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Introducción 

INTRODUCCIÓN. 

Uno de los lugares comunes en los cuales la sociología académica en México cayó durante gran 

parte del siglo XX. fue el de adoptar un evolucionismo teleológico. donde se pensaba que nuestra 

sociedad se encontraba en camino hacia la modernidad. esto a panir de la Revolución mexicana. 

transformando a la sociedad cuasi-feudal que era. según esta visión. Estos razonan1icntos se 

fundaban en la idea de que los mismos procesos que llevaron a las sociedades europeas a la 

modernidad y a la industrialización9 se repetirían en todas las demás; con un poco de retraso la 

sociedad mexicana se encontraba en el siglo XX encaminada a esa espectacular transformación. 

La incipiente industrialización y la implantación de un modelo de vida n1odemo en algunos 

sectores de la población a mediados de la centuria pasada. parecían darles la razón a estos 

científicos sociales. En este contexto la religión era vista como panc de la vida semi-feudal de 

nuestra sociedad y por lo tanto. no tenia gran interés para la sociología en México. dado que la 

religión y las instituciones en las que se cristaliza. sufrirían una creciente marginación en el 

mundo moderno mexicano mediante un proceso secularizador que las llevarla a su desaparición 

totaL 

Si es verdad que la sociedad mexicana ha sufrido una profunda modernización. que cambió las 

creencias y el estilo de vida de los mexicanos. no es posible afirmar tajantemente que la religión 

y sus instituciones tiendan a desaparecer. al contrario. siguen presentes en la vida social del país. 

Aquí cito como un dato de apoyo de esto que afirmo que según el INEGJ. 1 para el año 2000 un 

1 Instituto Nacional de Estadistica. Geografia e lnfonnol1ica •. \·// c,_.,,_\·o Gcn1.•rt1/ de Pnhlc1c-i<°nt ,. l "i1•iemla :!OtJtJ. 
Si11tt•s;_,. de Res11/tt1do~. Esuulos U11itlo.\ .\fc.l:icano.\. en la página wt!b: ww\\ .incgi.goh.m~. 
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lnlroducción 

87 .99% de la población total del pais mayor de S ailos. se proclamaba como creyente católico. 

siendo que el 7.S8% se identificaba como seguidor de otras religiones. lo que da un total de: 

9S.S7% de la población. es decir. la gran mayoría de los mexicanos dicen poseer creencias 

upremodernas .. que se pensaban tendientes a la extinción. 

Lo anterior sólo sirve para dar una idea de la influencia que pueda tener la religión en general en 

la sociedad a través de la modelación del estilo de vida de los mexicanos. La religión en este 

sentido es un fenómeno social clave para la explicación de muchos de los procesos de la sociedad 

mexicana. de aquí su relevancia para la sociología en México. 

Sin embargo este descuido en las ciencias sociales pennaneció hasta finales del siglo XX y se 

hizo extensivo a ta institución religiosa más importante en nuestro pais. es decir: la Iglesia 

católica. Las investigaciones sobre esta institución han sido pocas y con un fuene sesgo, 

originado porque la mayoría de tas obras son productos de la misma institución, por lo que parten 

de una postura pastoral. lo que provoca que no puedan considerarse como panc de la sociologia 

de la religión. fonnalmente hablando.2 

De esta manera, la principal intención de esta investigación es la de llamar la atención de los 

estudiosos de la sociología sobre el fenómeno religioso en nuestro país. y de manera específica en 

el estudio de la institución religiosa más influyente de México: la Iglesia católica; pero en 

ténninos de la actuación que esta tuvo en la esfera pública en su relación con el Estado, en los 

últimos siete años del siglo XX. 

Los trabajos sobre el tema de las relaciones entre al Iglesia católica y el Estado mexicano. son 

escasos, sobre todo a panir de las reformas constitucionales en materia religiosa (en el afto de 

1992) que modificaron la relación de poder entre estas instituciones y por lo tanto provocaron el 

surgimiento de nuevas pautas de acción e interacción. posiblemente no vistas en tos últimos S4 

ailos (duración del modus vivendi). 

~ Robeno Blancane. ""Entender a la Iglesia: la producción historiográfica sobre la Iglesia católica enrre 1968 y 1988 ... 
en El poder. sa/i11ismo ,_.Iglesia católica ¿Una n11eva con\•frencia? (México: Grijalbo. 1991) pp. 65·83. 
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lturoducción 

Esto es imponantc. porque más allá de que aquí sólo analizo la actuación de la Iglesia católica en 

ténninos institucionales. ello representa una dimensión de ést~ pues la Iglesia también es 

comunidad de creyentes. que la mayoría de la población de México se considera como 

penenecicnte a ést~ aunque sea sólo de manera nominal. este hecho no deja de ser relevante. 

pues indica la enonnc influencia que tiene la institución en la comunidad de fieles. a través de las 

orientaciones moral-religiosas. en el modelamiento del estilo de vida. no sólo privado (que ya es 

bastante) sino también el o público y con ello. la posible influencia de la Iglesia católica en el 

cambio o Ja conservación del orden social establecido. De aquí la relevancia de esta 

investigación. 

