I e i i s l . c h e x t u i i N a v a r r o t i i t t t o t m s l . l f i e t n l o u

< ¡ a m ¡ i i e n ¡ i r e s p o n s a b l e d t e s t a I g l e s i a k s a ^ r n e l t c i o s u p a r t i c i p a c i ó n \ a s i s t e n c i a

" l a l i s t a e s m á s o m e n o s l a r i ; ¡ i v m a r c o u n e p > m m o n u t a p i r t i i d e e s t a d e c i d a v I v i s t a la l e c l i a c o n t i n u a T t p i o d i K K i i d o M e o m o p a r t í d e u n a

e s r r i i e j , ' i ! p o l í t i c a m u j i h c i e i i l e d i s t n a d a p o t l o s d i r i g e n K ^ t l e l m o v i m i e n t o c i i o h c < > I I p r o c e s o e | i K a l v u a e \ ] i o n e n i " S u t i n t a d e s d t i l

m o m e n i > e n t [ i i e s t ; i t H i i i e i a -.It I I V I I K I i o l i e i . i l - | u t e l ] i e n i'.li > e l e i l u v a l d i r a n u e i o I . n i o i i L t S l o s L i x n t o s \ t n r n t ¡ ^ o l i i i f i í 1 a p a r e t e n c o n u n a

• t t i i t i i c v i e o n m u i a S i l u t n t n t i t i s o k U \>)'/'\ l a d i l u s i o n \ l i l o s d o c u m e n t o . - ' d i I ( \ - i I \ M e t k t l i n e n t t a l v m i ] H n i s a u n i I i s e m a s n i a u n

¡ n e e i i l 1 L t i M e r i e l a l a o t a s i o n e r a e n l o d o t i s o p r o p i c i a \ s i t m l i s a c t i v i d a d e s m m l i e i d a s e n l i t i l a i i l t t n o i p i n , ele e l e t i r s e e|eie M i n i c i a e l

p n i e e s o p e r o t k s p u e s s e d e t m i a r o n u n s i n l u í m a s r a l e s i m s o a r t i c u l o d e C o r r e a l i a e h ó a n ; i l i x a i i e f o l a s t i u a e i o i i a r ^ e n t t n i e j u e o b l i g o a l

r é j í t n i e n a t e k b r a r e l t c t i o n t s l u i e n t i e i . - ( 1 5 d t m a r x o ele ! l J 7 i p . 2 ) a r l i t e i l o d e l s a c e r d o t e I u t s M i j í u e l < . ¡ í n t o i i M n r i n s o b r e e l s a c e r d o c i o

t o m o f u t - i l i a t i t l i m i i d u r o : h e i m u n i v c r i s r i a n a ( I H d e m a i / o d e 1 9 7 1 p 5) e l c o m e n t a d o I u r o U n i v e r s i t a r i o d t l I H a l 2 3 d e m a r / o , d e n u n c i a

tk universitarios católicos agrupados en c! Movimiento \pustolico Universitario (M \t¡) articulo dtl sacerdote |tsús Caballero llncahida sobre
el seminarista v la emiversidnd (21 de marzo de V)T\ p ^) articulo del laico ciitolico (¡¡irlos Castro Morales sobre la respuesta católica 'il
mundo (2í) de matuo de I'J73 p (í) notas e)eic reseñan la lucha del 1' \N en donde se deslacen nombres ek dirigentes católicos como Correa
Ruchó u otros líderes convocando a empadronarse (24 2K v 2') de mar/ío) artículo ele Corren li acho t¡ue resalí i i los sacerdotes como líderes
ele la coiminid;iel' (I ele abril de IM~i p 2) -míenlo del d'i¡!;iiiu tiiipresuia! \ lateo católico Víctor \rjoivi liarbosa siempre iludiendo i la
hboi generosa del sacerdote haei.i sei proiimo (2 de ibnlek \'ft'> p I) \ asi sucesivamente
II 1)V \ti nins¡ iniu -nili" iiL </< k t<it j puii/ih. />t////ra S di muzo de 1973 p. ') stm'm elísposieion de la ('omisión I e de ral i ke toral ante

s o l i e i l u d e l e l 1 ' \ N e k e | u e ? e l e s e n i r e l i a r a n s e t u i t ' i m i l ( u d i n < t . i t i > , | i n l e s l ú e r o n r o l i k l a s e n l ' J f i K ( ) b i e n l~)\ l ' m / i l-i \ i h i i i m n •/. ! ¡ •; n h n l

¡/a/ i' i \ :i> \ i i w . ' / i ' / » • f •'/ \ l / ' ¡ i i , , , i i d ele n u i / d i I 9 " o p 2 p j v q e n . « ' e i í i i n e s t e t l i n i ; e n l e • > k e M S l i i e m k i ^ ; t i p a r a t n l i e i ; a
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empadronamiento ciudadano, la credencial dt electoi, \ demás, los confrontaba con un

régimen que en tcoria aceptaba la videncia dt un oidtn "dtmottíiritn" signado por la

veiticalidad del OÍ den coipotativo

Progiesi\ ámente, \ como descube Castillo Petaba en febrero de 1991, el discurso y

acciones de! P \N \ de sus militantes LII ̂  ucatán tomaion un matiz cada \c/. más apegado a!

catolicismo y a ia doctima social de la Iglesia que a sus documentos originales "' 1.a razón eia

más o menos sencilla: quienes coparon poco a poco su dilección publica eian peisonas

formadas desde el eje centialrzadoi de la íuquidiócesis \ sus oiganizaciones, \ menos dentro de

las débiles estiuctuias paiddistas de estos años11- I.stc hecho evidencia cómo ¡a Iglesia

institución, en una entidad como Yucatán, tomó paia si la dilección de la lucha ciudadana, pese

a que la jciaiquia sabia distanciai su discuiso pastoral de los compiomisos sociales \ ci'\ icos

paitidistas

La fuerza simbólica de algunos discuisos pastoiales presentes en homilías, festejos

cuícos" \ dentio de fechas piopias del calendaiio ritual católico, dadas sus alusiones íicas en

imágenes favoiablcs a la lucha poi la identidad de los católicos en el mundo moderno \ poi

supuesto en el "cambiante mundo local", también aportaban su dosis de legitimidad al

provecto político de esta derecha católica en renovación y ciecimiento IU \si, combinando

militancia religiosa con partidista, y apuntalados poi la labor cotidiana de la prensa, los

liderazgos católicos más \ isibles de estos años los lepresentaron a lo largo de la década -y

n n i i l i i i ; i n i i x i n i r u l i n i n i \ n u h k I K m p o p i n t i r i u i s i r > l i i I I K I I K I i n c > ; ; ! n i v i i t I ; ; I > ( u 1 1 0 u i i b i u < s p i u . i i d 1 1 l i l i j 1 u i >¡i < : i u i l y n n :

u i i l n i s u - i . . M ( . l i n i i > i i . i i i i ) s ^ i i d n o n M i i . - l i i h n ! . J i l p n i i . i - . i l H. ¡ i L U J I i l d i i s i , i n o
111 ( ' i ( i i i . i t i o i s i ) d t \ h i u i S i t i r 1 i:[-- ,:/• v l i I p r i i p n i ( ; - I Í i i t i n \ \ t \ V / . ; i t i l l ) ^ ¡ m u l'-thfa II ) \ n n r h i i í t l l i n a i JI m i , ih n i . fi/i.-hít; i i m m 1 7 d i

n o w u n l ) i ( . d i l 'J 'Jl* p V \ l.i i l t k n s i d i h lt;l(.si:i c i t o l i f i i j i r t u l r i p o i i l i l i p u t a d o k i l u n l u i t r i t t t o l i o ^ i - i ( . i t i r o M c K i n m v t o n m o m o t k In

i T i t i o n i l i x i c i i i n b : i i K i i i i d i x l i L u h p o i l , o rn .xn S o i t i l i d uf- ti, p 1 4 9

'- S i m i n i n t i i i i i v u K ' n t d i n i n \ b'l¡i c o n 11 i i t i i t> i .nu C I O I I I J O I 1 i \* u t j nn . i i I L I I L I I c o m o i l p r o p i o ( a s t i l l o l ' o i i / i K t i b i o J i j i o \ o t l i l;i ]U! i r t | i i i ; i

t l l o l l t i p:lf I l í . i s l ulUS*. I l í . U l J i ' t t 1 ! i l l r op r i
111 l ) ^ í.iiln S.mlii \ui) < -ihtlntl. Quilla immili» di u¡tn,v»y á iminlia 2') dt i rarüo dt lfJ75. pp . 4 \ 7 l!l s t in imi dO nr /obispo Ois i ro líuiz un

jtfiifcii t¡ut SL t;it;icitri/o por su p i u d i n d n ;i h Ilota dt t o i n o c i r :i los laicos :i la lucha politlón tuvo un [onn (.spocial cu tstn otnsióii I :i

CDinotatiiri;! dt Li nvucli;i dtl silencio supuró his txpcct:iti\ is d t asisitncin d t los <>rj$ininadííri:s d t In \cción (;iiolit:i \ t suniu ln :i) ¡vr.iiti a

ofrecer un discurso i¡in si b i tn no t'ut una comocarofin •ibititi -i h acción polítici si tsiimulaba h maniftstiicion publ i t i d t los cnrólicos ' t o n

ti ininio dt los ( .o tnbni i in i ts '
111 (/istillíi l\rr/:\ if il
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también en la siguiente- personajes como Victoi Manuel Correa Rachó,11^ Carlos Castio

Morales, Rogcr Ciceio Mac-kinnc\ (sin militancia aparente on alguna organización católica),

Caimen Robleda de Solis, Héctor Bolio Pinzón, José Hadad Intciián, Ma-uio león Hetteia, el

disidente Pedio Góngora Paz, Carlos Castillo Peraza, Xavier Abieu Siena, jesús Pation Wong,

Ana Rosa Payan Ccívcia, \ demás

I 1 trabajo de zapa, \ que por supuesto cieaba el ambiente propicio para la aceptación

de los nue\ os iiderazgos ) propuestas chicas de estos dirigentes católicos, lo ejecutaban

"anónimos" ideólogos desde la tribuna del D\, para lo que coadyuvaba de fonna nnpotrante la

propia orientación cditona! como periodística del cotidiano \simismo, mediante seudónimos

que cuestionaban las facetas no democráticas, comunistas, autoritarias \ "totalitarias" del

régimen político mexicano,u<> asi como de agrupaciones e ideología izquierdistas, se estimulaba

den ti o del lector promedio la aceptación u asimilación de la visión católica de la vida publica \

CÍMI l:sro se complementaba con las visitas que realizaban a Mcrida miembros del Comité

central del PAN en períodos pieelectorales, o bien en momentos incluso relajados de actividad

política electoral

Ugunos militantes de estos "mo\ amentos" u aguipadones católicas fueron ingresando

en forma progiesiva al P \N local hasta dominado plenamente en la etapa final del sigio XX

Y, en su conjunto, fueron lenta peio efectivamente apuntalados poi la oik litación ideológica \

piomocion política del amplio grupo político \ de inteies que gira alrededor del OY ' Se

perfilo a paitb de entonces una alianza más sólida enne giupos católicos (empresarios, cleio

" ' \l talkcet Onte-i liacho en 1977 se cerro piréticamente el ciclo de innin1 tnñuinciri Jt li j juumd"1 1 iltmotriiii-tristirinii \ poto i poto
Liitniriin hs mu MIS j;tii(.r;ic¡untí (.¡uólicns I.|UH.JH.K suninn ninchos pn\i!i,^nos JtiHi'o \ lin.i;i di.1 purtijo n i lunuion ili su nhi-imi uon l;i
prtnsi t:il como st (.íludiü 1.11 (.sti tmlviio
11 ( J I IWI pin1 t j tmp!" l;i s(.tutnci;i J t irticulos ciniti-i los I il)ms dt Icxio olicnkn <.¡m, un pi.r;.'<)n¡ij(. llanisulo Max Cinsioii dtdico desdi
nii-di'idos JLI ñus di t t b a r o dt 1975 m <-! OV \ cu doiuk cuestión" l;is inflitLnci'ií comunistas el totalitarismo <jj ró,i;inuii ) demás t(.m;is
tn los mnti.nidos ptdn^'ígitos dt h oducütion pública 'MJIN <i;ision' dtsap¡ii'cció dd tspacio cditoriül de! l)^ .i principios dtl año 1999
después di <.¡ui un tiisnjo sobn Ins relaciones !j;!esi:i/l istielo ele i|uiui esto escribí st publicó i_n otro medio peíiodis tico ri\;il perteneciente :i
I-i ("iimiliri Mciundiií liodnjíiiey
"" l!l P) (.uiiii) íi ¡ii \isio a lo hiíjiij de esie U:ibajo es un midiode iiitinmatión intuí tildo por un acti\o seelor impresarial muj ci reúno a la
jerai\.]uía católica local ton muchti ¡nlhieiicia tn una base social de militamos católicos activos \ pusi\os j cuenta a su \ex con l;i simpatía de
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político, militancia panista, ciudadanía \ prensa), que tiadicionalmente eia fracturada poi el

I.srado \ poi los grupos priistas encartados en la política corporativa ftadicional Y todo ello

dio paso para que un giupo de interés, como el del DY, se integrará más al grupo de presión

representado poi la jerarquía católica, para que ambos en conjunto terminasen influyendo

dentio de las nuc\as mihtancias del patudo Acción Nacional

t) ('n resurgimiento ciiofado

hl PAN en Yucatán fue creciendo a par til de las décadas de 1970 y 1980 por la influencia y

confluencia de vanas organizaciones \ líderes católicos dtntio de su estructura partidista l'stos

ponimientos uan diugidos y oigani/ados pot lídcies sociales, empiesaiiales c intclecíualcs

dilecta c indirectamente ligados a la jeiarquia católica icpresentada poi Manuel C'.astio Rui'/ \

la larga estos üdetazgos de corte post-concíliai fueion alteiando -solo en apariencia sin

concurso, a\ al ni dirección del jeraica católico-,IIN la preponderancia, de los liduazgos

tradicionales de corte demócrata cristiano del P \N en Yucatán '"

Vimos cómo después del fraude electoral que se cometió a este partido en la ciudad de

Meiida, en lo que pareció sci un tiiunfo por la gubunatuta de la entidad.1"' el P \N dcca\o

u m i m p l n ir m i l k • • u n di l i s > 111 w f > f e i t o l i i o > vk l u i ' . k u u i í p o l i i i i . i í d i w i s i > d i Vi ( . l i t i a s i s l o c a l I -i m t l u u i u i i k l o s d i l u i o s d i I D\

i s t n ( . o n s a a i i k m i n k n . l u i d a i n ( i o n j ; o i i \\v/,, i ji-¡ atufan' i .
I1K í '-istiHi > l \ r a * a nf ir, u n t r a b a j o i | i n i n a l i j r i c o n d u i!k i l p m s m i n u t o c i t o l i c o d i ( i i s t i l l n l J i r ; i / : i o i l d i I V i n n k i c c i H h i n c u M:ir i ; i / • /

/ ' MiiUi I :iwt Xtnimttil) I" l>m/'iiiii \t*iitl' tt< hi ¡x/t'/ci C i u d i d t l i M í M U Í T i f i í p ¡ i f i o l i i i i n r i, I I Í U I I O d i l k u \ u i d ' > m K i l i t - m i i i s I n u t i v i c m i v i l i s

í L U Í n i d i I i l u d i o s l i i u r n i i i o n i k . - - d t I 'I O i l i i ^ i o d i M i s i t u M J W l - iv i Í D i u l u s i i ' i n n n p o n ¡ i n t i :i l:i i |Ut lk i : ; i i s i n • U I K U T I i k s p u í s i l t n v i s ' i r h

11 ¡ \ n l m i d i (>is i i t t i> l ' u i / - i l i i í l i l ' " H i-,-1 d i L|UI n i s t i í U \ l >s l i p n l i i i f i i s ¡ v u i ( iMÜIu I V I ; I ^ ; I d t l i n i d I m i n o ] I • n . l n i i t ' l d d i u n ) ! i u p o

]• li.i t n n s l u m M I p r o p i u p >i\ m \ i S u il n n i d i 11 | i i ililii. i l u m i l l u r' ( . n s l l IH:lS \ - i i p o \ I t n ¡;| i d i ; l i k t it(-í ir t o l l o h u i l l •lli.i i l i k ^ i i l p I 5 7

11 I I l i c i n t - i i d o H i t ' i i l I i sn l l I ¡ ' ( .n ic lu . ' . ¡ U K H ,-I I I I I I I H ' . U H I I ' \ \ I v i j o i l l i d n l i i / , n " d t C n r r i i K i c h ó h¡i s i d o i l ú n i i o d i r i g í n ú p i m . - i i i|vi(. s i

d i i l - i i ' i s i n u i d o r d i l o s ¡ í n n c t p n i s d i h s o i i i l d i n u m - i u i u n í i i i t n d n - t i i n v i í l m i s i n o l o m u i l u L S u n c o n s u m u l o i i i o l u o i p > s i ó l m i \

i J i i i i n i I n s u n : i l ) i | i i / . / ititfai,' i ( i d i i p H ' - t p-iy d i p i ; i ni ] i i f i m i i t i i k i' i s i v pv H I S H d i s u s t i t u í » m d i l i> i o i i i u m ; i ' i i o l n is p o i Lis

vil 111 H-l 11 IS 1.11 p ] . . VJ I I ' J \ S.<

' : D i s d i I Í i i l í f i d n t i I1 \ N L I I ' í ' u f t f i í i \ h - i s i f t m n i u m M ú i d . i n K o n i t o i m p l i i r t / p u i s t n d i I i t i c t o r i d o n i i i n l i n o l ' i v o i i - i n i p o c u í i n

! O Í -.ji.li i l i p i r i m I r n u d i i l i i i t o O I Í L H U f i í n c i o i i n b n p n í t l i i ¡ i i i i t i u i l;i p i í l i t t i i ' m m h n i i s n u i t i u d r i d c n p i i n l ) p o i s i t p m s i o u i l o s n i u n i c i | i i o s

tiir-iks di l;i uitidiut l'oi1 i so si suiíiia i]in m Iris LILH-ÍHIKS ik 1%'J los \otos n i k - l;i\ombks il I' \N in il muuicipin di Mciidn puditton
íir n inoi i i 111 tonipi í i i inn ;i los \oii>s di relimo urhrinos \ rurales opuüdos por l¡i nuiijuinnria í>iilxni;inxiit:il di ;ii|tiilln ipoc¡i I o ijin. LS
tiiii-i i Vi u / is \|ik los diiijíiniis \ h mililiiiiLÍri panisi i di isms ai'm> lin;iks ik los sisintri no istab;in pi i imados poi idias nili.fír¡stas ;
lund-miinirilisMs d u ¡ \ ulis Jirvciitiiniti di la dottrina s.itii! di la lj;ksl;i C H Ó I H I \li;o pafidói¡í.o si toiixiik i:inios i¡m Iniiiw partí di la
liiosntíi política •.¡ui iinii^ii'i di I (ioiicilio Vaticino II impuls i mis una i/spiai. di n unimismo m k r m t i dt todar las l'ilosolias poliin is lo I¡IK
poi supuisiii no < HUÍ ii di un < i di tos nui.li i >s i u m a s di I tatohciiiiio UICIKCO
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hasta íesuigil ui 1981 tn las dicciones p;ti;i gobernador \ alcaldes del peí iodo 1982-1988 I ste

se debió a la energía de un grupo de antiguos simpatizantes y militantes comandados poi el

ideólogo (.arlos Castillo Pcraza y por c! empresario \ auditor Pedio Góngora Paz quien, como

ha señalado, había entendido que la reforma electoral de 1977 "abrió espacios para la

participación política democrática siempre defendida por el PAN" l31 Góngota Pax, sin

embargo, no duró mucho tiempo en Acción Nacional ya que señala habei sido cuatro años

después victima de un "madroguete" por parte de personas y militantes recién ingresados al

P \N que en su opinión respondían en lo esencial a la línea política e intereses del amplio

frente de alianzas dirigido desde el Diana ik ) inaliw l2™

¿Cómo se dio este proceso \ que significo para la consolidación de un proyecto

católico de derecha en una entidad en la que el discurso de la Iglesia católica se lograba

articular cada \ ex más a la sociedad metida na como un proyecto nacionalista después de casi

una centuria de ainnconamiento \ debilidad social?'

Es importante para ello analiza! como el P \N en Yucatán, apoyado indiiectamcnte poi

la jerarquía católica, se convirtió en el vehículo idóneo paia que un fuerte grupo de dirigentes

católicos pragmáticos inflmeran en su orientación \ contenido cívico y icíigioso ^ que, tal y

como ocurrió con Góngora Paz -formado más en la tradición de la democracia cristiana-,

salieia del P \N com encielo de que desde entonces el pan ido se conviitio 'solo en el apéndice

de una podeiosn mafia económica \ política ' ' l Para este ex militante partís ta, la defensa de la

democracia electotal que históricamente rige gian paite del discurso del PAN ha resultado

exitosa más por la corrupción \ anquilosamienro del régimen coipoiativo que por algún

''•' I j u r o ¡KM al licenciad» Pedro (ion^ora Pax en la ciudad üt Ménd't el 17 de octubre dt 1998; Cionjiora Pnx «/> " p 21 j 41
i ;- I bul pp 121-124 lulo lo lle\o entre otras razones expuestas a abandonar su militantia en \tción Nacton-il cuatro años después de su
ingreso il I* \N íiónjiora \y;V/. entre otros líderes se idscnbíi i l'is domminles corrientes democr;ua-tfiíttatipi>- del P \ N de esos -iños
'-' (li-iiLfot i P:iy if il eap X
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contenido humanístico sustancioso dt la jupa política dtl P \ N '•• I os juicios di isrc tontrnloi

\ empicsruio. nui\ m¡m ¡idos pot sus d i í u u u ¡:is ton ¡IIIMIIIOS iliii^i im s punishis KÍIÍJÜII I I

desencanto de un luchadoi social católico contia otios católicos, sobie todo a tai/ que acepto

sei candidato externo del P \ N en 1981 para la alcaldía dt Metida

I,a piesencia dentio del paitido de nuevos giupo.s \ militancias de coi te emptesatial

piagmáticas (con las que c o m n i o \ se distancio Gongorn Paz), le dieron un nue \o peiñl

cívico, incluso moderno, al PAN; sobre todo a raíz de que la nacionalización bancaria

decretada pot el gobierno de José López Pottillo irritó a muchos de estos nuevos miembtos

Peto al estai comandado en lo fundamental poi élites católicas empresariales, el PAN en

"Yucatán empezó a cYoluciomu a una oigamzacion mu\ marcada o centiada ya no solo en la

noción del bien común católico sino en el impulso de lincamientos ideológicos del mercado,

siendo estos la base principal de su propuesta política I3Í> Veamos cómo fue este proceso de

decantación \ cuáles fueron los actotes principales de este cambio, en un contexto en el que las

lentas pcio leales transformaciones de! régimen beneficiaton a los grupos que más se

identificaron con la defensa e impulso del voto al igual que del catolicismo \ el mercado libre

(i) 1:1 P 'J/\ ) íl apoyo dt la¡trarquia uitólua

I na vez más la campaña elecroial de 1981 estuvo salpicada de demandas a favoi de limpieza

electoi.nl l a comocatoria del jerarca católico Manuel (.as ti o Ruiz a los cristianos para

111 \ í í i u i i t n i l i t | i i t o o i n c i d i o n p i r i t - . I U I H - J U I s i n i l v n u t i n i n I u h h - d i _ l I 1 \ N h . i y d n t .1 I I C L I I L V U I O l í ü i i l ( I M I I I I I V m i h i M , « L I M I I I I R W S I I

J t l 7\ J t . < « . u i l > a J * . ! 2 i ) ( i ü t u l i t a i d i d d t M t i i d n .
i ; i I H K ? 1 nf- l i \ l i i H ) l l i j l r l f ü L ! t i í o d e V l l C r l l r l l l l;\ i n o i . i t i i l l / í L t m t l f i t l w i I V W * i p i r l i l 1 d i 1:1 l l H . r / : l i i l f l u i ' n i t k I i l l O M i l i i i i l l i t i. i l o l i t o ! 1SÍ

t l n i u s m o i i n i n í t ( . u ] ; i t ' , t j i í t t n i p i i ) n i l i m i l i i u m i t r i \ t í - . i i t i l u t h i p n l i J i n m t r u r i L 1 O C I O V . I 1 I u n ( . s p u i r > m i p l i o d i i H > I K I > . - c o n v >

Mili! id 111 << i|LHMll -1 I 1 I 1 1144 I ll'HI l l l t !l( dt ] p l i l k l i l -.11 I

n n m l o p i u d n i i . M S I i r m m o i u i n i> o M i i i o n k , < l i b t m k . -

C - i s n l l 1 ! 1 ' t n i t l n \ i i n t l i f n . l i ) . ( " D I I H I u . ) h s t i \ ¡ i! t i i v i l d

t M t p t i o n o l l o l i o i s \ i l i l i l ^ i ) d t SUS S ^ t S l i o i K Í 11

. l l i i t r l n l l o i i l i i i i s p i i : K Í ; i s t u t i t : i l o l i t ] M l n > \ m l í if;i l ' i

t n i k l ' i d u n i f s p i t . - i o n i m c t t i,i n v i s d t In d t l o n s i \ pi u n o t i o i i d t l f i i o l m s i i i o i u n

>i t i i l t l t i i i o o r n l is t l o i i i r o \ h \ p f u p i o p ; i r l i d o t o n i i i - t i t i , -o d t l l i t t iK m i " H ; i l ; i i l

1 f i p i t u l " i l t s p t d r o n n s i i i i d t Iris t i i i i K i i l t S t i o m i i v i t i i t , ' d t l I ' \ N M I I I r o d u r : s i n

t i p ' i H s \ t k n i f i ) t k l ( ! o n j ; n í o o s l : t l : i l j ^ r u n p u l t t l t M I S i n i c n i l u ; I S t l t l t \ i s l i i n

t ) t \ t l i i l i l ' i i l l t í n i t i l l o l ' t i i / i ( l i ü o c i o l c ol ') d i • " i p t i t m l ) i i d t l 2 l i l H l t . i l In o i u o i : i d d o
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participar en las elecciones, tanto en las misas que ptesidia en ( atcdial como en las dt di\tisos

sacerdotes en parroquias populosas de la ciudad, fueron un momento clave para el futuro

papel de muchos católicos en los siguientes procesos electorales i2í

Jos candidatos a la gubematura, Carlos Castillo Pciaza, y a ¡a alcaldía de Mciida, el

Contador Publico Pedio (longora Paz, cenrtaion sus discuisos en la impunidad def sistema

político tal como fue el caso de la tragedia de la Plaza de Toros de Méiida en mitin de cierre de

campaña del PRI cuando la caída de un muro causo la muerte de más de cuatro decenas de

personas de escasos recuisos '- Centrado uno de ellos más en los aspectos éticos de la

democracia como fotma ideal de gobierno, Castillo, y otro, más en las faltas adminisftativas y

comipción dt los gobernantes de la ciudad csluvieion cobijados pot un clero pattieipativo

cuya jcraiquia asumió un papel muy acti\ o con criticas a los \ icios electorales n*

\mbos católicos, Castillo Peiaza se distinguió no obstante desde este momento por

apelai constantemente en sus giias de campaña al carácter religioso que debia tener la lucha

política a favor de !a democratización del régimen '-J í.l contenido básico de su propuesta

política cía, desde entonces, la de desacializai un poder autoritario y corrupto pata suplantarlo

por la vía del voto por otro régimen sacro: el de una democracia con contenidos católicos lín

Ninguno de los dos contendientes triunfó en estas elecciones, aunque se reconoce una vez más

"i tu. ii ni h 111 Mi) i i i i i-fi -t ululo W ni i* inllu\iinis

'-'• l)^ Manuel (lastro Kuin, 1-VA; íhl \\i\Itir I M ri.iftttw» •ili/i^ui" / fhirlrifHíi n Ai h«tum\ f lomiliíi pmnuniiada i ju n i Candial Id di
noviunlm di I9H1 p \; J l'bro I ¡ÍÜÜI'O Pt'rta )imúitx / : / / w / w w ; j i » i / m » i I lomilia in pnn'ov|uin dt ' nsio < Jbitro Id di no\ lunbn di
1ÍÍÜ1. p 2 Soriano i//>. a! Wenstip p 203 'Iunto 0 ;ir/obispo (lustro Ruiz tomo (.1 párroco VCrv/, J lmuux procumbrin dislindarst
(,scribi(.ndo i) final I-IL SUS liomilisis i|iit comocubrm ;il coniproniiso con ti KHII sin ipoyit ;i nin^un pnrinli» pnliiito pmi u i isioy ino> il
imito ptri'iititn ».|iit mtzünba l:i difusión Jtl I' \N \ sus c;nn.lid;ir<is tci ti D\
i:~ DX / • / imltdiilii (tHtilfo l't/u^ii ////>,/<///'lí/ </. Iti inistilm 17 J t n o v i t i n l i a d i I9S! s i n C p p I ; 2 *> ihiuiihin //¡/I' í\ fmi í<i ¡niyfiíia él

íiiimiit«ti 17 dt noviunbti dt 1VH1 s t t t (' pp I ) 7 pítstm;itl:i pi«' los din^tnits \monio Wn Manrii.]in \ líoj;t( (Üctro MacKinncj;
C;ÓHI;OI:I Paz «/> // pp 41-45

'** (/isiro llmz (//•> i!
I : l ) \ \.i twpdñt Mi di novittnba dt l '^ l p I s t u < I \\\ sus disiuisos pionuntiados ti dí;t '¡ di iiovittnbn m Jos punios dt I centro dt
Muid-i mpuso !a sijíuitiilt ¡tita: 'I^Jttjut hi palabci dt !os stios humanos no ts palabíü dt Dios ja i¡ut para i|iit St;¡ \trdadcra si titutn t¡ui
rtalixnr ¡ictos; no si crtan tas COSÜS port¡ut 1̂ prcsidtnii dt li lítpiílilicii lo dij;a o port¡ut ti ̂ obtrnador lo afirnu; sus pahibias no li;ictn t|in
surja dt la nuda lo ijut tjuitrtn dteit; si hiij pnlabr:i crtüdora tsa ts la dt Dios ptro la tic los stres humanos litni t¡ut iraducirst tn obras; si no
ts asi o ts patabia di trror o ts di niciitirsi \ no t|iiisicmno>' comprobar tn Vumtán la tt)uivocación ni h minina dtl Presitknit ni la dtl
jiobitnadoi
111 Ib/il,; Hariolutci "/• // pp Híí- l(>? ni Jondt !a iiiloi'i -tn-ilî ri los tonttiiitlos principaks dt la noción de dtmociacia dtl ptnsíimitnro dt
("astillo Ptriyi \ sus IKNOS con ta n •mm-lin ación histótita il ('uncilio \atic-ino II algunas tiitíclitas dt luán l'üufo il j i! pcns-idor católico
littiuis Maiii-iin
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que el candidato a la alcaldía de Metida.. Gongoia Paz, fue \ ictima de orto fiaude cleciotal, el

segundo mas importante en poco más de una decada cometido contra el PAN según la

peiecpcion de estos mismos políticos \ en geneial de la sociedad M1

I.as divisiones y fracturas denno de] PAN se deeantaion después de este proceso, la

mavoiía de ellas signada por las diferencias suigidas a raíz del crecimiento del partido \ las

disputas entre los íiderazgos tradicionales \ los nuevos militantes católicos Pese a estas, las

debilidades políticas de los grupos y camarillas oficiales empezó a sei leída con oportunismo

por los diligentes del movimiento católico en su conjunto: tanto los atrinchciados desde las

estructuras religiosas piopiamcnte dichas, como poi los laicos católicos participamos \ activos

en la constiuccion de un ambiente \ una legalidad favoiable a la democracia tlccíoial '

¿Por qué un diligente de Acción Nacional como el empresario Góngora Paz, que llegó

a ser candidato externo a la alcaldía acabó abiertamente confrontado con los nuevos líderes

católicos del PAN y con el periódico por excelencia promotor del nacionalismo católico?

Góngora Paz parece haber comprendido, después de su salida del PAN, que Yucatán vivía

desde principios de la década de 1970 una suerte de confrontación polarizada entre dos

pio\ectos políticos dominantes y centralizados

Uno de estos es representado poi el grupo político tradicional del régimen corporativo

cuya cabeza principal es Víctor Genera Pacheco, \ el otio está integrado poi un amplio giupo

' ' ' ( i-lilln !'( i iv i i/,' ! ii IIII:I ir i ¡i 1/ ;,' ' < i[" ^ d m.lr n m i i n di I lili Mi i \pi tu IU 11
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de intei.es de corte "fiendsta" >J \ religioso con el que Góngora Paz compaitió principios

favorables a la democracia electoral; pero, lideiado pot ideólogos, políticos \ empresarios

católicos con quienes dejo de coincidií ui muchas de sus piíkricas c ideas., su ciisiam inmit nto

de esrc núcleo se consumo a mediados de 1980 I seos., solo hasla ptincipios dt 1980

empezaron a tener mayoi influencia política en e! PAN \ en la sociedad votante ¡i naves

precisamente del D Y ' " Y e¡ Partido \ccion Nacional, como puede obsen aist, es una

organización en la que mciustaion a giupos aliados a su \ isión de ía \ ida política de la entidad

como empresarios y periodistas católicos

b.\ DY en si se convirtió desde estos años en una corriente más, muy podeiosa, dentro

del partido \ partn de entonces muchos de sus colaboradores \ couesponsales entiaion de

lleno en un juego político que los lle\ ó a mediano piazo a participar como candidatos a puestos

de elección poi todos los tumbos de ia entidad A su vez, esa mezcla o confluencia de activos

grupos de laicos católicos desde dentro (como afiliados) \ fuera (como influyentes dirigentes

panoquiales), del PAN, eiio como síntesis una poderosa alianza política que articulo poi fin un

discurso cultural alternativo al oficial la íazon: poique retoma muchos postulados del propio

Concilio Vaticano ligados al compiomiso político, a la lucha por los deiechos humanos, la

demociacia participativ a y la defensa del sufragio individual con el objetivo de establecer un

régimen democrático

Este discurso es el que se oferta con particular eficiencia no solo como principio

electora! \ filosofía política alternativa al oficialismo pragmático, liberal \ conservador en su

tciacion con la democracia electoral, sino también como arma cential pata una transición

poderoso I ruK( Guolico cn\o discurso <. iduitidnd si mniei pin' su uiricru iipusilur i [inlii tipo Ji pi¡iciic:is crtuui:is t iji.nlot;i¡is i¡ut ni
se ¡ni c;it<i!ic;is o ti.iij;:iii ¡tlj;i) t¡uv \u con <.! cnlolitismo

n tlt isti frtnti vt mró un ciclo \ si il>iio otro puní LI n»n ÍHIK-IIO cutolico lr«;¡i| \ i (.jui. piso dt st Í un ninumiuiro
uihi-'iti |ii'o|ti;uiHni( dithci hn.ii un ¡ini\iiiin.ii!(i cnii |nopiusi i polinci ; por supULSin pnlidisri p'ii:i l:i totmi

, Su imi ̂ lición m;m.o iimbiúi el uniilxi limno \.K l i uiliun poliiií.n dt virins iU,'.nci;icioni.s di uic;i¡ttiis titndinos c;id;i
isMiniiist dtl (tpniin olkinl di l.i LIIIUH-I poliiit.i ilitnklni1 \ dt h iníluuiu:i del p¡irtid(i oficinl in i;i \kí\ (.ulluml
sni i i;iinlic<i di islus tinpn sinos |xn K!I,-'IIS H i h i sido '••ni mib'ici'o tsiudmdo f ;i i iluición t]iit en esu irnb¡i|<> se
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iiua1*1 Razón que, según se observa más adelante, apunta hacia la constitución de una

foima de gobieino y de régimen fundados en la ética \ los principios morales del catolicismo lí"

t) í fíe/ (oyinti-ira deuuiw.

Una coyuntura favorable o definitiva paia !a expresión política de los católicos yucatecos

identificados tknrio cíe un movimiento social católico \ con aspiraciones claias de aeccdei al

podei empezó a eiaise a mediados de 1980; a raíz del relevo del fallido gobierno de! General

Graciliano Alpucht Pinzón por el grupo político liberal de Víctor Ceivera Pacheco, el líder

oficial de la camaiilla más confrontada poi la derecha católica y sus diligentes, fil Papa Juan

Pablo II \a había pasado por México, \ su mensaje al mundo cristiano de imolucraise sin

pudoi a la vida política marcó el rumbo a seguir dcntio de las Iglesias católicas particulaics, así

como en los activos giupos de sacerdotes y laicos comprometidos IW

J,a labor política \ administrativa de Ceiveta Pacheco como gobernador interino

pionto se avoco a controlar espacios que podían ser ocupados poi la vía electoral por los

panistas católicos en el Congreso local Su guipo también actuó con mitas a suptimii muchas

criticas desde las propias nibunas pciiodisritíis católicas simpatizantes del PAN como el I)Y M'

h u í u > n I V I - K Í I D I I l'i n ¡ i i i t i t i m í u i n v \ i \ | i i u h i i ( . i s ^ ' \ l 1 ^ , k s i k p r i n c i p i o ; d i s i j j lo i s s n l n u n : i s p u l o d i i s u t o m p k j o k n o n u n o d i
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t i I ) ^ i s k • . i t f i t l n l i . [ o i ^ i i h i l;i |:i!>nr ¿ I iliiij.,t n ú I N i i i i n M i ( ¡ mi l i i ITÜ \ ¡.l;i U o n s ' i i t i n i d i u i i í i t l t l I i t n i i . ( iví t I i m i l n r i : l i . d i ; . n . ¡ . L U I T O ^

..It !M n i u L i o n M i.i'il I . , IH i i i ip- i t l . . i n i I i?" c i ü T r i i n i d u k s •!' ( w ü i i : i I i o n m M I Í / : • • / / , • i iin.fvninJiJi^ ( tn:i • ii,- ¡MI,- I l'h un ¡llt; \Km,ii. ^ d i
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1 I !si'i s ! u t u ni i t i iKjii i n o t s i u i n d i t u M x i i . o s i j i t t í t i i t ¡ i p t i t i i d i !:i : i I . I U Í ii t n i r i j ^ o h ¡ t 1:1 i y i n t J i o - ' r u i > ¡"DI k \ ln p i b l n i d ; i t l oh( . t : i l

- j t l x L i i n c d c i s i . il m t d m i ^ i n m i l ' O Í i : i r c u ! : i c i o n \ i r i lK j i t> . t i ¡ Í U l i i 'nn ( ! o i r .1 1 ) \ t i ; i u i r o n c t s t i i i i u d i c -.¡ni m : i \ o i tii";i]t \ s o b i t n>..i

c o n s u m í ) f i i m p ' o h iti..> p ; i i \ t i l u i c t ¡ i n m n i_|iii/;í h ; i í t ; i ; i h in ; i i i i i \ u u i i n i l m M c r u J n ) t ! j i o h i t m o ( l i d t r i l \ lo< ,!)

p u b l i c i d i i d S i n i m b u r i f » •iiiti. t;i . i r i t i i i \ c i o n p í i l i i i c u

h ( t n s i i r n o r n . o f i i d i i u ¡ \ i t i i d . . s ( i p o s í u ' o i i i s n s K
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Pero la semilla del descontento antigobiernista y la proliferación de grupos de laicos católicos

en el área urbana de Mérida ocupados en las lecturas del pensamiento social de la Iglesia

católica y del Papa Juan Pablo II, fueron alimentando de nuevos simpatizantes y de militantes

al PAN local"" La calma "chicha" oposicionista de los años 1969-1981 incubo entonces la

polarización cntie ambos "frentes" políticos, el oficial y el católico, y a partir de 1981 la vida

política tomó un calisma de cruzada entre el autoritarismo estatal111 y la amplia militancia

religiosa que irremediablemente se expuso en la piensa católica

I.sto propició, apenas unos años después, que los nuevos Lídeies de opinión y

partidistas encontraran eco en la piopia sociedad católica v antipriista, estimulada por el avance

de la organización civica de la derecha católica l i : Las elecciones municipales de 1984

mostraion de lado del PAN la confoimacion de un bloque católico dispuesto en la acción y en

el discuiso a llevar, hasta sus últimas consecuencias, una de las máximas del pensamiento del

Papa Juan Pablo II: la cvangclizacion de la política, fielmente intctpictada poi una Primeta