Sin embargo. dentro de algunos trabajos que se realizaron sobre el tema se estableció como un 

hecho incuestionable la alianza entre la Iglesia católica y el Estado mexicano. pero sin que 

mediara una investigación que apoyase a la afirmación. supuesto teórico que pasa por alto las 

fucncs tensiones que se dan entre estas instituciones sociales. 3 

Esta tensión se explica en panc por Ja teoría webcriana sobre la relación entre la ética religiosa de 

salvación del cristianismo (por extensión del catolicismo) y la esfera política racionalizada. que 

toma fonna en el Estado. con sus dos dimensiones: el aparato estatal burocrático y el monopolio 

de la vio1encia. 

Ton10 la posición teórica de que no puedo interpretar las acciones de la Iglesia católica en el 

terreno sociopolitico. sin1pJcmente con Ja intención de lograr un nuevo repano de poder~ o sea~ la 

Iglesia católica no es un grupo político. puesto que los motivos que la llevan a participar en la 

política son prcdominantcn1entc de carácter religioso. 

Sin cn1bargo la Iglesia católica interviene en el terreno sociopolitico. pero lo hace con la 

intención de lograr las condiciones necesarias que le permitan continuar con su labor salvadora y 

no tanto por Ja persecución del poder en si. Lo que me lleva a reconocer que la Iglesia católica si 

tiene una panicipación en la esfera política. pero su actividad no se agota ahí. sino que es sólo un 

1 Rodcric Ai Camp. Cruce 1/e L'-'pa1ftn: poli1i,·a y r,•/igióu ~·u Afé.t::ico (l\.féxico: Siglo Veintiuno. 1998) pp. 11·12. 
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ln1roducción 

campo más en el cual la Iglesia actúa en la búsqueda de la realización del reino de Dios que 

anuncia. 

A pesar de esto. dentro de la sociología mexicana se retrataba a la Iglesia católica en general y a 

la jerarquía en panicular. como un elemento conservador del orden social y polftico. pero sin 

aponar pruebas de ello. haciendo tabla rasa de las diferentes posiciones al interior de la 

institución4 y de las fuertes criticas' que ésta ha dirigido al modelo de desarrollo generado a panir 

de la revolución mexicana. impulsado básicamente por el Estado. 

Aunque a decir verdad .. la Iglesia católica tiene la posibilidad de ser un factor conservador. Al 

respecto Weber sei\.ala dos formas en que las instituciones religiosas pueden ser un factor de 

conservación del status quo. La primera se refiere a la tendencia que tienen casi todas las 

instituciones religiosas para desarrollar una ética ""orgánicaº donde se les plantea a los creyentes 

que su posición social y económica. está conforme a un destino prefijado divinamente y que 

tienen el deber sagrado de cumplir con las tareas que conlleva dicha posición. lo que es altamente 

valorado por Dios. ya que con ello posibilita una victoria sobre el pecado y el sufrimiento. 

originados por la perversidad intrínseca del mundo. con vistas a la salvación del alma. Resulta 

obvio que esta ética social ••orgánicaº. afinna Weber. es adecuada a los intereses de los estratos 

privilegiados de este mundo. es decir. es altamente conservadora del orden político establecido.6 

La segunda f'onna~ se refiere a que la institución religiosa tiene injerencia en las luchas y 

conflictos por el poder. debido a dos razones: 1) Tiene la capacidad del ""sojuzgamiento político 

"' La Iglesia no es un ente mono1itico. dentro de ella se encuenuan diferentes corrientes. entre las que puedo Kftalar 
principalmente tres: la conservadora. la centrista y la progresista; siendo la segunda la dominante dcalro del 
episcopado mexicano, puesto que agrupa a la mayoria de los obispos del pais y ademis .e vio fonalecida por la 
radicalidad de los otros grupos minoritarios. Sin embargo la facción centrista ••ha sido suficientemente comprensiva 
con el sector conseno'ador y se ha identificado con él en muchas posiciones ... Patricia Arias. Una rad;ogrofia de la 
lg/,~sia catO/ica en Atéxico. 1970-1978 (México: Instituto de lmres1igaciollC9i Sociales. UNAM. 1981) p. 99. 
~ Ejemplo de ello Jo encuentro en la carta pastoral del 6 de agosto de 1993 del obispo dC' San Cristóbal de las Casas, 
Sarnuel Ruiz. donde señala lo siguiente: "'Somos un pais dependiente a nivel de e51ados, municipios. ejidos y 
comunidades. La ruptura de: Ja dependencia se inicia desde la periferia. cuando el marginado y oprimido se hKc 
pueblo consciente y organizado. El Estado no permite es&a ruptura porque fraccionaria su proyecto hcaemóaico; por 
li!So busca conttolar al pueblo y mantenerlo sin conciencia y sin organización. mediante controles poUlicos. 
ccomlmicos. ideológicos y policiaco-militares."º VéaK: ··samuel Ruiz •dvirtió en su cana pmstoral: el Estado 
n1antic:nc al pueblo en la opresión porque asi conviene a su hcgernonia;• en Proceso. 899 (24 de enero de 1994) pp. 
)0-31. 
" !\1ax \\'ebcr. Sociología ...• op. cit .• p. 76. 
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/ntroáuccló" 

de las masas.,.,., factor que Robeno Blancane descana como irrelevante ante la separación que 

hacen actualmente Jos mexicanos entre religión y politica en términos de la intervención de la 

primera esfera en la segund"9 8 sin embargo no precisa el sentido de esta separación. 2) Por ••Ja 

necesidad de bendición religiosa de su legitimidad por panc de los poderes existentes .... q Este 

último punto., que relaciona a la religión y a la politic"9 es el que me interesa en la presente 

investigación y será el eje sobre el cual estudiaré la relación entre la Iglesia católica y el Estado 

mexicano. aunque reconozco que esta relación no se limita a la pura legitimación del poder. 

El tema central de mi análisis lo constituirán las acciones discursivas de la Iglesia católica 

durante un periodo de tiempo dado. dentro del contexto social mexicano. que tienen como 

destinatario (directo o indirecto) al Estado mexicano. en cuanto la Iglesia católica puede 

contribuir a la legitimación del poder político de éste úhimo. Pano del postulado teórico de que 

cuando la Iglesia interviene directamente o indirectamente en las luchas políticas entre distintos 

grupos o instituciones. su discurso moral-religioso se convierte por ese sólo hecho en un discurso 

ideológico. puesto que cumple la función de justificar o criticar una u otra postura. afirmando o 

negando su legitimidad. Teun Adrianus Van Dijk10 insiste precisamente en este punto. afirmando 

que el discurso tiene un papel relevante en la ordenación y reproducción de la ideología (religiosa 

en este caso). misma que tiene como una de sus principales funciones la de legitimar un orden 

social dado. y al poder en el que se sustenta. De aquí mi interés en el discurso religioso de la 

Iglesia católica. 

Lo anterior me lleva a descartar el estudio de la relación en sentido inverso. es decir. del Estado 

hacia la Iglesia católica. como pane central del objeto de estudio; si bien resulta imponante este 

tema. ello no será mi preocupación principal y sólo se le atenderá en la medida en que lo requiera 

el objeto de estudio. en términos de contexto histórico. por ejemplo. 

7 Max Weber. Sociología ..•• op. cit .• p. 77. 
• Es imponante atender el hecho de que gran parte de Ja población de nuestro paiis hace unai diforenciación cnttc la 
religión y 13 política. pues aproximadamente el 72% de los mexicanos piensan que Ja Iglesia católica no debe 
involucrarse en asuntos políticos. Roberto Blancartc, El poder. salini."m" e Jgh•sia catñlica. ¿Una nm•\•a 
co11viw11cia? (México: Grijalbo. 1991) p. 294. 
9 Max \Vcbcr. Sot:iologiu ...• op. cit .• p. 78. 
10 Tcun A.Van Dijk. Jdco/ogia. Una apro.Tinració" multitli.\ciplmariu (España: Gcdisa. 2000) .i73 p. 
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Este recone se hace por tres motivos: El primero se refiere a que el tema es demasiado amplio y 

complejo como para desarrollarse en una sola investigación. En segundo lugar. pano de una 

preocupación teórico-metodológica: lo que se encuentra en el fondo de plantear en un sólo 

sentido e1 estudio de la relación entre estas instituciones. es investigar la inOuencia que tiene e1 

pensamiento (de la Iglesia católica en México con respecto a las cuestiones sociales y poUticas) 

en lo material. retomando la propuesta de Max Weber que expresó en su obra: La ética del 

protestantismo y el espíritu del capita/iSmo. 11 donde planteó la importancia de este enfoque 

teórico-metodológico. que en términos marxistas pudiese ser representado en el siguiente 

esquema: 

ABSTRACTO CONCRETO 

En tanto Marx privilegió en esencia el esquema: 

CONCRETO ABSTRACTO 

Si bien ambos autores reconocieron que la realidad histórico-social es demasiado compleja como 

para ser abordada en un sólo sentido. lo que significa que estas modalidades de investigación 

resultan incompletas por separado. creo que en este caso es válido realizar dicho rccone por 

causas de economfa intelectual. lo que de ninguna manera quiere decir que considere a una de 

estas estrategias como superior a la otra. sino más bien las pienso como complementarias. 

Seguir esta estrategia también me permitirá contrarrestar uno de los lugares comunes de la 

sociología nlcxicana. influenciada por un marxismo vulgarizado. donde se consideró que el nivel 

sin1bólico de la sociedad era solamente el resultado de la estructura.. apegindose al principio 

marxista de que la existencia determina a la conciencia; esto tuvo como consecuencia que (como 

lo vio claramente Gramsci y la Escuela de Frankfun) lo ideal. lo abstracto o lo simbólico. 

tlegascn a considerarse como cpifenómenos. es decir. como hechos que no fonnaban pane 

plenamente de la realidad. De aquí otra explicación del por qué no se desanolló la sociología de 

la religión en el siglo pasado en México. pues se consideró a la religión como un fenómeno de 

11 ;\;1ax \Vcbcr. Ensayo.<.: .\ohn• sociología el~ la religión (Madrid: Taurus. 1983) tomo l. 491 p. 
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JntroducclOn 

segunda, sin gran influencia en el devenir social. o en ténninos weberianos: sin .. eficiencia 

histórica:·12 Precisamente por este dcsvaloramiento de lo ideal es por lo que me dedicaré en esta 

oportunidad a tomarlo como punto de panida. rcivi~dicando su carácter de realidad. 