Columna del I1) de no\ iembre ele 1984 titulada "Iglesia \ Política"111 1 os editores de este

espacio señalaban que publicaban este mismo día los conceptos del pontífice debajo ele un

título de cuatro columnas con titulo de "Misión de la Iglesia: Moral y Política" '"

í.n noviembre de 1984, presentándose ahora como candidato a la alcaldía de Metida,

Ciarlos Castillo Peiaza hizo uso una y otra \ez de la retórica católica para criticar a candidatos

del ¿•obmianre en tumo u i la entidad SCÜ del color que si-i.
II (/irlos Castillo Pera/a hace un recuento explícito di h labor iniciadora de la Iglesia., c! Diario de 'S ue:il;in el P \N \ movimientos
ciudadanos católicos de 1%9 hasta l')')\ en su ¡irticulo \a atado de \ I \ W J 'i ¡i batalla de Mérida mim 158
III I i naeionilixaiión bancaria dicniada en septiembre di 19H2 por el presidente [ose I ,ópez Portillo propicio e)ue un i;rupo di empresarios
ion sus uspiclivas ir'posis \ demás I •imili ares pirtieip •ir-in en tas e liles di invi colonia pudiente del norte eli Muida en una m infestación
llamada \Umk¡pm hi IJkrhiii 1 i eonvocatoria \ ori$mización de e>:t;i marcha integro a CiU agrupaciones orj;:inismos \ coléjaos de Yucatán
(47) (>niniaivi líoo l'ibisco \ {/impeehe j Kn ¡iniplianietili publicitada desde las pá^nas del 1)V entrt el 1 } (.1 d de noviembre ele 19fí2.
I !mri sus p •iilicipaiiks ifíiiv n ron ij^nipieíones cati'ilicis eonio Km^nia h Mnnx.i par,i l;i Defensa de 1\ Muí al dt "l ucatiíii (presidida por il
ingeniero |ose C lít-nud i l'úex) el Cent n> Pal roña) di Metida (en ese entonces dirigido por el ¡deólojio euólieo \ ietot \rjona Harbosa) \
diiiris.
"- [)\ I a «ntfw ilt thumii ¡fiii"i ni hit ki ( muhimí \:luim\ii. 24 de noviembre de l'JHí p \ 1.a nota destaca e|ue no lis luí 'iutoiixado pin lev \
cjue muchas eran del 1J \N aiiiujui en realidad la jíran mavóHa eran esposas \ pariLiites di dirigentes ; militantes panisias Pucos anos después
muchas de ellas emergerían como articulistas v candidatos i puestos de eleccioii: Isolina 1 aviada Molina Sotisi Castro di Castañeda Mercedes
SoltV Robleda Patriiii Moníorte di \ 'ila, ! iiK Sacramuilo di \briu Sara Mina di Correa Isela Piraxa de Castillo (iniciela I lores di Rosel
\n i lios.i Pivin C e n e n I tim I ladad Har^uei í larmen Sniís Kobled-i di S i idiln Aula de Sacramento, he-uriií C.istillo ile Sauma M.aiia
I n i Si Mutitorle Maniílel i \t{Liilar I iv rid;l I eliei-i DoniiHj¿ui/ i se llanii (iiaciel i Korxl I lores \ otras más
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del PRÍ Según Castillo estos se quejaban en el pasado -cuando se asumían católicos- de lo que

ahora se beneficiaban como candidatos peio de la planilla priista, lo que los desautorizaba

según su esquema político y \aloiati\o, moralmente, de la competencia pública IIS Alabó días

después el razonamiento de base católica de los posibles votantes por el P \N, que los

cristianos no deben colaboiai con los fraudes electorales '" y que el papel de la ígicsia católica

\ los sacerdotes en ¿poca electoral era fundamental dado que son la institución y personas

depositarías, respectivamente, de autoridad moral en la sociedad I|:

Como nunca antes dentro de Sos procesos electorales, los candidatos del PAN a estos

puestos de representación expresaron abiertamente y con mucho énfasis esta perspectiva

moralista de la acción política "* Quizá influyó en ello como parte de una disputa abstracta

pero manifiesta como argumento proselitista -pero al que había que darle un contenido en este

caso íeligioso-, c! slogan que uso el candidato presidencial del PRÍ Miguel de la Madrid

Huitado dos años antes sobrt la "Renovación moial de la sociedad" \unque no se puede

descartar la influencia de escritos recientes de Juan Pablo II relativos a la acción de los

católicos en la participación dunoci:ític;i lal \ como el piopio (astillo Panza esctibicia años

después

Ja dilección del DV dejó en claio incluso su antagonismo contra el propio arzobispo

Castro Ruiz, pese a que el jerarca no cejaba en sus homilías de señalai la obligación de los

cristianos de salii a \otar; los editóles leyeron como un intento de paialización o de flanco

'" })^ Viim, I\I ( oiiimiid I i di no\iiillbii di l'JKJ siw < pp. \ ) H
111 \hhl I ono simihr ,il us;idu pin dirijtuitis como Cisiillo IVni/,1 Abrm Skiri \i|oivi Bnrbosu, \ muchos m,\i
NM>1 l\l I* l\ t< ti tiiii.ti ptiríitl» qitt Htm iiikhifint fiuh'ltiti (¿¡.¡lilla l\w~ii 5<k i iovumba J i I'JH4 xi.ee C pp l \ H> Iviciindo rttirtiicin il
UctiKi iJ i i ) u n p r v s n i o l!fr;iin Dh/ \ Dirt^ \ il doc tor l . d y i t d n Mní t i iux Mcnú idL^ t n su j i n t n t u d l ib idos i :i^n.ip;icíinn.í (.¡HÓIÍCÜS

l )V ';• -i II-MIII un Irlh 'i'.ihtifit ui un ¡hiittl •'< ini-iii (.rl/ll'il'

hlii'n tnsiiiiio t. n ilijunis ncisionts linio tli pmii di !ns d
nsiiini) il>uti no solo i los i i tólkns sino ;il ntnplio isptLt
tni íl.vin tnin mu1 \ 11 ni i h tcinmnidid di t n u i i u s idmtttK

ir-1 IK di innniiihri di 1984 seie C. pp I \ ') I l.inin h meniion i uso di li
n^tniis político;! coin i dtfdt l;i lintri iditotiil di l.i p rms i c iiohc i I i pnlubrn
o di ii>li'Sris no c;ilolic-is lo i|iit suj^cn i|Ui tos dirigentes políticos dil I1 \N
dos ton il itisiiinismo i IIMH di l;i cruiírielii ik i tomt dimomit i i i 1 ;is i^lesins

tn.slnnis |xn estos ¡uvts se idinlilk ib ni ion d l'lí! « i i u l 1

! l " Ihiil. \ \)\ 1:1'»/i/jtiHn,fai imlhih di; Im a ¡KIIIH la ;¡lir] i ¡¡/rm-i ¡i I' I V 12 d i nos unible 1 de 19K4 seLi < . p p I > (•

"* l)N \Hltnpniiliii¡x, i d i m u i i n i b n di 19X4 p 2 i¡ui t i s ih i i l mii in d i l P \ N t n I ilcli:it P u i r t o m el i |ui i l d i p u l i d o I c d u a ! i ioger C k t r c

M i lKmi l iv n i {.:imp;iñi j un to t o n i l mdi lor \ cundid-no p<r 11 ti dislri ln P i d r o ( ion j ím i VM ' « l ino m su mil I M I K H I I I I I I impor l :mt n i|iu
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boicot del jerarca al proceso electoral (\ a la causa del PAN), la programación de un Congreso

de Renovación Cristiana en e! Espíritu Santo el mismo día de las elecciones '•" Lo cierto es que

este tono de reclamo al aizobispo fue ictomado poi militantes y simpatizantes que apoyaban a

los candidatos del PAN en este pioecso clectoial

Otros militantes prefirieron encauzarse hacia la cuestión proselitista 1.1 licenciado

Rafael Castilla Penichc, autonombrado seguidoi de la social democracia \ uno de los pocos

militantes doctrínanos que aún quedan dtntio del PAN local, escribió en estos días un artículo

en el que retomaba puntos de vista de juristas conservadores con relación a las temáticas de la

pena de muerte, del aborto y de la confesión pública de la fe religiosa IS" Ll doctor José

Antonio Cevallos se refirió a la espiritualidad del voto razonado en un texto en el que ciiticaba

las formas oficiales de promesas siempre incumplidas,1'1 \ Marianela Aguilai J .-aviada convocó

a votar por el PAN haciendo un recuento de los fraudes oficiales pasados invocando la

dignidad de la oposición y sus candidatos 1V

Asimismo, un ex maiista recién llegado a Yucatán, y que años después se convertiría en

el líder del Hcnte Cívico l'amiliar, Guillermo Vela Román, destacó en un artículo el "asco del

sistema democrático a! que hemos llegado" elogiando al P \N y a su amigo Castillo Peraza i i ! Y

otio militante panista, el Contadoi Publico jesús Rojas Cornelia, elogio la lucha democrática

del pueblo de Chemax criticando la consigna de que el partido oficial siempre pretende ganar

en todos los procesos electorales sin respetar la voluntad ciudadana lH

i.:l broche de oro de todas estas criticas a favor de los candidatos católicos del PAN lo

daba la Pirmera Columna, la voz editorial de los dueños del DY y uno de los diligentes político-

el 1* \N otorjíi al ser humano, ¡'I hombrt t iuu u» cuerpo i¡ue vilimuiiar \ un ¡ilmu i]iic saKar por e.so creemos en ¡¡i dignidad di l;i piísima
ün est;i misma edición de (, irlos Ciistro Morales l'.lmláliai j l¡i\ ¡kiiinih > p 2; n como el propio í ion^on I'UH uf> il p ')(•
11 l)^ l'n/Jhni ( tiliiuniti. Ihn \ (..•¡u líidi hir túmlm ili l'WI s i n <! p]i I y \2
•'" l)^ liilhel (/islilla PeiiitliL linlihión del iwi-vplu <ln ihlilo ~t de no \ iunbu dt 1VK4 pp ^ \ 9
| !1 1)^ Dr José \nmnio (!t\allos Ri\:is. Diaiiitlutt ik I rolo 7 de noviembre di 1ÍÍK4 p 2
"- \Y\ M¡iri;iml¡i \^iiil;ir I ;i\iid;i ¿Oniúi nt i £tim<i?, 24 de no\iembte dt 19K+ p \
''"' l)^ (¡iiilltriin» W h Romiii I,-//// luípm W-xkti 29 di novjuiibri. de 1'íK) siee C y 2
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ideológicos del movimiento católico a lo largo de las decadas de 1980 \ paite de los noventa

Asi, en la edición del 24 de no\ iembre de 1984 \ con el titulo de "Papel Patriótico", señalaron

con úonia que en genetal aprobaban la actuación del presidente Miguel de la Madrid y del

gobernudo! \ icfot C.ci\Lia pero que piefciian los piogiamas ele la oposición pues el cambio

seiia saludable paia rí>dos \1 final de la nota eonsi^naioti de inteies pai;i !ÍI ciue!ad:ini:i, con

motivo de la jomada cí\ ÍCÍI del domingo 26, el mensaje que el páitoco ele Piogieso \diiano

Wong Romero dirigió a sus feligreses en el que condenaba la persistencia de prácticas que

impiden el elesairollo chico \ desalientan el libre ejercicio del sufragio las que, entre otras, son

indignas de la conciencia cristiana '"

Un poco más prudentes puesto que llamaban a católicos y no católicos salir a votar fue

el mensaje del grupo de sacerdotes integraeio por Roberto Caamai (Iglesia del Divino

Redentor), \l\aro García \guilar (1 María Inmaculada), Pastor Escalante Maiín (I 1-átima) )

Antonio Pech Navarro (I Sagrado Corazón), quienes sin embargo calificaban de "usurpador" a

quien tomase el poder poi fraude, engaño o a la fue iza '^ Más explícito en su mensaje a los

católicos dos días después fue el saceidote I ornando (.crvera Milán,11 asi como el laico ;

dirigente diocesano de la Acción Católica Mexicana Ramón Ojeda Centurión IÍM

Siendo Yucatán una entidad con un número importante de agrupaciones católicas, la

labor de difusión de estos textos a través de la prensa cumplían el papel de articular la palabra

de la Iglesia con la una sociedad aún poco receptiva a la cuestión electoral, sobre todo si se

1 '\1\ ( ¡* Itsus Rojiis < i mul l í Ai./) i !' l \ < inmu\ .in ik nnviuiibu. di |'>X4 p .V

' " 1) \ \<Jri;mo Wnng liotnoto Dilxii: tk ln -i/ó//.u. 2^ <.k n i n u m b r i dt 1*JK* p 2 \ í'mikni < iiíiimiui 21 di n m i t n i b a de I'JK4 ><.n (, pp

1)1(1

' ' • \y\ I; u n n iifptiilm •f/iitii limit . 1 P ' i i k i f-or j r i t m l , o t t i n t í n v / w hi fu / - . > / \ U n i¡¡ l> t.tiifoli ¡u, - i h . v 2 2 i k n n \ n m l i i i i l i I V H I « m ( . p p I \

II
1 1 ) \ I d i i i n d i í i i \ u - i M i l i n / i l'i» i ik in , f i - \ i i - r / . - '• ••«/... ,/ o u i l i m , 1 1 d i i i i i v u m l i n d t I ' J S J p . 1
1 " ! ) S l í n n ó n ( ) ] i d i C m u i n ó i i / n í « d ] / - h k - /, n ! i r 2 \ \ 2 5 d i m > \ k t n h r i . I t I ' J K I p 2
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toma en cuenta que el acceso a los mismos documentos oficiales de la Iglesia es más difícil por

tazones económicas \ cotidianas IÍJ

i,a piimeía paite de la decada de 1980 fue entonces, en conjunto, un momento clave

pai;i los lídeics y diligentes católicos ck la entidad, asi si J.'IÍIK s t onio p:u lulishis Hi :x i mnumn

a la centialización del podei político de un ejecutivo mu\ autoritario que también se ascguio,

mediante una refoima legal, no solo el conttol de la instancia legislativa local, sino su posible

íegieso como autoiidad constitucionai en el fututo mediato. Muchos católicos, así los activos

en movimientos chacos como los militantes partidistas, mediante una otganización callada pero

cíecti\ a. logiaban mientias tanto agiupai a su fa\ 01 altas dosis de ia ilutación \ fiustiacion de

las.bases ciudadanas de Mciida

.: hilos eran difusoies de un drscuiso que una y otra vez apelaba a favor de la demociacia

electoral sin que ello se notaia aún con la consistencia competitiva de la siguiente decada de

1990 en los texultados elecroiales "" \ continuación piofundizamos más en las causales de

como fue madiando la defensa del sufiagio entre la ciudadanía local

III) Confluencia del movimiento católico en el PAN 1985-1995.

a) 1M efervescenciapoi la defensa del sufragio

I.,os pnmeios años del gobierno de Miguel de la Madiid, signados poi una creciente deuda

extema y la dureza del programa de estabilización, propiciaron que el PAN se hiciera noticia a

nivel nacional F.l norte de la República fue particularmente efervescente pues a la condición

' Mi mi i ( " i i u h i I nii ii n i . - i o n tins ¡ilm \\;\s i;ii<>ln;is is i ibli mt ' i s t n 111 m i i u vii h t I IKIKÍ
1 I .os n s u l i iiliií olicirik- ik los p r o u í o í (.l(.t,nii'rili.í >.¡i I.MI ¡triniLi1 i.|u¡iii|u<nio ili Ins -mos o t l u n í i tnuisir- in un pnnis imí l í c n i i i m i i d i I'ÍHI

(isi i imlts con Vi dV) \ o i o s ) ;i 19K2 ( l U U r d k s con 57 760) \ m n i i k s t i m l L i i u p i m Rhi iv t i in tn i t . i s t u b k di \l)Xi \ t W 5 ( t í l n l i i k s con W 794

j W fi5l)\«)ttis)ii I9K5 ( ú d c m l c s c i i n 14 247 voros)

357



fraudulenta de cada proceso electoral, le continuaban mítines >• protestas públicas cuyos

protagonistas fueron la mayoría de las veces empresarios (incluso ex prisitas) postulados para

cargos públicos poi el PAN El caso Chihuahua fue el quid de una lucha que maicó el camino

del P \N y sus aliados de la Conferencia del l'piscopado Mexicano, no así1 de la nunciatura

dirigida por Girolamo Prigione

1.1 "neopanismo" había hecho acto de presencia de forma efectista en la escena publica,

e incluso había logrado triunfos electorales importantes en ciudades como la propia

Chihuahua, Ciudad Juárez \ Duiango'" \si, después de la XXXII Convención de¡ P \N, si

bien el ex presidente Abel Vicencio lovar juzgó que los cambios en el partido pugnaban por

dcjai de lado la consigna de "trabajo apostólico" paia dar lugar a lidetazgos de responsabilidad

social y espúitu de sen-icio,"- en Yucatán las cosas maichaban hacia la consolidación pero de la

primera tendencia La mili tanda partidista, se remarcaba desde la influyente prensa católica,

debía sel leída iuemediablemente como una acción apostólica aun más compiometida

Si bien las elecciones uicatccas ck 19HS (fedtial) \ de 1987 (estatal para gobernado!)

tepiesentaton una caída significari\ a tic la \ oración favoiable al P \N con tespecio al

porcentaje del PRI, el tono religioso inaugurado poi los candidatos panistas de 1981 ) 1984 no

desapareció sino cjue se intensifico I 1 P \N local \a era formalmente un partido moderno,

tanto desde la óptica de los grupos \ eouientes confrontados que lo integraban como poi los

mecanismos que desplegaba para incrementar sus militancias y simpatías "" Con la salvedad de

1 ' I.OHVI -if. ll pp Vfi-ifi?
1 • ik-J p W)
1 : I inirevisu i o n ta Ikenmela Roeir: Quintal I (ipiz Ménd i •>. ut . 2ti d i diciembre de \'W I !l relato ejin n i!i*;i h psieoloffi Rocío Quintal

n n u s i r i e ó m o nptr;il3;in Inciii HHIIIKÍHS <.k h J L L K I I ik l'JHil los quipus p in i s i i s tntólicos LII l¡i i m 1 ! tli Lnpfir l i d i a s d<. opinu'm \

simpniizuntts p-n':i <.! i . t( . t \ tsctnt(. m u n u n i o político: c u i n j o j o coiioci ¡i l\:in lí LII !;I prcpíi dos íl t r i tmiunnu. p¡imst¡i <Ji l;is huestes

juveniles e incluso si dedicaba n a n u i r :i ch inos j chiuns <.k la p a p a pura formar como grupos d i r t t l i s ion - i r a c o m o un tipo d i apostolado

h ico o riljíí» por el estilo í m temas d i lose)iie st hablabn era d i sexualidad no\i:i/j>o etcétera \ ll dílba ll tema en cucstiiin y luego moderaba

!:is in tervalciones d i los pnrricipantis I l;isr:i eso i¡ui j o llt^i".' i \sistiv n estas reuniones _\ Ikfííiron a ir \ a rms e lunos \ chavas: unos veinie por
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iso . I .n t sti1 l o ro :i liitiii 'oi) din imii-is \ M n »- d ie ron phíiicas s o b u ( i i n i ' n r m i u m i a di di (isi

( m u r o eli p i ip i i ' i i i on i \ s i s i i i i o n e o m o unos s u r x i u i i o s jóvenes esi-ib-i l leno i l |ot:il I o i | in n o

n d o \ o \:i is'!;ibi 1.11 ^i i j i índo d i p n , p i Ivrin ni i i m i t ó il i illct sobre i k n i o t r a e i i ejui liulio m i l local
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que en esta entidad piedominaba hi comente católica poi encima de la doctrinaria» y que el

piogicsho icpunte de militancias femeninas suigidas de apostolados y movimientos

diocesanos lo of'eitó como un partido plural y diverso IM

Las expectativas de votos de los candidatos de! PAN hacia 1987 quedaton cortas, pese

a la íepioduccion en las páginas del D\ de los cútenos obligatoiios de participación mandados

poi la CJ .M dos dias antes de las elecciones IÍ|S Si bien el diagnóstico del candidato a la alcaldía

de Metida Xavier Abreu Sietta sobte los problemas sociales y económicos que afectaban y

desalentaban la participación política de muchos ciudadanos era paicialmente conecta,1" el

aparato estatal controlado poi el cer\ crismo piopició que el PAN tuviera e! poicentaje de

votos más bajo en toda la década

La sensación de denota y frustración por el elevado abstencionismo entre las filas

panistas fue reflejada en,las piopias páginas de la prensa católica "'"' I.sto causó c¡ue el giupo

católico al que pertenecía Abreu Siena, es decir, el liderado por Carlos Castillo Peraza, perdiera

influencia momentánea entie las bases del partido F',1 giupo de Castillo Peraza y Abreu Sierra