La tercera razón por lo que me ocupo del tema, es que me interesa romper con las prenociones 

teóricas de que existen por una pane: una ·-relación esencialmente armoniosaº13 entre el Estado y 

la Iglesia católica; y por otra. la de una confrontación constante. inherente. casi natural entre estas 

instituciones. intereséindome más por el deS811'01lo individual de esta relación. en sus causas y 

significado histórico. Desarrollando un análisis de esta relación en un punto que se antoja critico 

para el primero. en el periodo de 1994 a 2000. Hago este cone en el proceso histórico por dos 

causas básicas: a) El 1 de enero de 1994 surge a la luz pública el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). con una declaración de guerra al Ejército mexicano y la intención de destituir 

al gobierno federal. lo cual representa el cuestionamicnto más radical que puedan hacerle a un 

poder político (el Estado) que se dice absoluto: la emergencia de otro poder (fuerza militar. 

política y simbólica). que cuestiona lo absoluto del primero. es decir. cuestiona su legitimidad. 

Además del EZLN. otros procesos sociales afectaron poderosamente la legitimidad del Estado 

mexicano: la crisis económica, que tiene su origen en la política económica neoliberal que 

siguieron los gobiernos desde De la Madrid en J 982. y que tuvo como su catalizador al error de 

diciembre de 1994; los asesinatos de personajes imponantes de la vida política y religiosa del 

país; las crecientes derrotas electorales del panido oficial. etcétera. 

Por lo anterior. puedo hablar de una crisis de la legitimidad del Estado mexicano. que se muestra 

claramente en 1994 y se prolongará hasta el 2000. con un breve alivio. derivado de las elecciones 

para la presidencia donde la oposición gana por primera vez en 70 ai\os. bajo Ja promesa del 

cambio. que le dió un respiro al sistema político mexicano. pero que hoy en dfa comienza 

nuevamente a expresarse esa crisis de legitimidad. debido a los magros resultados del gobiemo de 

Vicente Fox. 

i: Max Weber. Ensayos •••• op. cit .• p. 70. 
13 Soledad Loacza ... La rebelión de la Iglesia." en Nexos. VII. 78 ijunio de 1984) p. 20. 
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/nlroducelón 

b) En segundo lugar, este periodo de tiempo es inmediato a un importante cambio en Ja 

legislación con respecto a la religión y sus instituciones, que inició el presidente Salinas desde su 

toma de posesión en 1988 y que concretizaría en 1992. La naturaleza de esta nueva legislación, 

incide directamente en la relación entre ambas instituciones, que desde mi punto de vista. no 

benefició gran cosa a ta Iglesia católica mexicana. y si en cambio, constituye un fuene 

mecanismo de control estatal. 14 Esto provocó que ta relación se tensara entre estas instituciones. 

De esta manera encuentro dos procesos importantes para la definición de la relación entre la 

Iglesia católica y el Estado .. por una pane el Estado se encuentra necesitado en ese preciso 

periodo, de todo tipo de apoyo a su legitimidad. incluyendo el religioso. Y por otra pane. emerge 

un nuevo marco jurídico que redefine los limites de acción de los grupos religiosos y que no 

satisface plemunente a la Iglesia católica mexicana. 

A partir de estos procesos. planteo la pregunta que guió toda la investigación: ¿Puedo considerar 

a la Iglesia católica (pensándola solamente a nivel institucional) como una aliada ideológica del 

Estado mexicano. proporcionándole panc de la legitimidad que necesitaba en el periodo que va 

del año de 1994 al 2000. cuando atravesó una seria crisis. misma que se reflejaría en todos los 

campos: económico. político .. social y militar? 

Para responder a esta pregunta me avoqué a detenninar la posición que la Iglesia católica tuvo 

durante ese periodo de tiempo. a través de su discurso religioso. con respecto a un punto 

neurálgico de la crisis de legitimidad del Estado mexicano: el surgimiento de un conOicto armado 

en el estado de Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) Dependiendo 

de la postura que guarde la Iglesia católica a este respecto y en este caso especifico. podré decir si 

se constituyó en un aliado ideológico. apoyando la legitimidad del poder político y sus acciones 

en ese terreno o si por el contrario. profundizó la tensión generada previamente por las reformas 

legislativas .. ejerciendo una poderosa critica moral en ese campo. 

14 Para Canto y Pasto.-. el objetivo fue que a cambio de las reformas en la Constitución., que reconocen la existencia 
juridica de la Iglesia católica. el Vaticano garantizara la subordinación política de la jerarquia local al Estado. Canto 
Manuel Chac y Raquel Pastor E .• ¿Ha \-ue/10 dios a Aléxit:o? La rran.eformación ele las rdaciones Jg/1.>~in·Estado 
(México: UAM-Unidad Xochimilco. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos. J 997) 160 p. 
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Sin embargo, dado que la Iglesia católica es una institución social muy amplia y compleja, me 

dediqué solamente a definir la posición (respecto del conflicto annado en Chiapas) de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que es el órgano oficial que representa y sintetiza 

la postura oficial de la Iglesia cató1ica en nuestro pafs, puesto que los miembros del episcopado 

son en palabras de Blancarte: •• ... los que "aseguran' la onodoxia de la doctrina católica. Son c11os 

mismos, por Jo tanto, quienes controlan la llave maestra del aparato eclesial." 15 Con esto, no 

quiero decir que desconozca las fuertes diferencias que se hallan al interior de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano, estoy conciente de su existencia y sé que influyen poderosamente en la 

posición de la Conferencia respecto al conflicto en Chiapas, sin embargo, no fueron de interés 

para mi trabajo. 

Cabe aclarar que aquí sólo me encaminé a delinear las posturas de uno de los sectores de Ja 

Iglesia católica de una manera general, recurriendo solamente a tos documentos oficiales 

emitidos por et mismo, sin hacer referencia a las declaraciones publicadas en los principales 

medios de comunicación escrita en nuestro país que sean a titulo personal de alguno de los 

miembros relevantes de la Conferencia. 

Mi hipótesis fue que con las rcfonnas a la Constitución mexicana realizadas en 1992, el Estado 

n1cxicano y el Vaticano, éste a través de un sector de Ja jerarquía de la Iglesia católica mexicana. 

encabezada por el nuncio apostólico, conformaron un mecanismo de control sobre la Iglesia 

católica n1exicana. que respondió a los intereses de sus respectivos proyectos, sin embargo, éstas 

rcfonnas no tuvieron una plena aceptación de Ja CEM 16 en su conjunto, ya que no cubrió 

totalmente con las perspectivas de este organismo, colocando a Ja Iglesia católica mexicana en 

una posición de subordinación fom1al frente al Estado, recomponiendo la relación de poder entre 

estas instituciones. generando un clima de tensión entre las mismas, lo que se convinió en un 

imponantc factor que llevó a la CEM a mantener una postura moderada ante el surgimiento del 

•:<i Roberto Blanca.ne. Jfluoria d<.• la /g/~sia carO/ica, 1938 - 198:! (MCxico: Fondo de Cultura Económica. Colegio 
'.\!exiquc-nsc) p. 26. 
'" Rodcric Ai Camp. expresa las reacciones a las reformas de la siguiente manera: •· De manera f'onnal, la 
Conferencia dc1 Episcopado !\tcxicano expresó públicamente una postura moderada sobre la legislación. No 
obs1an1c. criticó en forma especifica las sanciones gubernamentales por posibles violaciones a dctcnninadas 
disposiciones y. lo que es más imponan1e. criticó las reformas por no hacer extensiva la libcnad religiosa a la 
educación. ( ..• ) Tres meses después. dura.me la reunión de noviembre de la CEM. los obispos que criticaban la 
lcgislaciOn propusieron rechazar Jos reglamentos en conjunto."" VCase: Roderic Ai Camp. Cruce de espadas ...• op. 
cil.. p. 62. 
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conflicto armado en Chiapas a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 

enero de 1994. esta situación evitó que la CEM descmpcflara el papel de aliada ideológica del 

Estado puesto que no apoyó de manera general la postura de éste ante el conflicto y el EZLN en 

particular. ni las acciones que implementó para resolver el conflicto. en el marco de una crisis de 

legitimidad del Estado mexicano. en el periodo de enero de 1994 a mayo de 2000. 

Para comprobar esta hipótesis. tuve que explicar. en primer lugar. la relación que existe entre la 

religión. la polftica. la legitimidad. la ideología y el discurso. en las sociedades contemporáneas. 

Fue necesario realizar esta tarea porque ello me permitió establecer el marco conceptual que guió 

toda la investigación. definiendo claramente la forma en cómo una institución religiosa actúa en 

la esfera política. en términos de legitimación. 

Para ello tuve que precisar la imponancia que tiene la religión y las funciones que cumple hoy en 

día. con respecto al tema de la legitimación del orden social y sus instituciones. Además necesité 

explicar las formas generales de la relación entre la Iglesia y el Estado. de tal manera que diera 

cabida también a la fonna de confrontación. y no sólo a la mera alianza. e identificar sus fuentes. 

esto lo obtuve a través de los apones teóricos de Max Weber. 

Pero además. tuve que demostrar en qué sentido panicipa la religión y su institución en el 

quehacer político. definiendo a éste último de manera general. para lo cual los trabajos de José 

Maria Mardones me proporcionaron una excelente guia. 

Pero también necesité de una visión general de la sociedad que me permitiera dar cabida a los 

imaginarios sociales. para derivar de esto otra visión del poder político y su ejercicio. pero desde 

unas perspectiva ideológica. basada principalmente en el concepto de monopolio de la 

significación legitima y cómo la religión y su institución pueden ser leidas desde esta perspectiva. 

Esto me permitió establecer claramente la relación entre la Iglesia católica y su posible papel de 

legitimadora de un orden social y del Estado. Para estos temas me apoyé en la propuesta teórica 

de Comelius Castoriadis. 
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Ahora bien. todo esto quedaba sin un referente empírico preciso. por lo cual me vi en la 

necesidad de establecer Ja fomta concreta en cómo se da el proceso de legitimación de una 

institución a ot~ por lo que tuve que recurrir al concepto de ideología y discurso. en Tcun A. 

Van Dijk. Esto me pennitió definir y justificar el objeto de estudio (el análisis del discurso moral

religioso de la Iglesia católica). que tenia que discernir para demostrar tal conexión. 

Debo aclarar que si en esta investigación usé conceptos derivados de las cuatro propuestas 

teóricas ya citadas. provenientes de diversas tendencias y niveles teóricos. esto se justifica debido 

a tas necesidades conceptuales que tuve para definir y analizar un fenómeno tan complejo como 

el aquí tratado. Pienso que antes de ser fiel a una escuela o corriente de pensamiento. se debe 

privilegiar los requerimientos teóricos que la misma realidad reclama. los conceptos son un 

instrun1cnto de conocimiento de una realidad concreta y no el fin en si mismos. 

Ahora bien. una vez establecido el marco conceptual. tuve que hurgar en la historia de la relación 

entre estas instituciones. con lo que comienzo el segundo capitulo. analizando la relación de la 

Iglesia católica y el Estado mexicano. a la luz del concepto del modus vivendi. estableciendo sus 

constantes históricas. 