íepiesentaba en realidad un punto mteimedio o "hibndo" entie la geneiación pievia de la

comente democtata cnsnana con el panismo católico, pues lo integraban personas piocedentes

pt<.|ii(.n> i ilki donde li iln m (DiiL;K¿>:iilt> i pu ros IOWIII.:- y 11 ilin miic i Un tnuj pnriuid i i h d i 11 < mvir-i di ( < m u reto J i> t ¡m si a c u e r d o es
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t o o r d i n u b i un s t i io i t |ui si l l im i \ k v m d i o S p o n d i ijut t l u - <• i i un p o b l m o n • n k n i i t n \ k n d . i

"'D\ i II y/tf'/i</í (Itimtii p "í
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de ambas tradiciones militantes."* Lo novedoso fue que como candidatos apaiecieion personas

que Trabajaban como articulistas, repórtelos \ corresponsales del OY en algunas calxcuas

municipales, lo que confuma que este medio eia \a una amiente irradiada dentro del PAN IO

La baja captación de votos dio lugai a que entraian con más fuerza en la oiicntacíón

del P \N nuevos grupos católicos como el de Ana Rosa Payan Cene tu las características

diocesanas de su origen los hizo a la \ tx más dependientes del apeno \ piomocion de las

páginas del DY, cu\a dirección editoiial paiecía entonces haber tomado gran paite de las

riendas del PAN además de haber "desplazado" a la propia jerarquía católica en materia de

orientación "pastoral ci\ ica" ciudadana Como Vna Rosa Payan Cencía fue en esta ocasión

candidata poi el 111 distuto electoral, \ sus porcentajes cié captación la perfílaion paia futuras

contiendas, su ciecimiento como figura moral dentro de la militancia signaron su fututo 1 a

defensa \ promoción del voto pasaría a sei, a partir de esta denota aplastante, \a no solo un

acto ele obligación civil sino una autentica cruzaeia católica t n aspecto que marcaría los

contenidos de las demandas políticas a partir de la siguiente década

b) Xii-iura sania la liaba pot la limpieza electoral

La debaele electoral de noviembre de 1987, con todo y decantamientos, unificó en un solo

fíente al grupo de católicos comprometidos con la reforma del sistema político en Yucatán

Los piincipales líderes del PAN pidieron que debido al alto índice de abstencionismo -y que

piopicia que el alcalde y gobernador entiantes lleguen sin consenso ni legitimación-, régimen y

gobierno debían abrirse a la democracia reformando la l.e\ L'lcctoial del Lstado r" l.n esta

misma edición, un artículo critico del Pili/Gobierno o iiónico con respecto a la sociedad

( iHttUiktlt» il'l¡' l\ i 'ií'lhintnloi ) ilif'iiUidi" 22 dt. iniviuiiix*. di I1JH7 Sict I ,oi.;i! y
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"castiada", firmado poi \na Rosa Paván, tevelo el protagonismo futuro de esta militante

panista,1 ' cuyo perfil político fue antípoda al del fuerte pero poi el momento debilitado grupo

de Castillo Peraza Y para coronar que dettás del proyecto político caminaba también como

apoyo el proyecto religioso, las declai aciones de los dirigentes y militantes panístas fueron

enmaicadas cditoiialmentc resaltando las masivas ceremonias de fe hacia la Virgen de

Guadalupe dentro de lo que eta pata calendario católico un año mariano especial

Sus esperanzas de recuperación las cífiaion entonces los panístas yucatecos a dos

niveles A nivel nacional, en !a emergente figura del empresario católico "neopanista" Manuel

Cloutier r- Y en el nivel local, tal como se observa, en la actuación conjunta y constante en el

espacio publico a partri del día en que se enteraron de su desastre electoral de fines de 1987

Por eso las elecciones del 6 de julio de 1988, aun cuando presentaron el cisma de la corriente

democrática dentio del PRI -que en Yucatán no tuui mayoi repercusión dentio de la clase

política oficial-, fueran preparadas en Yucatán con una especial convicción por los líderes del

movimiento católico insertos en todos los frentes sociales, culturales y partidistas

1.a actuación partidista \ la recuperación del discuiso nacionalista católico por paite de

sacerdotes comprometidos en su discurso con la promoción del voto, tomó a partii de

t i ¡ t i e m b l e d e 1 9 8 7 u n c a i á c l c i m u c h o m á s i n i u i s o I I i ) ^ í u t t ! v c e i o i h t ^ u n n n i u ) i k t s l a

estrategia combinatoria que demandaba limpieza electoral \ reforma política !<> mismo CJUL

cuestionaba la legislación liberal favorable al aboito, los ptoblemas tk ln injusticia social, el

respeto a determinados derechos humanos, etcétera Los entreciuzamientos familiares fueron

entonces más claios: los dirigentes del PAN peleaban por la democratización \ sus amigos,

1 thtd
r \~)\ )• I-¿IIIHiiitiihi •: /-/ ni vwtti.ii i/h-mn .1 i*-\\ S i u I OL.I1 I I i l i i l id imbi i di IWí, p I
r i m \m líusi l'.uin ( \ r n i i /¿ir l'lilwot' Sm h m l I I ttt ..iiiiuiilm. Ji I'JK7. p. 2
r : I)'1! )i>íi I Ciiíiillniioí l'imr ( hmllmi ) i' i'RI Stti. N LC I mil''Inu IIVIIHUVI! 22 di nmi
l> \N \ C] luiliiu 27 ik nmiimba di I9«7 p í
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hijos, esposas y demás familiares aparecieron a lo largo de diciembre ele 1987 y julio de 1988 en

agrupaciones defensoras de la anual católica ' •

I 1 mo\ imienro católico tomo una vez más su forma combativa, siendo su laicado el

sectoi que llevó la voz cantante de esta "urgente" recuperación Así, en lo ejue parece haber

sido un pioccso de decantación desde las cutes políticas \ religiosas de la entidad, en la esfera

pública \ en la vida partidista no tatdaion en proliferar como apovo de la lucha demociática

nuevas organizaciones, militancias civiles e iniciativas moralistas que ios propios funcionarios

civiles tomaron como banderas de rescate de una tradición "perdida".1'1 hn su mayoría eran

desde entonces comandadas por católicos y católicas de Metida,1's aunque también se

integiaron peisonas hastiadas del dominio y contiol del aparato corpoiati\o oficial

lodas estas agrupaciones y militancias encomiaron en el D\ el espacio principal y

cotidiano para expresarse Paia principios de la década de 1990, y ante las reformas de la

relación lgksins-1 stado del presidente Salinas, el movimiento católico yucateco se desplazaba

ya con mucha fuerza en intersticios sociales institucionales, partidistas y políticos de la entidad

Con esto quedo claro que la constitución de un "i rente Cultural" cía ya un hecho social, pero

lo fue más duiante la anunciada \ ísita papal a la entidad de octubre de 1992 (fallida) pero

diferida para el mes de agosto de 199S ' ' \sr, bajo el marco de la visita papal, \ dentio de la
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dinámica de confrontaciones políticas en las que la religión eia ya un ingiedicntc esencial para

la definición de los procesos clcctoiales (el 28 de noviembre de 1993 poi gubetnatura y

alcaidías el mas cercano), las camarillas políticas \ucatecas de todo signo cenaron un episodio

político \ elecroial que las imolucio ítente a la sociedad en un terreno ideológico

eminentemente religioso

\1 protagonismo que tuvo la alianza de la gobernadora interina ptiista \ católica Dulce

Saun con los integrantes del abigarrado grupo del entonces ex-gobernadoi (.enera Pacheco,

poi controlar la presencia papal> se opuso acremente el núcleo o fmife expiesado en el Diario cíe

Yucatán \i\ DY, mediante sucesivos editoriales, e irritados porque el régimen les había

"arrebatado" el control de la visita papal, convoco a la sociedad a votai por el P \N en

no\ iembre de ese mismo año 1 al parece que, cuando menos, deseaban efectuar una especie de

ajuste de cuentas político-religioso paia dejar en claro quienes eran más y quienes menos

catolrcos en la entidad

I.:l impihtt de agosto a noviembre de 1993 sirvió para que priistas de todo signo y poi

supuesto los yucatecos identificados con el movimiento católico de derecha "midieran fuerzas"

frente a la sociedad local Para el gmpo influyente de yucatecos identificados abiertamente con

la tradición católica y las costumbres de ella derivadas, la visita de 1992 pudo representar la

manifestación claia de su triunfo cultural \ político en la entidad; el desbordamiento masivo de

la población implicaba teñir de cristiandad militante (y de paso panistíi), a "todos los

\ ucatecos"

serú lüiciü el mts de octubre eie 1W2 siendo suspendida poi ibones de sulud de Jinn l)nblc» II entonces si. programo p:iri el mes di i.L'ostn
del siguiente riño
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nusts les dio la opoiiuuidad de enipc/ai a pasai fíente a la sociedad \ ucateca (cicitamcnrc

católica por tradición en un 80 u 85%). como íespetuosos de sus creencias, pero también en el

fondo como buenos católicos Poco importo defendet el otigen libual \ laico de la política

oficial î fue esto último lo que ocurrió pese a que publicamente aún no se mostraban como

confesos católicos ''*

I-.n la medida de que durante ese lapso se regularizaron las relaciones de

ícconocimicnto cntic el I stado \ la Iglesia en México, la \ ¡sita papal \a no tianscunió como

un acto cncie católicos, sino entre diligentes de listado ) gobernantes civiles revestidos de

respeto e incluso identidad al catolicismo Pot lo mismo la organización de la \ ¿sita coi lió a

caigo del gobierno mexicano, con invitación explícita de las autoridades civiles y religiosas

constituidas, quedando en tal tenor todos los sectores del movimiento católico (panistas

influyentes, el Diario de Yucatán, empresarios católicos, dirigentes de organizaciones católicas, e

incluso diligentes paitidistas abiertamente católicos), relativamente telegados del primei plano

de la iccepción al pontífice

Los triunfos electotales de reda ico (hanja Ricalde en 199 ^ (un prüsta egresado de

movimientos católicos de Yucatán), mostró que el régimen tomó mu] en cuenta la en ese

momento la filiación íeligiosa de su candidato Asimismo, el apietado margen con que

oficialmente tiiunfó en mavo de 1995 Víctor Cencía Pacheco frente al hijo del ultimo

militante doctrinado del PAN que gano la alcaldía en 1967 (Victoi Correa Rachó), el
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empresario l.uis Couea Mena, evidencio una \ez más que, pese a no habei tiiunfado el

candidato panista, en la sociedad yucateca el catolicismo es un referente ideológico sustancial

paia orientar el \ oto

c) \M organizaciónpoli/ua ck lo\ católicos ymaUw\

1 os nuevos grupos católicos que ingresaron al PAN a partir de 1980 han logrado copal la

estructura partidista local hasta desplazar, marginar y "expulsar" a los viejos militantes

doctiinarios; en su mayoría estos se han desligado o han sido marginados piogicsivamente del

instituto político Pocos se han inscrito en otras organizaciones partidistas

Se puede decir que la corriente doctiinaria tradicional no solo ha quedado fuera de la

organización \ de la dirección del P \N en Yucatán, sino de la conducción del movimiento

político y cultural de algo que podemos ju/gai como la "nueva" derecha católica local. Hstos

grupos y personas formaron parte del escenario público a favoi del PAN y del catolicismo a

fines de la década de 1960, toda la década de 1970 y empezaron a declinar en la década de

1980 Los nuevos hdera-^p\ pamstas se montaron desde entonces en la conducción contiolada

en la lucha poi el lento proceso de libciaiización (electoral) del régimen político en la entidad,

disputándosela dentro y fuera del P \N dos corrientes básicas; la pragmática y la piagmático-

cmpicsaiial, tn las que \¡i en la decada de 1990 quedaron irremediablemente "inscritos"

muchos de los que protagonizaron las decada previas (Yei Cuadro) \mbas dan lugar a

manifestaciones de nuevas militancias católicas dentro de este partido en la entidad

s i tpuiMo \<>< i d u m t K Kii JS i o n t i i ^ m u » i l ¡,«>l>iun.>\ J p m a l o of iu il

'*' l ' s u pi ( i s i : i i c u n i J i MIIUJ )n(, il t u n m iv.iuoniilminii Im IVIUIIX-LIIO t o n i l n u n i l » ; <.k i i t opumst i in t l q u i i su \<.x h i J t \ i . i i i d o 1.11

sut.tsi\i>s t!irn.]iif(.iiiit(.iilos j n i p t i n i s t i i t \¡ lp i l)ks m innui p r n t i s u (.oim'm LII i n d o p u n i d o pn l i t i t u cuns t i l u ido po i g rupos t o n ilistini 1 loi^iti

d t m i t a s t;ictic;i d t Inclín \ posic ión i a m | u i e i \ butocriiiii. 1
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(i) ( niriuih \ }

No existe, sin embargo, mucha difciencia enríe estas dos comentes pctni\!a\ locales Ambas

comparten principios católicos \ pragmatismo político, poi lo que es necesaiio tccumi a la

noción de giupos faccionados o facciones para distinguí] \ difeicnciai a las camaiühis que

luchan \ compiten entre sí poi controlar \ dirigir la vida partidista de Acción Nacional en la

entidad I.sta circunstancia, cieuamentc. hace un tanto más difícil la compicnsion del

fenómeno panista de \ ucatán \ más específicamente de Meiida

Ls la capital yucateca en donde mejot se mueven, teptoducen \ expanden los principios

\ postuladí>s de este panismo local; el que, según nuestio análisis, es un tanto sui gcnciis dado

el tiasfondo de apoyo con que cuenta desde el amplio \ complejo movimiento cultural y

político no solo explícitamente católico (principio de identidad), sino poique es básicamente

conducido desde la órbita de intereses de una élite empresarial, intelectual y periodística ligada

al \y\ dispuesta a ejetcer en los mecanismos de icpresentación para influir y oriental el

caiáctei \ los contenidos del podei político

¿Cuáles serían pues, en el actual momento, las facciones que se desprenden de las dos

tendencias políticas del PAN local? I.n nuestra opinión son, en la actualidad, básicamente ties:

la diarista^ en tanto que icspondcn sus representantes a la lógica de los intereses del grupo

Diario de ) itmtáti y empresarios afines, poi lo que ingresan al PAN paia competir

electoralmente buscando posiciones qut apuntalen su visión católico integnsta de la política así

como las del giupo de interés de ese mismo rotativo ív.sta visión es reforzada por adeptos

pasivos, es decir, ciudadanos quienes sin sel militantes de Acción Nacional, comparten y se

"•' I s i k h u b o n i i s u p i i t n J u c í i h i n i k s t ( n n s i r u u < p t i n l t i t i i l u i r t n i m u i k i l I n n i i < i i l t u r u ! c i t o l n n y i i ^ ' t m v i l i s M D u m l i s i i i n h n n

l i t i n / i í u u i - » i i i m i í . i t v i r i u \ r . l in m i K i i p - i r i n i k l i i ¡ t u •< t j i í i i r i u n v l i s c u i s o p u b l i o . H i n p i i • ip t i i ; :Kl i> i u n i l " i . ' , i c i -.k u l c n i u l i J i U n l n

' i n t i ^ L t l x m m u i l ! il u i t i P l í l i n l i l i l x i . i t y i n L ' I I H r il i p m >i i i u n i J I \ I Í - H I H Í J i i \ p n i . i i i s r i l u i i i v u l \.-i » i 11 n i i . k v n n . 1 u l \ i ! p i n - m i n u t

i r ü i t i i I i i i k i t l i i ' c p f t f i n i i c m t i \ i t i n n ' i i i*, i-i t l n i n n l i - i i i s i u t h i i m n i i v n u . u l u l i < m u í s i t x p u n t i 11 p i i i u m i u n t s p l i t i i ' i i l t t i i í J ü v l i t i i
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adhieren a la linca del discurso político esgrimido pot el grupo diamla antes citado l.n su

momento, se identificaron abiertamente por su militancia en los " \migos de I ox", la

ngiupacion tjLK impulso l;i c:indid;iiui;i picskk neinl ck Vittnit í ox

Una segunda facción, activa en la opinión publica \ la \ ida paitidisia, cía hasta hace

poco la mejor conocida como ca\(t//apumi\fa pot estai dilectamente ditigida \ vinculada a! ex

líder nacional, ex militante \ ya difunto Carlos Castillo Peraza -\hota es diiigida por sus

"alumnos" \ miembros destacando el actual alcalde de Méiida Xavier Abreu Siena P.ste grupo

ha sido gobernante en Mcrida (Luis Correa Mena \ Xaviei Vbieu Siena1"2), pero la humillación

de la denota electoral de 1997 en el Distrito l'edeial dio la pauta a la comente nacional de los

empresarios pragmáticos \ neopanistas centro-norteños (J-ox, Medina, Ruf'fo, Cárdenas, entre

otros), para piesionai por su desplazo de la influencia del ámbito diicctivo central \ nacional

del P \N l.n Metida, contiolan el C omite Municipal del P \N peto no el (.omite I siatal,

donde dominan los grupos ligados al giupo político de! DY Varios puntos en común entre

estas dos corrientes es su origen militante en agrupaciones diocesanas, su apego al catolicismo

como principios, de identidad nacional \ su rechazo con rasgos integtistas de la modernidad y

post modernidad liberal 1S1

i l;i inmunidad católici. sin i¡ue importe mucho si estt es un t Unlico practicante consecuente o rigido
l i : Acui'il ikaldt mtiidrimi. libido ;i t.-ia he t i ón h;i sitio di Ix t l io cuestionado di I orina constante irintn por il secior tliitii'hi como por ti

grupo di li senadora \ n i Ros'i l 'a\,m ( ! t i \ t r i pin su nriiud colabniatiomsta cun ti gobierno di. Víctor ( jener. i Pacheco (]yjñ-2í<01) \

pnrejue tlgiitms dt sus nuembtns Imi in t imido m pi - i th t i s L l i tu i t lu t s simil.uts i lis us.iJiís por los ptnsiir1 p'ir;i •iirrit.rst <\ t i \ o r M

electorado.itttorrKto
Nl Si pin di <.iisiu u nu i l i sus iJiuliij.'.ns tu IÍ H(H \l)ks VIIIH l;i litccioii dru is i i ;i: lus liin-ctortü t t i i tor ts dt l t)"i ti olnspo di ¡;i üujctsis J t

\utliin I i / i i ' i ]\i\/. ¡itin.ni.ii. lo.-- f i i u r d m i í I i iniindn < U M I . I Milin \ \ilii,ín VÍ'OIIL1 liuiiii.ro \ :il laico | i su ; WOIIL l l o n t u o ' \ tit l;i fiicción

iiUÍUnpi.ni¡i hi ;\\ propio Oisiillo I 'cnxü \sí, un r t c m n t o J t il^unos dt1 los principiilcí urcículos per iodismos publicndos t u t! l)"l hs dcc:id¡is

di lymi \ l'J'Jd \ i.]iu rcsumtii l;i posición naciorwüstii di ts tos l i d i a s orgánicos J e l¡i c o n i t n t t c;iiólit;i di I I' \ K son (!tiM.i;i Milán

l c r n a n d o ( t>mpmtniu¡ pw la jmtiiiit Stcc I .«cal H) d t d i c i t m b a d i 1987. pp. 1 \ K): Wmijí Romero, \driñn ( nliiHíhmn) n-htmidt'uhitl mt\mma

St t c N:icion¡illni!.rn;ic¡on:il 12 d t dic i tmbrt d t 1987 pp. 1 \ W íinstillo l 'imzü Tir ios ///(/// ¡'ublii II ¡ \imihii \ iilhuí ///> rtih\< tic mi fmch/o

i-mi a, S t t t N'iLiotiiil-lnafíiicionnl 17 dt n m i u n b u di 19VU p \ \\>t SLI pnrtt Hutioltitci lílunco np a! c i n n l u u sobrt Oisiillo l ' im/n t.n Su