Lo anterior me ayudó a entender el contexto histórico en el que se dieron las rcfonnas 

constitucionales en materia religiosa durante el gobierno de Carlos Salinas. Demostrando que el 

sentido de estas reformas. a principios de la década de 1990~ apuntaron a confonnarse en un 

nlecanisn10 de control sobre la Iglesia católica mexicana. por parte del Estado mexicano en 

alianza del Vaticano. Por lo que tuve que buscar las causas que provocaron esta refonna y la 

manera en cómo atendía a los intereses del Estado mexicano y del Vaticano. 

Lo anterior provocó un clima de tensión que seria determinante en la actitud que expresó la 

Iglesia católica en el periodo de tiempo inn1cdiato. para lo cual tuve que demostrar que la Iglesia 

local no aceptó plcnan1entc las rcfonnas legislativas en materia religiosa de J 992. pues no cubrió 

todas sus expectativas. 
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Una vez establecido este contexto. me di a la tarea de demostrar en ténninos generales que el 

surgimiento del movimiento insurgente en Chiapas con el EZLN. constituyó uno de los factores 

principales para que el Estado mexicano entrara en una crisis de legitimidad. En esta situación el 

Estado mexicano tuvo la necesidad de obtener las alianzas necesarias para resolver el conflicto, 

en tCnninos de legitimidad. 

Pero además, en el análisis. di cuenta de manera muy general de la estrategia que llevó a cabo el 

gobierno federal con respecto al conflicto. ello para tener una visión más clara de lo que alli 

sucedió. y poder contar con un referente con el cual contrastar ta visión de la Iglesia católica al 

respecto. 

La Iglesia cató1ica es uno de los principales actores políticos y sociales de la sociedad mexicana. 

por lo que su pronunciamiento sobre el conflicto en Chiapas era de esperarse, sin embargo hubo 

otro motivo para que la Iglesia interviniera. esto fue porque uno de los obispos de esa Iglesia fue 

acusado de fomentar el movimiento armado. por lo que la institución salió en su defensa y al 

mismo tiempo buscó una solución pacifica al mismo. 

Fue en este momento critico para el Estado mexicano que debió echar a andar sus controles sobre 

la Iglesia a través del Vaticano y la legislación. o por lo menos utilizarlos disuasivamente, por to 

cual esperaba encontrar en el análisis de Jos discursos de la Iglesia una actitud. si no servicial. si 

por lo ntenos moderada con respecto al conflicto en Chiapas, que reflejara ciena cautela ante et 

Estado y a la vez. que fuera la evidencia del distanciamiento de ta Iglesia hacia el Estado, por ta 

tensión derivada de la refonna legislativa que no colmó sus expectativas y al contrario, la sumió 

en un ntayor control fonnal. 

Sin embargo ante la imposibilidad de dar cuenta de la postura de todos tos elementos que 

conforman a Ja Iglesia católica en nuestro país. tuve que justificar la referencia exclusiva a la 

Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). analizando en parte sus funciones y su estructura. 

Por último analicé los 20 discursos que conforman la producción discusiva de la CEM durante el 

periodo de tiempo propuesto ( 1 de enero de 1994 al 1 de mayo de 2000). dando previamente 
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algunos elementos teóricos de consideración para su tratamiento. para derivar una postura general 

de la Iglesia católica sobre el conflicto en Chiapas. y más especUicamente de tres elementos 

centrales: su visión sobre ta realidad social del país; su postura ante el EZLN y por último su 

concepción sobre el gobiemo federal. A partir de esto estuve en la posibilidad de deducir la 

relación de la Iglesia católica. representada por la CEM. con el Estado mexicano. representado 

asimismo por el gobierno federal. y con esto verifiqué mi hipótesis. 
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CAPiTULOI. 

RELIGIÓN, IDEOLOGiA Y POLiTJCA 

En este capitulo estableceré a nivel teórico la relación que existe entre dos campos vitales para ta 

sociedad mexicana y para toda sociedad. estos son: la religión y Ja politica. para ello explicaré en 

un primer momento Ja relación que tienen estos campos sociales de tos cuales se desprenden las 

instituciones que aquí analizo. es decir: la Iglesia católica y et Estado. ubicándolos como ámbitos 

de acción social autónomos a partir del proceso de secularización de tas sociedades modernas. 

Posteriormente. me daré a la tarea de definir las relaciones entre la religión y la politica. desde 

dos visiones básicas: la tensión y el acercamiento. para ello utilizaré la postura teórica de Max 

Weber para la primera y la de José María Mantones y Comclius Castoriadis. para la segunda. 

En tercer lugar. explicaré la relación que existe entre ideología. legitimación y poder politico. 

utilizando para ello ta teoria desarrollada por Teun Adrianus van Oijk. quien destaca la función 

que et discurso ideológico tiene en la conforrn.ación de la legitimidad. Desde esta postura 

conceptualizaré a la religión como ideología. productora de un discurso ideológico·religioso. que 

puede ser utilizado para la constitución de Ja legitimidad que necesita el poder político para su 

permanencia. configurado en la fonna del Estado. 

El objetivo general de este capítulo consiste en aponar una visión conceptual de los elementos 

que se van a analizar en los posteriores capitulos y brindar un contexto teórico desde el cual me 

orientaré para poder comprobar mi hipótesis: la Iglesia católica (ente religioso) no fungió como 

un aparato ideológico de Estado en el contexto mexicano. es decir. no justificó idcológicwnentc 

al Estado ante el poderoso cuestionamicnto a su legitimidad representado por el surgimiento de la 

rebelión zapatista en Chiapas. del afio de 1994 al ai\o 2000. Los aportes de los di fcrentes autores 
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que aquí cito9 contribuirán a esclarecer la fonna precisa en que esta relación se da9 al menos en ta 

dimensión de la legitimación ideológica. 

TESIS CON 
FALLA DE OHlGEN 

IS 



Capllulo /. R~ligió,.. Jdeo/ogfa v Poli1ica. 

A) LA RELIGIÓN Y LA POLÍTICA EN LA SOCIEDAD MODERNA. 

Para comprender las acciones que la Iglesia católica asume (como la más importante institución 

religiosa de la sociedad mexicana). es necesario en primer lugar ubicar el papel que la religión 

tiene hoy en día en las sociedades. Para ello voy a describir la situación que guarda la religión en 

las sociedades occidentales contemporáneas. denotando como caracterfstica principal de las 

mismas el haber impuesto un proceso de secularización. que significó la ruptura con la tradición. 

originándose lo que se conoce como modernidad. hecho que marcó la separación entre el ámbito 

religioso de las otras esferas sociales, entre las que destaco a la política. Sin embargo. el proyecto 

moderno sufre hoy de graves cuestionamientos. que para algunos ha significado su total 

liquidación. abriéndose paso insipientemente una nueva sociedad. que puedo denominar como 

posmodema. donde al parecer. la religión jugará un papel relevante en todos los campos. 

incluyendo el político. 

Las sociedades tradicionales se caracterizaban porque su imagen del mundo y de la sociedad. 

poseían un mismo origen. que los trascendía. un origen divino. sagrado. La religión 

proporcionaba este esquema interpretativo, que se convertía en una ontología. donde se decía /o 

que es cada cosa. dándole un sentido y por consecuencia. la introducía en una serie de relaciones 

significativas. 

La religión cumplía el papel de reducir todo lo que es la realidad a las mismas significaciones. 

identificando la significación del ser con el ser de la significación. 1 cancelando de esta forma 

cualquier eventualidad que pusiera en peligro el orden establecido. En otras palabras. la religión 

1 Puedo hacer una definición sucinta de lo que es un dogtna partiendo de esta frase: ••identificando la significación 
del ser con el ser de la significación ... esto quiere decir que la realidad como un orden social. por ejemplo. al 
asignársele un significado. corno el orden establecido - querido por Dios. se clausura cualquier otTo significado que 
pueda dirscle a la realidad. llegando al extremo de que la realidad termina siendo desplazada por la significación. al 
pensar a Csta corno la realidad misma. Las creencias que utilizan>0s para acercamos a la realidad. dejan de ser el 
medio o el puente de comunicación. para convenirse en el mundo que habitamos. acotando su complejidad y su 
apertura a un porvenir incierto. El significado expresado en la palabra divina (textos biblicos. para el catolicismo. 
entre otros). deja su canlcter de reprcscntación·alusión. para obtener un estatus mas pcnnanente y elevado de 
realidad pura. a realizarse en este mundo distorsionado; un ejemplo de ello lo encuentro en el fundarncntalismo 
isló.mico y la. 11.:r.mada guerra santa que libra contra los infieles, en pos del establecimiento del reino de Dios. P.:r.ra 
profundizar en esta pcrspccthra véase: Jacqucs Derrida. et al.. La R(.•/igió11 (Buenos Aires: Edicicmcs de la Flor. 1997) 
293 p. 
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buscaba interpretar toda la realidad. creada por fuerzas trascendentales. sobre Ja base de los 

significados o símbolos que la misma divinidad había proporcionado a los hombres (piénsese por 

ejemplo en los libros sagrados. en los ritos .. en la predicación de los profetas. etc.). presuponiendo 

un orden último (una metaflsica) que la divinidad había .predispuesto. dentro del cual se le 

asignaba un papel al hombre. tanto en el ámbito individual como colectivo. 

La organización social de esta fonna. tenia como centro a la religión que influía en todas las 

acciones humanas y en los objetivos que estas perseguían. el cuestionamicnto de esta tradición 

resultaba psicológicamente imposible. 

La religión prácticam.ente creaba al mundo y a la sociedad. puesto que ésta establecía lo que era 

penincnte y lo que no. aquello que era real y lo que no. permitiendo de esta manera. reinterpretar 

cualquier suceso nuevo. reabsorbiéndolo en el mundo así creado. logrando conservar un 

equilibrio. que provocaba la aparente inmutabilidad de este tipo de sociedades. 

Sin embargo. emerge una n..aptura con esta tradición. el hombre comienza a poner en tela de juicio 

el orden dado (tanto social como natural). apoyado en los logros científicos. en la filosofla y en la 

alta producción de riqueza que trajo consigo la revolución industrial dentro de Ja consolidación 

del capitalismo, que según Max Weber. constituían una inevitable y avasalladora racionalización 

del nlundo social: se afinna lo secular prescindiendo de lo sagrado. El hombre se atreve a pensar 

sobre las cosas de este mundo, fijándolo sobre la base de su razón. siendo cada vez más 

innecesarios Dios. la religión o lo sacro. para sostener el mundo. 