HTi!);ijn dt I'J'JS i|in 'Dos ptiniDs Uitid:linnil¡itts ¡ í a d o m i n u i t u la ]iluni;i dt íiastill"1 su d i s t o tk tonsiiluirst m itki'ilo^n tkl [vulitlo \ un

f' i l l d i l di dil it b l i i i d i d bi I l
l i ; i [ ) ; i | < i t u i //!> i | u t i ¿ i i j i | I U I I I O K i u i i i i ; i i i i t i i i ; u i : > ¡ i i e t i o i n i u 111 111 J , i | n u ¡ n í i t l t » , , i a i i i i i i M I t i t í e o l i e u n o i i l ü i i M i n I U I I I K J ^ I > u n | M I I K I I I I u n

tsf'utivo poi \ ineulir la dimoeratia al discurso doctrinal, o í un intimo por subraj ir las raices cristianas dt este tipo di gobierno. I n uianlo a
lo primero ti autor consiruyi un ideario sólido \ erudito t|in sin embargo It resta soltura y movilidad a su ateinn tomo polítito !!n este
sentido (¡astillo Perada e o m m un error t|iie (Ihristlitb logro omitir- coloca a la Meti\id;id política al sirvitio tk l.i doctrina l'nra tilo intenta un
nseatt dt v'ilcjns eristianos ton lo t]iit st at i r ta a los pulsadores panistas de la primera mitad tk siglo I a eüfirmeisi tntrt tilos \ Castillo
estrib;i en ejue éste cambia la estrategia \ parte de una realidad distinta
(!at(>lico cmiiunteTnente post-conciliar C!asti)i» busca estt rescate en la Democracia v utiliza el ejempie) de lpi t\:mgeli/acion como generador
tlt los valores democráticos e¡ue boj conocemos Como tales \dtmás su argumento st construve para Sostener t¡ue estii democracia de raíets
cristianas es la única i¡ui podrá garantizar una verdadern trmslormaeión ton |usticia \ eejuidnd en li\s socicdadis modernas Su dtlensa dt la
Mt lona cultural dtl PAN no haci mis i|iit iclorx ir tsii pl mtiamit nio P ir:i el panist i la libertad ti I Istmio di el tnt l io la soberanía popular
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L na tercera facción, lapaycwiUu (poi \na Rosa Payan), tiene la cualidad de habei sido la

primera facción triunfadora de un proceso electoral en la entidad (Mérida, 1990) Gozó en su

momento del apoyo dittero de un impoitante sectoi del clero de la entidad, de los mismos

dirigentes del giupo de intci.es del /)> \, en menoi grado, de los grupos pasivos locales

identificados en lo general con la cultura cívica católica en boga en la entidad Eista última

comente goza de cieita autoridad política frente a los otios grupos. Sus candidatos a diputados

salieion triunfadores frente a los de ¡as restantes facciones panistas en el último suceso

electoral, Ana Rosa Payan volvió a triunfar como alcaldesa (2001), y de hecho se encaigaion de

protagonizar la lucha poi la separación del gobctnadoi Víctoi Cen-eta Pacheco, según la

lectura que realizan del aitícuío 116 constitucional

Puede scnalaise, sin cmbaigo, ejue existe un cuarto sectoi que si bien goza de cieito

apoyo \ teputación ante las demás, en realidad son miiitandas ligadas tanto a los intereses del

(.omite I.jecutno Nacional como a intereses regionales propiamente dichos, I ales son los

casos de los actuales diputados Rafael Castilla Penichc y Benito Rosscl lssac, ambos antiguos

militantes y- -sobre todo el primero-, cada vez más distanciado del núcleo católico duro

íeprestntado poi el I)) \ sus adeptos internos \ externos al P \N como lo son los ' \migos de

i ox" (Ye] ( i-aidio \ de (iviipo\ ckl P \\)

11 d i l)i i p o l i l u i s o n pil U i : ili 1 I d o i 11 in 1 p u lililí I I \ . Ur Iv i s i : i MSI) 111 ir i|Ui M i m p o n i t l SllellUí is m i l n i ; ( o t i l p r i i b Il l i lo i l b i l í II |tlK1o d i

los p ' i d n > l u i i d i d o H í " -.lil p ir I K I I I I >n t s i i s idi is < i;iil!. M n p o m n u t \ i n i i n i i il l i b e r a l i s m o \ il t o

p r i n u r o i s i i m i l i / i d o p m i l l e e r t a m i i n i o u i t u h l ^ k s i i p ist eone i l i ir \ i l m u n d o m o d e r n o su i d i i ¡

l i m u t r a h i c t i o n d i I l i b u m i re íd-> \ s u b í iv i r l;i p r i m i t n ile h p o l í i i e i s o b r é la i i o n u m i a I n e

i|ut til un momento en <-¡ui el comunismo está sumamcnu desprestijíiaeio los ent<)lleos continúen llenando euutillis para espresar su absokil
con sus postulados Oistük) no es 1¡1 (.xeepeión miivamentc tiicoiutniiios en sus test

niuii isnio Si b i i t i >ii d t s . i i i n i i l i i (.un i l

o l í i i o con un i trir-i á ic : i i i i u n i i p o n t r

i! o ( n i i m m i f i » ' t t suhi i si.LpiílitiiliM)

s una critici a la lucha de clases

i j u n l i n l u i r i d i i l h s t r a n los \ i n n d o s d

p u l i d o , | in los k k . i k s d i l I ' \ N \ i k l i r i s

( i - i i l lo l \ i-i/ i i s i | i n s u s ii.itas si l i i m n ui

i i n u n i i r u p n i ¡u i lo íit;iii puntLi - i ln iDi i i i

intei\ensiunismo estatal \ :i la primacía de la economía sobre i:i politicu i|iie caracterizo a sus antecesores de partido Sin embarco,
li i 11/ ilil iksieuirdo y\ no es la misnvi pues su (.nlVeiiinmieiito con el comunilarismo nací de la naturalc-M anHdemocnicica de tsti último II
ne'Uiiitnio di aulor st lonsiniM, como sii;ui: si la dtmntracia is la nii|or lorrna di gobierno \ lient r;iicts cristianas los sisttmas i|vit se

I diunir hisioneo Pur-i Üistillo is tviduiíi \ tsto ln distinguí t-imhiín di sus compañeros di
anismo lian iliirnlado Itivilminit al comunismo " Mî o sobn lo i|in no pncisa esla nulora sobre
lampo dt n vil i rnliz-K ion ui 'i u( il in i si ido n alai del vi ditiinio luiir p:inista pues no solo cuuita
muih is Je f'iis uli i: MI io Í|UI ic ibiron opii-ind(í pira los mismos función mor neolibir iks di !a
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e) C oinacknaa\ y difmnaa\

Son varios aspectos los que unen o "identifican" frente al poder político oficial a estas

facciones católicas de la duich» yucauca ludas han cucido a la sotnbia \ (.ottcspoiidicnic

cobijo del catolicismo como filosofía política de acción ciudadana (llaman a su vez el respeto y

la aplicación de numerosos preceptos constitucionales \, como en general el neopanismo, por

supuesto crecieron como opción electoral partidista en la etapa de oro del gobierno salinista

Como corrientes políticas se puede sugerir que fueron de hecho, y en general,

rebasadas \ copadas en su lógica de acción poi la alianza del poder presidencial del gobierno

salinista con el PAN nacional y con la Iglesia católica mexicana (y por extensión con el

Vaticano), lo que las convirtió en una especie de efecto "rebote" en defensoras y promotoras

del proyecto económico neoliberal en la entidad.m Se caracterizan también porque igual luchan

por la defensa del voto (válido y legítimo en toda democracia plural), como imponen en el

espacio publico la constante censura \ impresión a manifestaciones críticas e ilustradas que no

concuerdan con su visión católico-integrista de la sociedad y ia vida política,

respectivamente IWl

Otro aspecto que identifica y unifica a esta amplia franja deiechista local es su

oposición unánime al cerverismo, es decir, a la corriente política priista que poi décadas

gobernó la entidad \ que hoy día (ya en su carácter de oposición) mejor ejemplifica la actuación

histórica del régimen de base autoritaria corporativa, pragmatismo liberal, y cultura política

t t ip i ziitillist'i t k s d t LI : i \ i ini , imn.ii in d i N k n d i I !sio u l n m n i.- ik < umll-ii.li> u i un tii í i i

l\;ín \ I vn ixo liirgi, I 7miiiltln iiatlilhiílltk aiihici/ln iti 1/ mitin ifin il¡ \U111I1I IWI ¿'/'Hl Mi.

**A tb/tl

! ik . ;

tas ;irist¡ií Jt su puiínmiimo ) ictuacion piiljlic 1 sui;ivti pot monicntoí L:[li
•tncin > t-iniiiisiiKi (.mi t.|ii(. lixirJm \ tiit'ociui tu sus i spuio- púhlict»- tk opi
imn il SI!) \ ti iliorto lis I-IIHIIHK-' s i sn iks pu nvnii ili.- \ J u n í s Sobii 11

/. WWY. \.ttilt/m / / • / / / 1 \p \ l

o d t pnisinm |Miblit iu<m poi la L¡N \M por I i in to
itl;i t.<ipi;i scptitmlífi tkl 201)11

íiis tomo ulti^tltrLthn Jado tt <.h\ w\n j;r:idn di
infiniijud di prnliknia.s di inicrts soci'it \ t-iutlndaiio

tan \ pitl'iks tk (.siii? iirupns 1 nivtl 11 •itionul \ u
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clicntelai \sumiendo, no obstante \ según investigaciones de campo recientes, que muchos de

sus aliados \ simpatizantes de base tccuuen a los propios \ icios cliente lis ti eos del PRI lf"

J.o inteiesante de este tipo dt oposición al llamado cervensmo es que, a la larga, ha

implicado un choque polarizado entre dos formas de interpretar y dirigir a la sociedad yucateca

que ha implicado -en el caso del PAN- la reproducción de pautas políticas ncocoiporativas y

clientelaies que abicitamente critican I.sta disputa ha enfrentado en fecha recientes (enero a

marzo del 2000) a las facciones payamsla^ ro\elnlay ahreumta por un lado contra las más ligadas

ni D \ (de PíUiicio Panón v Rogci Ciato), estando dt por medio la lucha poi las (¡indidarutas

de representación en los distntos que concernían mayor militancia panisra de la ciudad de

Merida (distiitos III \ IV)

Asimismo, por su sumisión a una ideología que pondera el respeto a un principio de

autoridad divino al que identifican con y como el "pueblo católico",l!í' y por la trama de

relaciones económicas \ sociales que se desgajan del tipo de estructura económica comercial y

de servicios -en una región agobiada por las carencias de proyectos productivos modernos y

que se vuelve pioclive de la acción estatal-, su quehacei político llega a identificaisc con el

quehacet mundano asistencialista que lige a la piopia Iglesia institución \un cuando, hasta los

últimos días del gobierno cei\ crista, la ¡etaiquia aiquidioeesana local dio \ isos de respetar los

criterios de hstado social ejercido por los grupos piiistas gobernantes más que alentai los

asistencialistas de la oligarquía, empresarios, patudos \ grupos identificados en el nacionalismo

católico ss Pero ha\ más
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Si algo cíiiactetÍJia a la derecha sufragista pero facciosa del panismo yucateco es su

fuerte dependencia discursiva a los grupos de interés y de presión actuantes frente al podei

estatal en la entidad como son íespecm amenté los editores del Diario de ) malán y un sector del

clcio politizado de la diócesis católica local. Tsto ha convertido a la larga (1982-2000), a los

grupos panistas más "distanciados" de dicha órbita de dependencia en políticos acaitonados,

débt/es por su proclividad a ser ahogados por decisiones cupulares de esos mismos grupos de

poder;1 además de poco o nulamente piopositivos \a que sus planes e iniciativas políticas

detivan básicamente de los programas económicos y culturales de los núcleos católicos y

empresariales hegemónicos mencionados Esta situación, sin embargo, no significa que las

cuotas de ciedibilidad electoral que \a cosechan pudiera decaei en foima drástica en un futuro

inmediato, pues el hastío político padecido por el PRI y sus camarillas, y la débil presencia

entre la ciudadanía de izquierda o centro-izquierda partidista, son expresión fíe! de una

competencia electoia! íesidual pero viva

I) \M múón de ciudadanía.

1.a relación de este panismo local con el icgimen político mexicano ha sido y es, en general,

ambigua Poi io íegular el actual panismo católico yucateco se plegaba, como ya vimos, a gian

parte de los lincamientos ptesidenciíüistas o federales de los años de presidencia prüsta Peto

mantenía abierta oposición contra los grupos pnistas que representaban el obstáculo inmediato
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para el despliegue de su piograma económico \ político en la entidad Básicamente son los

cen cristas \ sauiistas los que aun a la fecha representan al légimen corporativo y neoliberal,

también de elaios signos de oiientacion hacia la deiecha económica y íeligiosa, impulsado

desde In presidencia n pnmt básicamente del año 1982 Vl"

Así, en función de esa ambigüedad en su i elación con el podei político, se puede

caracterizar también como ambigua su lelación con la ciudadanía. No poique no tengan una

concepción de ciudadano (individuo católico que debe sumisión a la institución Madre igual a

Jo/es/a ia/ó/¿ia), sino poique poi tal conciben de fbima pieíetente al individuo católico, y poi

ciudadanía a la gre\ (pueblo, comunidad, electoies, y demás) católica Desconocen

cotidianamente en muchas de sus acciones y textos el sentido } caiáctei abierto de la vida

pública \ moderna contemporánea,1 ;1 pues rodo discutso que no sea o esté apegado a lo

católico es marginado o de plano bouado de los espacios públicos que contiolan; esto se ha

evidenciado a raiz de que el gobernado! Patricio Patrón 1.aviada asumió la gubernatma estatal,

\ los medios de difusión bajo control gubernamental onentaron discurso, acciones e imágenes

oficiales hacia contenidos católicos

J.o ciudadano es ante lodo el ¡cconocimicino laeional de un detecho elemental: ia

individualidad y su diferencia, asi como también el reconocimiento a la diversidad de lo

individual \ lo que esto implica en términos de \ ida pública como íeconocimiento de lo

dúeiso de la plutaüdad.. el debate, la übcimd de asociación, \ el conflicto \lgo que en

conjunto, paradójicamente, practicaba restrictivamente antes de sci gobierno, y ahoia más,

hacia "lo no católico" esta derecha local Peto en la medida de que la conslnuaón pública de

ciudadano en esta entidad mexicana se hizo por mucho tiempo desde el medio poi excelencia
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de esta derecha católica, gran paite de la pluralidad vigente dentro de los piopios sectores

católicos locales -incluso secularizados- se pietde en la cotidiancidad impuesta poi las

concepciones leligiosas de los dirigentes \ en la amoifa masa electora! "2

¿Que: es lo que se constriñe como \ ielíi pública a p;tttit ele esta concepción te elúdela e

instrumental del ciudadano? En nuestra opinión se construye una vida política marginal,

seleem a, elitista \ poi definición facciosa Mu\ similar a lo que había caiacteiizado al régimen

político prüsta dominante en su definición \ circunscripción de ciudadano a una corporeidad

secuestrada y marginada de la expresión individual, la más grave por cierto la electiva La nueva

deiecha católica local gobernante parece pues buscar construir como base de su objetivo de

configuración de un proyecto regionalista de control político, una circunscrita noción de

ciudadano católico Muy paiecida en forma a la que blindó estabilidad política y crecimiento

económico al régimen de partido de Hstado y que, por años, ellos mismos criticaron como

coiporativa, selectiva, y facciosa solo que "antirreligiosa" Edifican y proponen, pues, la

práctica de una política ciicunscrita a un círculo de recieacion democrático ditiüa en la que solo

tienen acceso -o deben tenerlo- los ciudadanos, partidos e instituciones que se definen como

católicos, o bien, los ciudadanos e instituciones que en función de específicos intereses afines a

estos participen \ puedan sei legitimad os (as) como "representantes populares" IB Nada tan

distanciado de una práctica política abieita y plural

Un aspecto que no puede dejarse de lado del análisis de esta derecha local es su éxito

electoral en el ámbito urbano más ilusaado o unñeisitaiio como es Mérida Porque si bien en

las importantes elecciones federales del 6 de julio del año de 1997 y las locales de junio de 1998
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sufrieron consecutivamente el descenso del voto ciudadano -que en antenotes procesos eia

\ isiblc que los venía fa\ oreciendo con aumentos cuantitativamente sostenidos-, ha quedado

claia la relación de un impottante segmento de la sociedad con el piogtama político del PAN.

Poi supuesto, tamisión, con gran patte de! piogmma económico de las dtlechas icpiesenfadas

poi este paitido. \ sobic cómo estas peí filan la aspiración de un amplio espectro ciudadano de

una organización estatal de sentido religioso '"

v) hl P \\ y la ckmoiracui en Yucatán.

Como brazo político del amplio espectro de la derecha local, el PAN, al igual que el PRI, está

sujeto a diligencias formales (institucionales) y a diligencias reales, a "factores de poder" fes

dccii, a inteiescs diveisos que si bien toman líneas de acción públicas y privadas distintas,

razón, de sel de las camarillas políticas, por momentos no dejan de sel coincidentes en sus

expectativas políticas "'

Mientias que la estructura afoiada \ miheivadora con tclación al voto individual v libtc

del PRI se debía () debe) a su condición histoiica de apéndice coipoiati\ o de un legimen

político piesidencialista y autoritario, la de Acción Nacional se está estructurando a partir del

cocimiento \ definición piogiesiva de un i ¿gimen político alternativo que, al menos en nuestra

entidad, estaría delineado poi un pio\ccto estatal teocrático usando como catapulta lo que el
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PRI nunca defendió: la moderna práctica electoral formalmente democrática Lo primero

proyecta un tetioceso en la definición de la relación Iv.stado-Sociedad, pues esta última seria

desplazada o diluida por una idea de comunidad t-otalUana estatal Y lo segundo aparece con un

carácter ciertamente moderno frente a la carátula reaccionaria del régimen político oficial ante

la libio expresión del voto Un nuevo corporativismo, pues, solo que barnizado de elecciones

"libres" y dirigido foimal y realmente desde las estructuras más concentradas de los factores

reales de podei \ de las élites consoladoras \ diiectivas de la \ ida intemít de los partidos, tal

como se ha expuesto en este trabajo

¿Cuál es el compromiso entonces del PAN en Yucatán con la democracia \ con que

tipo de democracia están identificadas las facciones panistas de nuestra entidad? Para el

p'anismo yucateco existe en lo formal un rival inmediato, al que ya derrotaron en las elecciones

de ma\ o del .2001: el régimen político corpoiam o \ de clientelas comandaelo por las camarillas

políticas formalmente constituidas en \ alrededoi del cerverismo m Contia esta cultura política

se manifiestan cotidianamente las fracciones panistas, con todo y que ellas mismas reproducen

en esencia gran parte de un comportamiento político análogamente corpoiativo en muchas de

las instancias que contiolan

¿( nal es entonces la elifeienuíi eniit uno \ otto modelo coipoiativo ante la

democracia? Básicamente que desde c¡ue se inicio en Yucatán el ya laigo proceso ele

libetalizacion política propiamente electoial, que ha c\ olucionado a la aiultuLmi^aciáti nlalim de

las instituciones \ óiganos electorales locales (II I., el mismo proceso electoral, \ demás), todas

las comentes de la derecha católica de Yucatán han promovido (aunque no practicado), el
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tespero al sufragio inelnidual, libre \ efectivo. No han denunciado cuando sus cúpulas

directivas han negociado ti voto ciudadano con el gobierno fcdcnil V no hay segundad de tjut

esto deje de oeunir pese ;i h insiitueioiializacion \ sobie todo socialización ielati\a de: la

\ igilancia del \ oto que se ha logrado" No piuccc asi habeisc rebasado aún el círculo de

intereses que mueven a los grupos de poder mejor informados c ilustrados en la dirección y

control de la vida política \ cultural de la entidad, incluidos los grupos de poder e interés

abiertamente católicos

• Kecapitulaáón

J.os grupos católicos organizados en la lucha poi el poder en Yucatán conciben la demociacía

como el principio de soberanía popular al que está ligada la democracia liberal bajo la rectoría y

defensa del voto individual, libre y secreto Pero, con base a su presencia en el espacio público,

anteponen mediante una fórmula ideológica autoritaria \ facciosa el sentido tatóliw único y

ideológico a su propuesta política

Ellos siguen la idea de la "victoria cultural" del ideólogo ya fallecido Carlos Castillo

Peiaza, como la expresión social opuesta al régimen político fundado en una práctica

"democrática" corpoiativa Defienden en los hechos un proyecto nacionalista que, pot la

circunstancia mexicana, conciben como el arma clave no solo para la transición democrática

dcñniti\a sino como la base paia la organización de un I.stado foimal1'* \ quizá

constitucionalmentc católico, cuando menos en la legión estatal que ya dominan: Yucatán
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í.stos católicos conciben, pese a su defensa de la democracia formal basada en la libre

decisión individual del sufragio, que todo poder deviene de Dios y que toda acción individual y

social (incluida la decisión elecm a 'concierne del pueblo católico"), debe regirse por los

preceptos morales que según su constiuccion ideológica dan identidad \ razón de ser a los

\ ucatecos l.n pocas palabras, a esra deiecha localista, el juicio político giamsciano la ubicaría

como paite de un bloque histórico burgués \ católico \m sénens; cuya propuesta política se

funda en la recuperación pública y privada de la cultura católica y, por lo mismo, en la

ptesentacion del catolicismo como filosofía política central para conseguir: n) la transición

democrática detimm a. b) la obtención \ ejercicio del podei político -ejecutivo, legislativo y

judicial- a paitii de normas y criterios católicos, c) la ejecución más eficiente de justicia social, y

(i) el respeto total de los derechos humanos desde la óptica de la moral católica m

listo sugiere también, punto \ apaite de podei observar la debilidad ilustrada de la

ciudadanía uicatcca, que la transición a la democracia en la entidad está siendo concebida e

impulsada por la derecha católica local como un paso prudente y obligado para la posible

instauración del régimen democrático en la entidad Y bajo circunstancias visibles dado que

amplios sectores del PRI \ de otros partidos emergentes como el PRO han asumido al

catolicismo como fuente de "virtudes públicas", también podrían estat coadyuvando a la

generación de un consenso fa\or_able a un l.stado si no teocrático propiamente dicho, cuando

menos un régimen que asegure que la política legitime a la religión y esta a su vez a los

procesos elementales de la representación ciudadana Circunstancia que, por sí, la propia

democracia coadyuva desalentar

1 ' l.)\.K mi toi iumpli po¡ stipmsi" li <.kknsi J i los dtiuhn.- kuiiiitKis di his minnfins sisunkií pues si liicn h pTFipiíi DS1 poseí una pnstornl
sobri h hoiiiDSiMi'ilid-id tu \ut;iMn son solo IIL,'LIIIH> grupos emotivos irísenlos ui L] / nnlt (u/ií/no los i|iii di :ik,'(Jn:i torm:i los
rtin\iiidit'ii) t» tírenlos mis o minos públicos no ;is¡ h ni ia | i i r i los jjínpus nirií coiisvfMidons ni muclm menos ;i ir:i\ís di I discurs<i
pnrtidist'i
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Así, mientras el PR1 y sus guipos más fuertes (léase los cerveristas), experimentaron

inéditas denotas electorales desde 1988 hasta 1998 (principalmente en las contiendas por la

alcaldía de Mérida), los candidatos católicos del PAN han encontrado en el voto ciudadano -y

en el periódico señalado-, el pistón cla\c para defender sus triunfos electorales Paralelamente a

esto, en el proceso de consolidación de la influencia publica del DY ) laicos católicos en la

sociedad local, estos giupos han marginado progresivamente a los militantes demócrata

cristianos fundadores del P \N en la entidad, asi como a algunos católicos que han expresado

su apego a posiciones políticas más hacia el centio del especuo Rn síntesis, estos han sido

desplazados por grupos \ facciones que con más frecuencia asumen públicamente los

principios católicos desde posiciones post conciliaKs, \ desconocen o si distancian tic los

principios doctrinarios de la democracia cristiana tradicional
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Cuadro I

Grupos y sectores del PAN de Yucatán *

Grupo católico "pragmático-empresarial" con predominio en el Comité Ejecutivo Estatal
(Sector Diario ele ) muta// \ \migos clt ! ox ') con tendencia legislativa basada en principios
católicos:

Sato/ de ideólogos: fiarlos R Menéndcz Navarrete, Rogcr Cicero McKínncy

Sctloi partidista o militank dirigido ¡ocalmente poi Rogé; í.'iaro McKnuiej- Patricio Patrón J aviada. Mu^o 1.aviada Molina.. (Cecilia
Parrón ] .aviada, \ntonio Wu Mamicjuc Marcelino \ •¡uguez Sinovia. María tic la l uz Rojo de DuartL Beatriz Z avala
Peniche, Martelo Piara Canul, José Castañeda Pérez |ost ¡csús Barrera \ sildcz José 1 uis \rcllano B. |osí luis Cámara
lujan Ksrlxr Malpiei. Orlando Pérez Mogucl, Vitado Rodiíjíiiez Pacheco, linda Pino di Cámara.. \\op<¿\ Cronzálcz

ra Ramón Domínguez Aguílar 1 tmando Pcon Molina (¡ixjíorio Montero Martín. Alberto del Río Leal

Setto; dt opinión t/i ¡tii'oi dt¡l>, W ¡ del catolicismo CÍVICO, I st(.la RLJOII de Otero Maigaiita Rivcto \ ¡ana. María 1 (Acetes de Utzáiz.
Francisco Otero Rejón Raúl A Aguilar Albornoz, Martiniano \lcoeei Mvare/, Jesús Rojas Cornelia, Pbto I ernando
(!tív(.ra Milán. Marcelo Pérez Rodríguez |osi k:if;ie! Muicmltz Nia\ariete. Martha I azcano L\L Rivtio Pbio Jost Rafael
Rn/ \ illimil j<»ijíi l'oiu I oría

Grupo católico pragmático con predominio en el Comité Ejecutivo Municipal (Mérida), con
tendencia legislativa basada en principios católicos:

Seitoi partidista dirigido poi Ana Rosa Payan C,t¡vtnr. Silvia López Escoíflc, Edgar Ramírez Peen Lolbé Carrillo Jiménez
Fernando Castellanos Pacheco \ldo l)i;i/ loi^c Mitlrín ()s<_:n Brito Leopoldo Morales Hernández Letieia
Domínguez Escalante Fernando Vcfí» Carrillo MaijaK ' ,iu/ NUL;IIIRIKIÍ

St'clm partidnio tlir/gida pin Xañt; ¡bren Sierra (anas por Carlos Castillo Petaza): Fidy Sacramento de Abreu Rommel
Uribc Capctillo, Santiago Pinzón Lizarraga, Manuel Fuentes Alcocer Renán Canto Jairala Miguel (intiú'ie/ Machado
Vicente Flores Contreras César Bojórqucz Zapata

inW partidista dirigido poi Benito Rostí Isaac Claudio Coello Herrera. í íiaeiela I lores de Rostí Juan Carlos Roscl Flores. Sara
Mina de Correa, Leopoldo Morales Herrera. Mucedis I !str¡ida Mtfida Juan Sauma Novelo I «.tis Rtjón Per¡i/a

Sfcl'ii uic/ai'demótrattr Rafael Castilla Peniehc

+ I - . - I i t > - I i p t i l t p i f l i i i . - l i . t i I l ' t m i - . ( t i i ) u m l i i ; i u l . | r u n p n . n i i . ] i i l . - i > m . I . I - n . i u p n i M U .- < n u i . \ m i : ¡ • I > r i l i I i \ i J I I K I I m . i ,

i n i • \ p \ . - i i l l p u ! > l u l i h n i ; i t i I / > /. I- ) -i i ! h

\ i s ; i i [ > • l \ (:< n i i>. ( n ; . i i i l iS i l i l i \ i . i ; i l m i s

I t i t i i u s : Dmiitth )/t.ii/in l./Ri'/i/ Pin I- ln'\ u i n m s i is .
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CAPITULO VII

Nacionalismo católico y democracia parroquial.



Representación, democracia y nacionalismos en Yucatán

ti) l)o\ ¡i-indamvnt<)\ de poder opi-ieúos

1:1 Diario de Yucatán ha sido el medio eficaz desde el que se construye \ diiige a la sociedad

local la idea de que todo accionar politico apegado al catolicismo forma paite de una oposición

política -acti\ a o pasi\ a-, a todo aquello que repicsente la modernidad libera] \ autoritaria

encarnada en c! PRJ o en otios provectos políticos \ religiosos El eje de este discuiso está

inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) \ en el papel activo que por mandato

universal del Concilio Vaticano II (O'-II) los laicos católicos deben tener en la vida política

contemporánea '

1.a DSI, en patticulai el pensamiento de fuan Pablo II, ha sido asi en Yucatán

inevitablemente, el hilo conductor mediante el que la derecha católica local pugna por la

constitución de un régimen democrático con fundamento religioso.2 Sus bases sociales son las

organizaciones parroquiales y paraeclesiales populares \ de élite, en las que destacan un

importante espectro empresarial católico neoliberal identificado en el cristianismo y la tradición

mariana cuya base de operación son también un importante número parroquias listo es, como

hemos visto, lo que ha representado para el catolicismo cívico y social buena parte de su

aceptación comí) proyecto ciudadano dentro de la dinámica de apertura electoral de las últimas

décadas

1 Suriano Núiicx, »/• ii p 198 j s s
; Ihiil.; Castillo Ptraza. uf> M< Como líder \ dirigen ti c u u k n nacional (¡astillo Perana fue i|uieii mejor articuló esta idia con la militancifi
partidista dentro di \ccion Nacional Pero tn rialídad el grupo doctrinal ijui p r o m u i u tstn visión di t:i religión calólica is niuj amplio,
litsliicumid :i ni\il loc:i! ;ieieni;ís del );i üittecido Castillo l'mxsi- ti periodistii (/irlos MtnáidLü N:n;irreU, ti ideólogo (.mprtjíiirial Víctor
\rjntia Barbfwn, \ di\irsos S'.ieerdotis libidos ni projetlu polilieo dt esd grupo eit deacli;i neoliberal j católico; Soriano, nf> ii/ pp 214-2f>2
cuaiido •iiiiilixa Iris posiciones ae!opt-id;is por la (¡ontinncia üpistopnl Mtsicana ((!I!M) in las elecciimes de I'JHS 1987 l'J'JI ) 1994 deja en
tlaro los vínculos vnin es!i grupo ji.t;uv|uico católico ton los l id ia í de l:i dereclia católica uicatica l^iícticimenfi todas las curtís pastorales
a k r i d i s a la vida ilictofal eli ia (]l !M son dilundidas o eommiadis pira d tlecioradi» \ucatico desdi il I)1) a partir de esos años
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Régimen y gobiernos priistas se caracterizaron en Yucatán por la presencia de un poder

ejecutivo mu\ fuerte y altamente centralizado, cercano a una retórica juarista respecto a la

separación I:atado/Iglesias, pero en íealidad pragmática hs poi tanto hereditario de un

liberalismo autoritario e institucional que mantiene altas cuotas de representación debido al

control de una base social y electoral de naturaleza corporativa,^ en la que siempre jugaron un

papel importante grupos ligados a la Iglesia católica. Este, hasta antes de las elecciones locales

de ma\o de 1995 se mostró poco proclive a la promoción \ defensa del sufragio efectivo, uno

de los lemas clave de la primera fase de la Revolución mexicana (maderista) defendida poi la

deiecha católica local desde su surgimiento a la vida pública a principios de la decáela de ¡940,

heredera a su vez de dicha vertiente sufragista revolucionaria.

La representación política de base corporativa mejor lograda de ese autoritarismo

liberal es en Yucatán el ceivetismo, una forma caudillista tardomoderna encunada por el

l.srado presidencialistíi \ "bencfactoi" de la decada de 1960 Como forma política, se ha

mantenido vigente hasta nuestros días debido no solo al control corporativo y de

constitucionalidad que mantuvieron localmente en la actual etapa de modernización neoliberal

\ de alternancia política psiitidista,4 sino porque han logrado articula* sus intereses con las

demandas \ requerimientos de la propia dinámica globalizadora y neoliberal dictadas por el

hstado federal tanto en el terreno económico, como en el político e ideológico '

II ceneiismo tambicn se caracteti/o desdi, su origen poi mantener apego a una

dinámica de choque contra el sector más importante del movimiento católico que lo empezó a

1 P e l u c o MúidtJí <//> di pp 27-50
1 l\un compruidir mijoi tatos controles d tb tn ít\is¡usi \ ctmipnrnr lus distintas reformas 4111 los Confínaos lóenles dominados por
(.irviiisri;: li'in Inclín dt li Consiiiutión l'olíiic;i di Ym 1; in dtsdi IÍÍK5 Imsti l'inrilts Je! míos 2000 coiiicidmiimi.nii il riño u i i)uc los
iniólitos uif i t tcos d i d u i r o n su disposición poi Incivil1 pnr li di.mocrnci:i cktioml I !ntrc Csns dtstaca. por iiicimn di. todns, la importan ti,
rttomín i'(iliyid;i íl iitúulii W \\ t¡m tti 19S5 (I sc^un-Jo pirintii dt h> <>jnsiiun.ion locnl mandaba qut nini;iin ciudadano podía str
t;obi nviiiof dt ^'^n il in si j 1 nnii> liihín m.tip:ido il t t i !;<• lii i ruvi inuiiii;i l!l (loni.n^o lotnl d1. 19K5 1,11 nioim tilos u i VJI.II. \ 'iitor í !tr\ •. t̂ i
uimplíü ti 1 inuriivno cilonn'» ditim •iritn.ilosiipfimií.ndo i Í.L'.UII.IO pif frito indicn Jo
; (inilto S:Üi1if. «/> ül

Como st ividtncio con !¡i \ isii:i papal di ajiosto di l'J'M n i li IJUI, juf>nroii un pipil primordiil los más nlio* dirit'iinis di !n dusi política
prüstn t:i1cs como Dulcí Süiiri. I Imilio (¡ambo;i Pnirón m í a oíros
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exhibir c inculpar como un proyecto político autoritario, emergente, populista \ contríiíio a la

ptáctica del voto libie Por eso los grupos identificados con el proyecto nacionalista católico

pretenden suprimir la tradición nacionalista que define a los sujetos políticos ) los códigos

cultuiales que dicion origen y fottaleza a esa especie de "religión cívica" oficial de la que se

nutre históricamente el cerverismo en Yucatán, aún en su estado de oposición después de

mayo del 2001; esto es, los símbolos que cohesionan la base de su práctica política dominante

por décadas: a) la Revolución mexicana en su faceta popular Caidenista, b) el socialismo

agrario del Partido Socialista del Sureste, c) el control corporativo y clientelai de las

organizaciones sindicales y de masas, \ d) los resabios de la política social asociada a las tareas

de gobierno y promoción individual y partidista

b) \'J bren/e Católico (b'C)

Ante la fortaleza del nacionalismo i evolucionarlo mediante su constitución corporativa al

poder político estatal (\ al cen etismo), un sectoi influyente en el espacio público de la

dirigencia católica de derecha construye; en contraparte una "fórmula pública de oposición"

viable para confrontar a su opuesto liberal Hsa es el frente católico Este, sin sei una entidad

física concreta u organizativa puesto que es ante todo una imposición desde la prensa \ otros

espacios públicos, actúa a la luz de un discuiso católico nacionalista Pero pese a que no es una

organización política o física concreta ha sido "construido" en la esfera pública con base a una

situación real: las redes católicas de poder actuantes en el entramado económico, político y

cultural local Misma que se fortalecieron en un momento en que la democracia burguesa

liberal evidenció que la forma de representación ccnpoiativa liberal -de la que aun se fortalece

M n n t i h o I " J i : n < H h i l t ' w i i w i / n i Li m i m u M t x i m I d ( i r i j i l l x i p p lí> i l \ H)r>
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ideológica y políticamente el cerverismo-, había dejado de sei funcional a la lógica del nuevo

capitalismo global:'

! 1 1 ( se piesenta desde enronces como una opción democrática peio también

nacionalista Paite de una noción de ciudadano católico que asocia la militancia panista a

honestidad y demociacia, difundiéndola como la única \ ia posible o legitima de la sociedad

actual paia cttadicai los mitos \ ¡as fotmas poliru.as tjm dan oxiinno ;i nutoi uní isnios piolo

demociáticos Asi, paia favorecei o pionunci la instauiacion de un 'nue\o oiden político" \

de paso vilipendia! automatismos libélales ateos ajenos a la moiai católica, el piovccto de esta

dciecha se nutu de buena paite de la milirancia católica diocesana, \ alimenta de militantes a

los giupos \ "comentes" del PAN que reconocen en el catolicismo la fuente mitica cieadoia

de la nación mexicana Aunque cabe leconoccr, de maneia puntual, que ante el

consen adunsmo del PR1 lespecto del \ oto, la piopuesta del PAN gano adeptos cntie sectoies

sociales no tan apegados a los discuisos icligiosos

¿Cómo se dio esta construcción? El JrC se constituye a partir de la acción de un sector

católico mm dinámico ceicano a la jeiaiquía católica que básicamente, como se indica,

extendió \ difundió diveisos aspectos de la DSI como piogiama político í sto se hizo a través

del l ^ , medio periodístico dilectamente vinculado a la estiuctuia opeiativa natuial del

mensaje católico como son la arquidiócesis, las parroquias ) los grupos organizados que las

integian l:.n estas, sus ideólogos principales aiticulaion el movimiento opositoi a los gobiernos

emanados del i .stado libad, integrándose en él las más diversas corrientes existentes dentro

del catolicismo social y partidista, así como diversos sectores internos de la propia Iglesia

s Imm I cinto i !\;in 1 cinto Nioitibtcilisnio ttiinotnito \ j»oli¡tnio munitipitl ui Móiklsi l!n: í nuuvnin \no 10, niim 5n7 1 + tk c n t r u d d
2i)il| pji \ \ \ tn ilonJt iniKSKiin tomo los ^obianos miinitipülts li^idn,-; ;il 1* \K Ji. l'J'JO u i 'ititlrmtt impulsm h construcción dt rede.-; dt

mitnto pri\:ulos isomdos ;i n¡itcotr:Ít"ico \iolncioii dt noilmiti\idndcs constitucionnlts \ dtm^s tvnitndo c<imo soportt di. sus
is los propios cnuntos democráticos
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católica local ' Ksta posición ha entiado de hecho en conflicto con la misma jerarquía católica,

por lo que las suyas no son ni deben leerse como posturas propias de la Iglesia universal, ni

siquiera de la particular inmediata

Tenemos así que la constiucción del l'C se ha dado desde espacios laicales católicos

mu\ influyentes ) poderosos y en función de la convocatoria mítica de: a) una identidad

católica común que debt asumii la población \ que proponen hacer extensna a los ciudadanos,

b) una oposición (en algunos casos aparente) al estado de cosas, principalmente en lo

relacionado con el modelo económico (ho\ dia neoliberal) de distribución de justicia \ liqueza,

Í) la conformación de una idea de totalidad cultu'tal con base al control de la historicidad y el

discuiso religioso impuesto a la sociedad y a la clase política desde el espacio público e

institucional, así como d) la defensa de la democracia electoral en y desde instancias partidistas

adscritas o no a la finalidad del movimiento católico en conjunto

Una diferencia central con respecto al poder nacionalista liberal es que la ideología que

sustenta a este es menos monolítico en su constitución pública y política No parte ni se

construye con base a la idea de conformar una identidad religiosa común, "natural" o mítica, ní

es difundida desde la lógica de ser la \ erdad revelada o en proceso de revelación Ambos se

reconocen en un liberalismo pragmático burgués, pero parece cierto que tienen en común la

dependencia hacia centros autócratas, consoladores de la voluntad política individual y

ciudadana dado su hábil manejo de los medios y la vida institucional (como la partidista), Algo

que solo ha sido más o menos redimensionado en la actual coyuntura de alternancia partidista

con la suscripción de acuerdos políticos entre las cúpulas meta e intra partidistas locales

Vale apuntar, sin embargo, que el frente político construido desde el espacio estatal es

quizá cada vez menos específicamente "liberal" (I'I.) Sobre todo si a esta noción le damos una

i'sios st.*.lt>i'i>' ¡vin tonlii;iir;id() disdi posicioiKS i-iinlu-is 'iiitimt'Uias \ irndiuoniks pfi \ postconuliaris pnsando por las democráticas
liiscí iiukiir ;i lis ndlci! puputuris (iiLn filicidas ion h Unlmrii di li I ibcrución) un p f o u u o (.•stntiil n¡icion:iliíi:i di basi católica
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connotación de avanzada o de sopoirt ciinco de una vanguardia ideológica \ demociática en el

sentido más radical, toieiante o individualizado de lo ciudadano La absorción de algunos de

sus giupos \ líderes de opinión en inéditos apegos religiosos autoritarios -al que tanta tinca

dedican los integrantes duros \ esporádicos del ]•('.- \ e! uso utilitaiio que han hecho del

fenómeno ícligioso Íes peimite accedei a limites tope de credibilidad pública que incluso se

tefleja ya en volúmenes de piefeiencias electoiales ciertamente estables \ estancadas Muestran

de hecho que su pragmatismo liberal no está muy por encima de un pragmatismo sacro

píeseme en la historia política de América Latina \ México

Por ello el núcleo central de dicho fíente liberal lo constituye el i.tinwmmo y las

camarillas menos fuertes del PRI subordinadas a la lógica autoritaria de este flanco corporativo

I.stas camarillas, por sus redes de contacto c interrelación con grupos de podei católicos, aún

son vistos por su contraparte nacionalista centrada en el \ C como los obstáculos secundarios o

menores para la definición de la "transición democrática" o, mínimamente, pata la alternancia

partidista en el gobierno de la entidad \lgo que, sin embargo, empieza a vislumbrarse ya con

mucha nitidez a taiz del éxito electoinl de Patudo Pailón I.aviada y el PAN en las elecciones

de mayo del 2001, y en las secuelas que este triunfo ha traído en favor de la hegemonía católica

en los espacios públicos e institucionales

La barrera primatia paia una tiansicion democrática clásica o elitista la constituye en si

el ccTverismo aun cuando, \a como oposición, el PRI \ sus giupos dan señales de intentar

liberal su propia ineicia corpoiativa; sin embaigo, su poderosa lógica de cimentación y

representación corporativa se arraiga \ reproduce con más intensidad lejos de la sociedad

patricia o citadina: en las ciudades, pueblos \ comunidades que escapan de ia influencia de las

redes de podei católicas más cercanas al movimiento parroquial democratizador Las bases de

I ( f i n i f i p o r i l i m p i o h p f o l i k i - i t i o i i \ U m i s iv r i l u l i c i í t i l m s i i h u n i n i . - p u b l n •!> l o i i k ^ \ U L U i - i k r i p u l i r t i i i j i u i l ¡ . i : h n r m : J i l ' i l t i m i
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la propuesta democrática del PC está claro entonces que son el discurso religioso y la

organización parroquial patricia o citadina; de aquí que su centro de activación más importante

sea \ se ubique en la ciudad de Metida," \ en menor escala en algunos pueblos de la entidad.

i) Keohherahmo y democracia parroquial,

1:1 análisis de los discursos, acciones, programas políticos, perfil de militantes, prosélitos y

demás de la derecha católica regionalista, me llevó a concluir que estamos frente a una

manifestación política coyuntural con las siguientes características:

a) Ante todo, frente a una derecha libertaria que ha sabido luchar contra las prácticas

anquilosadas de control corporativo \ autoritario de un légimen estanco (Iistado-PRI), pero

que lo hace a paitii de constituir redes de clientelas mediante la religión y organizaciones

católicas empresariales Usto apunta a buscar abandonar a la larga la vieja tradición juatista de

la separación jurídica entie política \ religión, así como a estrechar los de por sí nebulosos

limites entre listado laico \ religión católica como religión oficial (cuando menos en la

constitución local)

b) Ante un mowmiento cíeitamcntc más avanzado que el L ¿gimen y el PRI en sus conceptos

de democracia electoral, pero ideológicamente retrógrado dada su condena y marginación

explícita de expresiones políticas propias de la modernidad; sobre todo la condena que deriva

de los grupos dominantes ligados al catolicismo partidista (castilloperacistas y grupo de interés

I'IIÜKCO Münkx «/> ni LII: cnp X\ 1, (judüdtí ) diet,u>in,s tn Mixico \i)>iü-]')')i \ i_n cup XÍX \'\ ptndulo tkciniiil i)|jscr\u ; dn
uTktitos pnr¡i mttndtr tstt ¡ispteto ui los ;iñns pavios i l¡i tkcción pr<.sid(.n<:i:il dt¡ 1 dt julio dd 200(1.
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D\ , \er cuadio en Cap VI), dada la lectura nacionalista que dan a esta leligion con base a la

doctiina social de la Iglesia católica como filosofía única pata la vida pública, y,

e) \nte una expiesion política que icaceiona de maneta mesiánica a los pioccsos decantados

poi !a secularización \ la moelctnidad en ¡as relacionen sociales (tespelo a miñonas étnicas )

sexuales, consumismo, hedonismo, \ demás), piopiciacia por el mercado \ la globalizacion; lo

que explica de cierta forma el fuerte contenido moralista de sus discuisos y programas

políticos, desesperadamente adoptados en algunos momentos poi los mismos dirigentes )

militantes del PRI, ) por no pocos rescoldos izquierdistas en momentos agudos para la

orientación de su cada •». ez más diluida organización partidista

has críticas al autoritarismo liberal orientadas desde los espacios públicos \ parroquiales de! FC

no son fortuitas \ la piopuesta de echai a aneiai con contenidos católicos comunitaristas la

dcmociacia liberal propiamente dicha (el voto individual como síntesis de una actitud libre,

sccieta \ base cenual de la reptesentacion), los diligentes del primero anteponen siempre una

lógica electoral fundada en la fuerza corporativa tradicional Esta lógica, que está decantándose

en una convocatoria y aliento de la participación individual al interior del propio PRI, está

ocurriendo sin que la práctica tradicional o conservadora de concesión mediada del voto

individual, parezca querei desterrarse de las formas de definición primaria de la representación

ciudadana

1 :sto se eíebe a ^ arios factores L no es que el control político clientelar de las camarillas

ligadas al gobierno estatal \ a gran paite del nivel. municipal ¡(con excepción íelatKa del

municipio de Mérida en donde el P \N si bien ha gobernado poi más de diez años, el
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clicntelismo tampoco ha sido destarado12), es aún mu\ fuerte con relación al concepto de

ciudadanía moderna propiamente dicha Otio es que en comparación con el desanollo

individual y ciudadano que estratégicamente se incita y promueve desde las instancias católicas

de oposición partidista \ social, la cultura democrática no forma parte de un código integral

sino solo un programa dirigido o mu\ articulado a la vida electoral Es en este terreno en

donde, tomando como punto de origen la vida parroquial, el proyecto católico de

democratización ha ganado espacios de representación dada la larga e "interrumpida"

trayectoria de lucha y conquista de espacios públicos \ partidistas por sus militantes activos y

ocasionales

La democracia electoral de base parroquial está construyéndose asi a contrapelo de la

esfera de intereses \ de poder de las camarillas priistas y a favor de camarillas y élites católicas;

esto es más visible en el espacio urbano de Mérida, pues en el medio rural la estructura

corporativa priista gobernante mantiene pactos directos con la más alta jerarquía católica que le

han permitido pteservar una parte importante de la estiuctura parroquial diocesana bajo

control i o s conflictos internos del PR1, fundados en una lógica defensiva de intereses y en el

malestar causado por la fuerte centralización cerv crista, los ha confrontado sin embargo a tal

nivel que pueden llegar a ser la causa de su propia disolución en esos espacios diocesanos;

sobre todo ahora que el gobernador salió del PAN \ se declara confeso católico. La

democratización llevaría quizá a muchos diligentes \ militantes de la vieja clase priista a

defender más que una idea o programa nacionalista, un conjunto de intereses y prácticas

'-' (lomo ti cuso dd diputado lotai \ militante panista aspiranti ¡i la alcaldía di Muida Miguel (¡uiiérrix Mutilado tjun.n hit \ictima desdi las
páfpnas dtl !)Y. a mulindns dtl año ÜOUO dt unu (.ampana irilici ijut I<» margino di l;i disputa iniitna por dulio puisio Citniiinx >\f>y>n
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inmediatas, aún a costa de quizá tener que enttar a la lógica de legitimación del propio proyecto.

católico n

Se puede sugeiit entonces que, como proceso de democratización electoral con fuertes

sustratos religiosos, es notorio que en los últimos diez años lít propia democracia parroquial

encauzada por la derecha católica yucateca engloba y icbasa al PRI y a casi todas sus camarillas

locales Los líderes y militantes que no aceptaron la naturaleza cultural religiosa del nuevo

pacto elitista impuesto por la presidencia salmista entre 1988-1992, emigraron a otros ámbitos

políticos partidistas, o bien, han pasado a engrosar las filas de los ciudadanos con voz pero sin

mayor capacidad de decisión e influencia política. I.n muchos sentidos, y tal como se intenta

desde la lógica pattidoctática que suscriben la oligarquía \ militancias católicas facciosas,

quedan excluidos de -o empiezan a incluuse a- los procesos legales que dan vía a la

lepresentación política en boga \ en crisis: la partidista

1 :n el caso de Yucatán está claro no obstante un fenómeno: estamos frente a uno de los

movimientos \ organizaciones políticas dt la detecha mexicana mejqi organizados ¡ocalmente

para, desde su óptica, acceder a una democracia que aspiian y esperan defina con contenidos

católicos el nuevo orden político regido poi las lc\es de la ofcita \ la demanda neoliberal M Su

piovecto pretende refienar, dados algunos signos, a su vez, todo tipo de manifestaciones

plurales y abiertas Punto este último contradictorio ya que gian parte de los dirigentes

católicos \ empresanales de derecha identificados con este pio\ecto homogeneizador de lo

ciudadano, son quienes más impulsan los procesos de modernización capitalista dada su propia

condición de empresarios o dirigentes empresariales neoliberales

11 \li;o i[iu (íluniris lililí , is i lus H¡iijii>S U I ' U na r i s I" 1 1 s u w h i l o vi i!t ^i'upitf pi'iisi•!!> (.mili) lnr¡ iliMi:,iiliis jiur I n l u ' i t u (¡rutijit Kiciki i l imil ío

íi-!iiil)<i;i P u r o » t ibcn ( i i ikl in 'm (it ' t i l in, t i n a i d io s J i i m n o r ¡ X Í H
11 t u I \ ; U K I J i L S U ¡ui^lisis t n l in r iqu i Munt ; i l \o Méxinttii mu li\in<kiiin
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i ..os oiigencs más piccisos de tsta derecha católica local agrupada en el le fétido fíente

religioso neoliberal se remontan como se vio a los años finales de la década de 1960, Pata

entonces, un grupo de diligentes católicos comandados poi el abogado de filiación demócrata

cristiana. Yictoi Manuel Correa Racho, con influencia en la ciudad de Metida, lograron

importantes éxitos electorales frente al PRI en 1967 (alcaldía) y 1969 (gubernatuia no cedida

poi el régimen) Las bases de apoyo de estos dirigentes fue en su mayoría desde entonces

población ligada a movimientos católicos parroquiales de la ciudad de Mérida; los integiaban

desde movimientos familiaies hasta asistencialts más amplios, que constituyaon los gérmenes

de la actual ciudadanía católica en boga A partii de entonces, y con esa base social en lo

fundamental, el P \N se consolido lentamente como opción electoral en Yucatán y su

concentración se mantuvo definida en el áiea urbana de la capital de! estado hasta la actualidad

1.a evolución de la militancia panista \ ciudadana legisttó sin embargo a partii de esas

fechas finales de 1960 cambios piofundos Poi ejemplo, la coiriente demócrata ciistiana

dominante dentio del PAN fue progresivamente desplazada por corrientes católicas más

pragmáticas abiertamente identificadas en un primer momento con la doctrina social de la

Iglesia católica \, a partir de 1979, como segundo momento, por el pensamiento integrista de

Juan Pablo ii Hacia principios de 1982 estas comentes \ giupos empezamn a influu más en

las instancias internas del 1>\N, \ tomo un pieclaio matiz católico doctiinaiio tanto su jerga

proselitista como su discurso opositoi a! régimen de partido de Estado Wo\ día, con el triunfo

electoial de Patncio Patrón l,a\iada, son \a una coiriente que domina no solo la estructura

direema estatal de dicho partido político e influye desde el espacio público en la conducta

política de la ciudadanía católica de derecha, sino que dicta las orientaciones centrales de las

instancias gubernamentales
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\1 aíremete!; con inusitada fuerza en la esfeia pública (prensa, televisión, pulpito, \

demás), huérfana ésta de discursos políticos libértanos e igualitarios con arraigo cultural, esta

derecha católica abrió el camino para que la población electoral identifícala la oferta icligiosa )

neoliberal del PAN como la más viable paia transirá! ¡i un cambio político en la zona i la sido

eficienre su oferta publica alternativa Ijemplo de esto es como la clase diligente del PRí,

acotada poi el discurso teligioso, empezó a iuumpii progresiv amenté en la esfera publica \

ante la población \ las masas con actitudes que los identifican repentinamente como 'católicos

ejemplares', fenómeno similar expresado enríe lideies \ militantes de otias agrupaciones

ciudadanas \ paitidistas

d) I'JKilohiivmo lomn la^án dt \'.\lado

I n nuestro marco interpretativo del i (. la noción "fíente" asume una connotación

eminentemente político/económica, de confrontación \ lechazo de una foima dominante de

podei de la que emana una culruta polirica ;iutoiirana \ coiiupta: el PRI la noción de

"católico" asume una connotación de identidad al mismo tiempo que militante, de la que

emana una cultura política según propia voz de sus impulsores "democrática, honesta y

apegada a los valores \ la moral católica"

Ambas nociones me parece que explican cómo desde ese cuerpo de creencia sus líderes

articulan no solo la forma alternath a ideal a la cultura política tradicional conservadora (que

niega-o piostitu\e el \ oro ciudadano), sino una lazon nacionalista "novedosa" picsentt "desde

siglos atrás como fórmula básica para el cambio político en México":16 el catolicismo Porque

mediante este se busca repeler todo aquello ligado a "una forma de ejercicio del poder que

-f il
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nunca resolvió las problemáticas sociales que dieron razón de sci" al miro fundador de los

"corruptos" icpresentantcs del discurso oficial revolucionario: sufragio efectivo, no reelección,

justicia, libertad religiosa, y demás

l.íi mezcla de ambos concepros refiere \ describe a la vez una complejidad de redes de

intereses, tejidas desde zonas de poder de naturaleza bipolar: buiguesa y católica,

iespecti\ amenté; en donde los actores sociales adsciitos a ellas se asumen promotores y

defcnsoies de la noción especifica -"contiacultural"- de la dominación política: la propuesta de

coadyuva* hacia el desariollo de un individualismo ciudadano fundado en la democracia

electoial. integrándolos o .sometiéndolos a una idea de comunidad fundada en la religión

católica ' \.,n este plan la creencia (la fe) \ la cultura católica (mitos y utos) son exaltados a tal

punto que pueden Llegar a jugar un papel cential, y en todo caso dirceth o, en la voluntad o

decisión pública del individuo o ciudadano que desea cambiar el orden político vigente

Cabe precisar además otros aspectos. La eficiencia política de la construcción social de

J-C lo es no tanto poi la forma consciente y voluntaria con que se integra o construyen sus

creadores, sino porque no deja de ser una eficiente construcción simbólica orientada hacia un

objetivo claro aunque utópico; el I ,stado nación católico ¿Por qué? lin esencia poique es una

constiucción cicada \ ejecutada desde un centro de podei que si bien activa y pasivamente ha

sido aceptada poi individuos y giupos que asumen de forma real o ímaginaiia su integración

pública a tal o cual ñguia, han declarado la guerra no solo a un opositor real (el PRI y el

cen crismo), sino a la diversa y compleja modernidad no católica en conjunto fcste hecho

mesiánico les reduce obviamente su potencial campo de crecimiento político (incluso

'• ílml.
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electoral), pues en la práctica conduce a la organización partidista más al terreno faccioso que

:il de !a libertad individual por ia que apelan fíente al eoipoiativi.smo libela! vigente

Ahora bien, poi la forma en que dicho imaginario es articulado poi el cuerpo de

ideólogos dirigentes de la derecha católica loca! (entic los que destaca la dirección de dicho

rotativo), el I (. no es una corpoiacion lígida ni mucho menos; ni siquiera es en e! sentido

clásico del término una "organización" o "partido político" en sí Hs más bien, como se

apunta, una construcción social abstracta, históricamente ofertada desde el poder de los

medios poi un cuerpo de élite católico ''' ¿Y ofertada quién? A un cuerpo ciudadano más o

menos ajeno a los procesos de racionalización e ilustración política no católicos igual de

modernos que los asociados a demandas de limpieza electoral y participación ciudadana Por

tanto, como tal, el I (. aterriza \ se materializa en cueipos \ ciudadanos concretos que definen

la piopia representación política ciudadana ""

FO es pues una noción muv dinámica Que peimite observar cómo, en la actual etapa

de incipiente <> acotado cambio democi ático, "entran" \ "salen" personas, grupos,

organizaciones i cales \ miembros de la comunidad católica que operan o dejan de ser

operativos táctica y estratégicamente para el grupo impulsor del proyecto católico de cambio

político regional Poique aquellos \/-/¡clo\pollinas que convienen o dejan de convenir al programa

económico \ político del núcleo din o u oligarca de este sector de la deiecha católica,

simplemente dejan de sei publicitados desde el propio medio hsto en último caso significa en

algunos casos su desaparición o muerte públicas, \ hasta su despego íeal o fotzado de la

militancia partidista

1 I :si i (.-ipuiJ-id si níitmi im solo por <J miiiujo h:\bil Jit su ciioüco tomo .•.•inonimu ik bueno dcscribli \ muco sino por l¡i ronra (.orno
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"1 señalo sectoi o "paite" poique la detecha católica no se conñguia nada más con lo

que st mete o deja entiat en el K. Como roda consttuccion política cuyos impulsóles aspiran

al ejercicio del poder, el I (.. está intcguido con base ai reconocimiento de la existencia de

miembros permanentes y duraderos intta y meta partidistas; cuenta también con membresias

flotantes y esporádicas en tanto que muchos de sus adeptos son ptoclh es al manejo de

cuestiones co\untuiaíes convenientes a los fines políticos \ económicos: ¿i) tanto de un núcleo

duro directivo del PC (ideólogos), como b) de las membresías o adeptos ocasionales

Como sea, el PC es como vemos un proyecto de nación (que daría lugar al Estado

católico en la xona) que emergió de un activo sector píuioquial de élite que supo íeciear paia el

testo de la sociedad un mito en un pioyecto nacionalista que rebasa al propio PAN V si bien

no se circunscribe a este pues su influencia se extiende ya hacía otias instancias partidistas,

institucionales \ sociales, la panoquia uibana continúa siendo el ámbito donde se encuentra

gran parte de su fuerza en donde la índhidualidad política se entiende \ funde en la acción

comunitaria católica Vale añadir algo No obstante que la derecha católica que se erige en

torno a dicho núcleo ficntista no se parece a ninguna otta dentio de que lo podríamos llamar

el espectro de deiechas regionales \ locales de México, la lógica de su funcionamiento, los

pactos, por decirlo así, que se establecen entre el núcleo o los núcleos duros constructoies del

K. con las membiesias católicas flotanres \ espoiádicas, íespectn amenre. compicndc una

trama más o menos compleja *' l.'.sto lo analizamos en el siguiente apartado

-' I !n los Incluís, operan de lorma nun similar ;i las rtdts de clientelas > corporaciones esntalcí de origen priisia \ liberal t|iie 1O11 mantienen
vigente en l.i entidad un provecto político en e! que está presentí es-i suerte di ahaniM lie ^rupoí eie1 ínteres (liberales ciitólicos. priiginiícicos \
di mis) euy\ lo¡;it;i is nimbiin similar i la de un frente pulínco (ulrin-il eu \" retetinu mini díalo es li aetuil (!onstiineion di 1917
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e) ( nielada uta ) praytiio utlóluo dt demouatía

3,1 nacionalismo revolucionario fundo su poder en Yucatán en el campo (el reparto de tierras

como vivencia del caidenismo nacionalista), de aquí que el PRI local aún sostenga gian paite

de su reserva electoial fueta del ámbito citadino meridano I n contiapaitc, el nacionalismo

católico se asumió siempre defensoi de. la causa de los hacendados afecrados po¡ el ]podci

oficial" que les aucbató sus nenas paia "dárselas a los indios"

Como la legitimidad del piimero se montó en el vilipendio de la democracia electoral,

todo lo contrallo del segundo, en el momento en que el listado (de la eia neolibetal) legalizó

trasladar la lucha poi !a legitimidad política de las organizaciones coipoiatn as hacia los

paitidos (1977), fue cuando la piopucsta democrática pauoquial de los católicos de Yucatán

emeigíó boyante del arrinconamiento fetal en que se encontraba desde los años finales de

1930 No es casual, en este sentido, e¡ue toda la cultuia política asociada al l.stado ) al PRI

("enanismo", fiandes electorales, conupcion coipoiativa \ demás), fuese explotada desde los

ámbitos sociales \ paitidistas católicos, en atas de impulsar su piopia noción y proyecto de

demociacia parroquial l'n aspecto central es que el laicado católico yucateco, debido a su

dependencia lelam a de la institución y jeraiquía católica, había logrado articular y articularse en

el espacio público a través de un discurso (el DY), una organización (las parioquias y el

partido), y la definición de un enemigo (el PRI y sus camarillas), desde mucho antes que el

hstado relajara sus principios autoritarios de legitimación.

1.1 ambiente político y el ptoceso de democratización se han ciicunsciito sin embargo a

las élites y a una emergente clase política acompasada por desplantes devotos y protagonismo

teligíoso Su punecto elemocrárico apunta a fortalecer la vida política estimulando y

defendiendo el sufragio universal a paitii de una consideración cuantitativa y formalista del
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voto, es decir, previendo que existe una mayoría católica en la sociedad v que esto pone las

bases para accedet, casi de Forma mecánica, a una sociedad con base de representación

católica" Ya en el podei, y ejerciendo este criterio como forma de gobierno y control social

según la actuación del nue\ o gobierno panista. se cono el riesgo de accedei a un nuevo

aufoiitíirismo en la entidad, \a no libeiíii sino leligioso

Llama la atención, en este sentido, que las comentes o facciones mejot organizadas de

la derecha católica "neopanista" son las que muestran mayor disposición a no leconocei la

existencia de minorías religiosas e incluso de amplios sectores no específicamente minoritaiios

como entidades políticas con deiechos propios I.sto se debe a su fume apego al lideiazgo

ideológico e intelectual de Juan Pablo II Aspiran a una sociedad homogeneidad» en !as

cieencias. \ en la ideología, \ a que esta situación pudiera teflejaist coherentemente en la

organización política estatal "̂  \ isto en esta perspccti\a, puede sugeiirse que esta derecha

católica se rige por un pragmatismo religioso determinado por una complejidad de intereses

económicos \ políticos"1 que hacen de su pro\ecto, ante todo, una alternam a facciosa sui

géneiis Poique así como aquel se piesenta como demociatizadoi, también presenta rasgos de

un auroiitaiismo confesional marcadamente cenado c intolerante"4

Analicemos para finalizar, desde otra perspectiva, el aspecto democratizadoi de esta

derecha local No se puede ponei en duda que como movimiento social, desde su suigimiento

\ a lo laigo de su e\oluaon. han jugado un ielati\ ámenle exitoso papel en la laiea de desgastar

el viciado autoritarismo proto democrático del eje histórico de poder Iistado-PRI Pero apunto

\ subrayo su relativamente exitoso papel debido a que han sido siempre las élites dirigentes las

que han hurgado, pactado v "negociado" posiciones políticas a partii incluso de conclusiones

— l',l ¡m¡il¡sis de iiis colunmis pnliricis dt) DV permití cstriblua esru ¡iliriimion :isi como d discurso público ck! hiendo cilohco directivo \
milicunu en ti P \N.
: ' | o i t ; e l ' í i i n t K t h r í i i I l i n e o "/• il
: i Montii lvu "/> / / : í ioiu;ík>í líuiz «/> //
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electorales"' Lsto es, asi como han estimulado la acti\ ación o madurez de la ciudadanía

(impulsando a qut esta no permanezca en el terreno pantanoso de "masa"), así también han

vilipendiado sus propias convicciones entrando en componendas políticas con el podei que

dio vida al propio régimen de partido de listado Se puede señalar por esto que desde que dio

inició el primer momento del proceso de libcraíización política en la entidad yucatcca (1969-

1977), la derecha católica se presenta dispuesta a corromper los procesos electorales y a

servirse de la masa electoral al estilo del régimen priista poi años dominante

Esta situación ha dado lugar a una ciudadanía activa pero escéptica más que crítica o

reflexi\ a Que si bien paiticipa con mayor ánimo en los procesos electorales lo hace a partii de

íctcrcnrcjs simbólicos religiosos, o íespoiuücndo básicamente a la inercia y exigencias de las

redes clientelares (antiguas como las oficiales, y nuevas como las de la derecha católica), que

peivrven \ st reproducen dentro del modelo económico neoliberal que ahora detetmina las

íelaciones económicas \ políticas cotidianas Visto desde este ángulo, la lucha por la

democracia electoral ha sido impulsada poi la deiecha católica en Yucatán con un contenido

elitista Rl proceso de liberalización con alternancia abarca \a más de tres décadas v ciertamente

ha desgastado a un podei que sin embaí go, en apariencia anquilosado, aun se preserva \ ígcnte

debido a que mantiene un importante contiol corporativo de la sociedad L n hecho que, de

forma concomitante, le permite sometei los procedimientos radicales asociados con la propia

tiansicion n l:i dunoandíi tkcroial2<

Las secuelas del i stado libeial autoritario tales como ia presencia de discurso crítico

contra la democracia burguesa, la critica marginal de la las formas de representación elitistas, y

la propia modernidad que arrasa o lelariviza sacraligaciones dogmáticas, representan lagunas de

contención "naturales" al pensamiento único \ a la cultura religiosa que se asume como

M o n t i l \ u «/• ti , p 4 1 \ - s

/ / ) / 7 c toral' ¡¡¡I í:.'l¡iíln(!t Yuctihih M i r i d s i \'.ú t i o b i u ' i i " i l i l I ' s u i d o i l i ~i uc / i i i i t i \')')'•
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"verdadera" —forma como define su verdad cultural el catolicismo Éste, representado por el

catolicismo diocesano o institucional (cristiano ) mañano), } por el catolicismo militante o

político,"' ha tenido que desplegar una estrategia mu\ amplia que incluye su propio pacto con

la lógica del mercado para mantenerse vigente como programa nacionalista

Queda una duda El éxito de esta derecha católica en una contienda por el poder

político ¿inauguraría,, paradójicamente, la conformación de poderes surgidos de procesos

democráticos que no necesariamente darían lugai a la maduración de un régimen democrático

abierto? Definitivamente no, aunque poi ahora solo puede quedar como apunte una respuesta

Porque aún cuando se esté accediendo a procesos electivos más avanzados para el ciudadano,

los contenidos de un nacionalismo católico intolerante están presentes en su perfil cultural Y

estos amenazan con socavar, según lo visto en sus acciones como gobernantes, la condición

abierta de la ciudadanía con la diversidad social, política t ideológica contemporáneas

. x p r < . , < ; K Í u ( . ¡ i i n r u n i i i m i n i ' U L i l •.! I 1 ' \ r i r . i m W n , , ¡ i J i t ¡ . . i . i ; r i < . i i K > v
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Conclusiones





Los estudios \ el intcics analítico subte las relaciones 1 ..stado/ Iglesia \ Sociedad en la época

contempoiánea de México se inciementaion a raiz de que el Papa Juan Pablo II inició sus

travesías hacia México y aún más a paitii de que Carlos Salinas de Gortaii tomó posesión

como piesidciitt dt la República \ntts dt que esto ocunieia la mayoi pattt tk los ensayos \

textos sobre el tema diiimian con te!ari\;i poca atención aeeica de las tesis del mndu\ pivuidi. I.su

situación o pacto político entie ambas instituciones que ahora se identifica como una etapa de

looptraaó/i condicionada , o incluso como de ilegalidad lokrada según estudios más recientes

Mediante estas nociones analíticas se ha intentado explicar la dialéctica de las lelaciones

establecidas entie ambas instituciones a paitíi del siglo XIX, principalmente a raíz de la dettota

del movimiento cristeio Lste movimiento o rebelión, como expresión armada de católicos de

base, tolerada e impulsada desde la jeraiquía, intentaba "leestablecei" en México el mítico orden

social cristiano; lo que consiguió fue que el catolicismo, y de paso la Iglesia homónima, acabaran

siendo atiinconados por el Estado duiante algo más de una década: desde los años de oro del

máximato \ hasta el final de la era cardenista l/tia mirada lateral de estos enfoques nos sugiere,

sin embargo, que en el conflicto históiico entre el Listado liberal y la Iglesia católica en México

ha estado de por medio la vigencia de dos proyectos nacionalistas Y este ha sido el punto

central de la íeflexión del presente trabajo

\1 finalizar el cardenismo, buena paite de los católicos mexicanos (así laicos como

jeraicas), asumieron que la lucha paia acceder al podei e intentar restablecei ese mítico orden

social cristiano debía haceise por vías pacificas; incómodos ante el orden nacionalista liberal,

encontraron que la \ ia dcmociárica debía sei el camino a según fíente a un ¡égimen que hizo

dt lado uno dt sus principios fundacionales: ti sufiagio efecti\o ciudadano Por lo tanto,

establecido un nuevo pacto a partir de 1940, las tensiones entre las instancias primarias del

L S I L I I I K i i | i u | i i s i .i s u u ! i t i \ i p u b l i c • i t t r i t i i ? v i i l ' i . ' i i i i i 11 n i ¡ u i i i i . L i i ! r MI M U i r i i I Í ' I I H I I Í ! / / / •¡un i I. hi hit ii ¡iliili i n Wi-yi,,

u i I A ! ! • < " ( : ¡ W
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conflicto, la Iglesia y el Lstado, entraron en una nueva fase de convivencia (el modus mvendi o

ilegalidad tokrada) que empezó ;\ maduiai en acciones concretas fa\oiablcs a! nacionalismo

católico a partir de !a presidencia de Manuel \\ ilíi (.amacho (1940-1946)

(¿Qué acusa este devenir entre dos proyectos nacionalistas irreductibles pero

confusamente integrados? Por un lado el I srado \ los gobiernos revolucionarios intentaron

desplegar su propio pioyecto nacional \ liberal, pcio dejando de lado cuakjuici cipo de

piofundizacíón democrática y ciudadana en el camino; del otro lado, la Iglesia y las élites

católicas retomaron con base a sus piopios y acotados medios sus piíncipios básicos de credo

sobre "la naturaleza ciístiana c¡ue fundo la nación mexicana al contacto euiopco español" Y,

concietándost en su reorganización e mstitucionalización ideológica, se adecuaron acaso con

mayor agilidad a los postulados más elementales de las demandas de democratización que los

íegimenes liberales autoritarios como el mexicano sancionaron peligiosos haciendo alusión a la

noción de Instado igual a patria Esta actitud fue retomada por partidos políticos como el PAN

que en algunas regiones del país dio entrada al discurso católico como punta de lanza de un

proyecto de democratización de base y perfil parroquial

j.stos grupos católicos logiaton construir o "reconstruir', en tal dirección, un discurso

ciudadano alterno cuando el Lstado \ su pairido optaban por desligarse o impone!se despótica

y autoritariamente a las demandas de la sociedad Se presentan desde hace décadas en el

espacio publico poi medio de una milirancia actúa de divas a factuia, asi ci\ lea como

paiudista N ho\ incluso, según el gozo íepresentado poi el éxito electoral del 2 tic julio del

2000, exponen al catolicismo como "única tabla de salvación para la presen ación de la cultura

de! pueblo o de ¡a sociedad" ante los embates de la modernidad \ el autoritarismo contra las

buenas costumbres cristianas Lo presentan a su vez como una fume batiera moral de

contención ante el despliegue de las secuelas de la modernidad, asi como en favor del
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desanollo de una demociacia auténtica L na demoaacia que "sirva como catapulta para la

superación de la débil confoimación democrática de coite corporativo imperante bajo la lógica

del Pistado y e! actual sistema de pattido de gobierno"

lia) más Si bien no todos, algunos de los más influyentes inicíeos del movimiento

catolices llegan incluso a apelar por la concieción de un régimen democrático en el que, siendo

mayoría la población católica, esta cualidad o signo de identidad cultuial incida en e! rumbo

político en los temimos de esa antigua consigna cnsteia del nuevo orden umul\milano Su postula

remite, como hemos visto, a un deteimmismo cultuial de base religiosa que pueda o "deba" ser

desdoblado desde la esfera electoral \ la representación política con el fin de alcanzar mediante

le\es \ noimas apegadas a una cuca ícügiosa una "Patria oidcnada \ próspera"

No ha. sido mi intención aboidai una histoiia amplia del tema, ni siquieia a nivel local

Pero si me inteiesó piesentar una temática interpietativa de una situación que, como se

observa, se vive de foima intensa cotidianamente; poi glandes masas.de ciudadanos inmersos

dentro ele elos glandes pio\ectos nacionalistas que se presentan ineducables \ comíanos,

toman formas uno de otio, \ com i\ en con altas dosis de conflicto en la actual etapa de cambio

político

Su relevancia como temádca está elada, en tóelo caso, porque en la entidad fedeiativa de

Yucatán los católicos organizados \ iiedulo\ de su movimiento social, político \ cultuial, han

sido desde hace ya valias décadas at(on\ \oaale\ comprometidos con una causa: la defensa de

una idea nacionalista religiosa desde una perspectiva muy particular o regional Como causa e idea

mítica que, en una etapa de crisis del Kstado nacionalista liberal (1986-2000) } de su entidad

legitimadora por antonomasia (PRI)> los impulsa a luchai \ abogai poi un i ¿gimen

demociático que diluya todo upo de automatismo liberal 1.a concieción de este forma

democrática debeiía peimitii, en su lógica, que sus inteieses generales (incluidos los religiosos)
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pudiesen desplegarse sin mayores contenciones legales paia así gozar de privilegios

constitucionales \ quizá metaconstitucionales dada su natuta nacionalista

¿Qué ocune en tealidad con la iglesia \ sus grupos más fuertes en sus relaciones con el

podei político \ con la sociedad? parece ser la pregunta que espeía respuestas I..a elaboración

de estudios desde el ámbito o "enfoque" regional \ucateco evidencian de foima cada \ ez más

descaiada que e! modu\ Minad/ o la ilegalidad tolerada llegó a sel una especie de acción más bien

incondicional entic ambos cuerpos \ sus representantes 2 Los que en el caso de la Iglesia

tomaton un camino actúo en los llamados laicos católicos o laicos compiometidos

Si la relación listado/Iglesia llegaba de foima so tarada a violai -a veces sutil, a veces

abiertamente-, en lo cotidiano, la legislación republicana vigente, en la práctica el laicado

católico fue avanzando en sus posiciones refoimistas \ demociatizadoras del régimen

presidencialista i calmería existente ('orno consecuencia ek esto se decantó un tipo de discuiso

de doble \ contiadictoiio contenido, falso y real, desde ambas esfeias \ esto habría que añadir

que la naturaleza mítica que enmarcaba los discursos oficiales de los representantes de ambos

cueipos estaba acompañada, como en general hasra la acruaüdad, poi \;\ eatcncia de estudios

profundos sobie cuál ha sido \ cuál es, ho\ dia, la naturaleza c historia de la relaciones entre

ambas instituciones (incluidas las de medios específicamente locales)1

Ciertamente, la orientación primeta \ dominante del debate ayudó a la comprensión de

las íelaciones menos ob\ias cntic ambas instituciones \ sus miembros Siendo que a \ eces, a

unas \ a otros, se les encuentra como e\ idencia su status de entremezclados, practicantes de

forma pero también de fondo de ciedos \ límales comunes, y a no pocos como autoritarios

: Muum.li>: I.K¡' " ) A"'"1 ' !<-)lJS) > I •' Kionio de los JIOMI- (2(11)1); i I-HKO I ¡ aniíalinuclon di l:is nlm¡is (l'J'J'J); I illiw ; \ a n r d o o
•lUimnni ir {.2lHH)

I isi'i es uní rui 'i i|in n i ^ ucitiin si hn inici;ul<i ton cstudins sobn l;i siluiition JutJ t 1<IS .unís mismos di l¡i n.\olncion mixicins, HIIUJIK. los
u-ibnjos i.¡ut •i^ui si a i m sostiuun itsis rsidicilnunto distininy I !sios si ni lus di I knirin Muiúidtx liodnjjtn.;: "P •/'/ <.¡uiui ui lo fundimuitiil
sostiinc (.jut •:) desarrollo \ lii promoción del catolicismo si sustcnti a i su capacidad dt acuerdo ton ti ! (suido \ los grupos i¡uo controlan el
rtjíimtn; \ I'TIIIICO SsiMirino Roj^ero <¡p ál para cjuitn h tesis de Menúndtz ts solo pafciaimcntt ciern \,1 t]ue el poder de l;i Iglesia citólicn
con base d<. su presencia rtlativa tn el sentimiento católico (unciónalista) de gran parte de la sociedad regional con todo \ la Mgencin di
sincretismos riügiosos di origin \ ivitumkx;i prthíspánici ui ti scelov niral de la mtidid
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fervientes \ hasta como serviciales "ingenuos" de ambas tradiciones nacionalistas Poco, no

obstante, se ha avanzado en el enfoque de estudios sobre la relación entre nacionalismo y

demociacia en México

J.os estudios tienden a resal tai los aspectos básicos de la relación en términos

pragmáticos o exclusivamente institucionales (hstado/Iglesias), obviando la impoitante

ícflexión de la cuestión cultural implícita en los discursos \ prácticas pnlílnm cómplices

actuadas poi ambas entidades dominantes Ante ello se antoja urgente, en consecuencia,

desglosar más de lo que aquí se ha hecho sobre el carácter del pioyecto de nación religioso con

base católica que ha pervivido en muchas entidades de nuestro país Pienso que ello

coadyuvada para desbrozar cuáles han sido o pueden ser los alcances y limitaciones del

proyecto de democracia \ convivencia social católicos Mi deseo es que lo aquí presentado

como hipótesis principa] de uabajo haya aportado elementos teóricos y empíricos sobre el

tema discutido

] inalmuitc ;poi que ha incidido con tanta fucr/a el discurso católico en la sociedad y

ios partidos políticos de los habitantes de Yucatán?, fue la pregunta rectora de esta

investigación \ reflexión política c histórica Istados como el mexicano, aún cuando han

transitado al i ¿gimen de la democracia electoial desde 1964, parecen querer encontrar en la

leligion católica el cemento que unifique la conducta publica ciudadana De aqui que intentar

dar una íespuesta al proceso de suboidinación financíela global mediante una pauta mítica

nacionalista no deja tampoco de Uamai la atención ante la cada vez mayoi diversidad \

pluralidad ciudadana Asi, la tendencia \a marcada por los giupos católicos más

recalcitrantemente nacionalistas de una entidad como la \ucateca v sobre todo meiidana -tanto

los qiu podiiamos cncuadiai como pitnn como en algún caso los laittiwn-. paiccen estar

picsentes en todos los espectios de su propia geografía partidista
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La evidencia muestra que su ascendente éxito eiccfoial \ su conquista del podei político

en los anos 2000 \ 2001, se ha tiaducido poi lógica en mayoi número de puestos de

representación democrática que a la vez los ha lle\ ado a ptopuestas legislativas centradas en

sus ideas católicas nacionalistas I sr<> mismo sugiere que a mediano o laigo plazo intentaián

d ; t i n o - c s i d t í o j m u í : i c ! j t : : i ] u n I U K \ o o n H u n d o c u h u i i t l : i ) d i : - . t u i . i o { - i : i t : i l u i l ; i \\ g i o i i

Asi, en atas de defender al mito original ''que dio origen y razón de sei a los mexicanos", la

globalización \ el consumismo se enfrentarían como fantasmas externos que vinieron a alterar

un estado de naturaleza puio \ onginal Por lo tanto, la acción estatal definida poi las élites y

los paitados católicos sen iría en su lógica de contención básica de la agresividad amenazante

de los valores } costumbres tradicionales afirmadas por el mito fundador de la nacionalidad

mexicana
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