Esta ruptura se produce a través de la coincidencia o lo que Weber denomina la ºafinidad 

electivaº de una serie de ideas y procesos. que vienen desde la religión judeo-cristiana. que 

concibe al mundo como una creación. finita y al tiempo abierto hacia delante; pasando por la 

cultura griega donde se encuentra la creación de la politica y la filosofia. que serán una 

importante fuente racionalizadora de la existencia humana; para que después resurja el sentido de 

experimentación y la idea de progreso con el Renacimiento; culminando con el ascetismo 

intramundano de la Refonna. Todos estos elementos que a Jo largo de la historia emergen en 

contextos tan disímiles tienen una articulación única en el ethos o una actitud cognitivo-moral 
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llamada: racionalización. que seria vital para el surgimiento del capitalismo. a través del proceso 

secularizador.2 

Aquí entiendo por secularización. el ••fenómeno socio-cultural por el cual .. algunos sectores de la 

sociedad y de la cultura son sustraidos de la dominación de las instituciones y simbolos 

religiosos• .. :\ 3 lo que para algunos pensadores modernos significó Ja inminente desaparición de 

la religión en el mundo moderno. y en algunos casos. la pensaron como necesaria. para lograr un 

auténtico progreso y liberación del hombre. que no fuera estorbado por Ja tradición religiosa. 

Pienso este fenómeno en dos niveles: como una secularización estructural y como secularización 

subjetiva.a. los cuales definiré a continuación. Sin embargo desde mi punto de vis1'. como más 

adelante demostraré. ni la religión desapareció y ni ello implicó un progreso y liberación 

automáticas de la humanidad. al contrario. puedo aventurar la idea de que la religión y la critica 

111oral-racional que se pueda hacer desde allí. resultan un elemento más para lograr una sociedad 

mñsjusta. 

Fue a panir del siglo XVIII cuando inicia un proceso de diferenciación estructural entre los 

diversos campos de la sociedad. donde la política. la economia. el arte. la ciencia. etc .• 

comienzan a regirse por códigos propios y a perseguir objetivos no religiosos. poseyendo una 

consistencia y relevancia que no vienen otorgados por la religión. sino que se derivan de la razón. 

La autodeterminación racional del hombre se contrapone a las sujeciones impuestas por la 

tradición. donde su exponente por excelencia es la religión. A este proceso de diferenciación 

estructural es a lo que denomino secu/ari=aci011 esrr,.crural. siguiendo a Manlones. 5 

Sin embargo la religión no desapareció. ni lo ha hecho en el comienzo de este nuevo milenio. por 

lo que puedo aventurar la hipótesis de que ésta permanece en la sociedad contemporánea. aunque 

ya no de una forma predominanten1entc institucionalizada.. Si antes constituía el centro de la 

z Max \Veber. •·t..a ética pro1estan1e y el espíritu del capitalismo;· en Ensayos sobre sociología de la religión 

!~:~;;d~!~e~:sp.~~!3¿,,":·,;~;}06~;,ciu/ógica ,/e /a religión (Oarc:clona: Kairós. 1972) p. 154. ciL por José Maria 
Mardones. Lus 111fL•,·u.~forma.-r de la religión (Navarm: Verbo Divino, 1998) p. 33. 
"Jose !\1ariu :'\.1ardones. Lus 1111e\'f1J,;formas dela religi01t, op. cit .• pp. 31-37. 
'/bid .• p. 31-37. 
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sociedad.. mediante un largo y complejo proceso de secularización.. fue desplazada hacia los 

márgenes de la sociedad. especUicamente a la esfera privada. 

Su lugar en la aniculación de las relaciones sociales fue ocupada por la esfera tccno-económica.. 

que trae consigo el predominio de una dimensión de la racionalidad: la funcionalidad. que 

implica el dominio racional de la naturaleza y el hombre. 

Este descentramiento de la religión tendió a encerrarla en la esfera privada., lo que provocó que 

dejara de ejercer las funciones directas de control social que en las sociedades tradicionales 

cjcrcia. mediante la forntación integral de los individuos para adecuarlos a las instituciones 

establecidas.. llevándola a legitimar órdenes sociales autoritarios y opresores., lo que minaba 

grandemente su prestigio. 

La religión se vio reducida a pura y simple religión. es decir. dejó de cumplir funciones de 

legitimación directa del orden social., delegando esa tarea a las ideologías que surgieron en 

nombre de la autodetemJinación racional del hombre. La religión fue reducida a funcionar en el 

ámbito religioso.. proporcionando consuelo. comprensión y explicación de los vaivenes 

existenciales. dentro de Jos muros del templo., la familia y a veces de la escuela. 

Esto no fue una desventaja para la religión, en vez de ello puede ser considerado como una 

ganancia .. pues aumentó su libenad de critica y reflexión. con respecto al orden social establecido. 

Es decir .. la religión no abandonó este mundo. ni mucho menos se mantuvo pasiva en la esfera 

privada. sino que pudo abrirse con más fuerza a este mundo inumpiendo en los asuntos públicos. 

Ahora bien~ el hueco que dejó la religión en el ámbito público fue ocupado por la razón .. en fonna 

de ideologías políticas que elaboraron las legitimaciones. las nonnas y los objetivos que la 

religión antes proporcionaba.6 De esta manera.. la religión entrará en confrontación con las 

ideologías. en una lucha por darle sentido a la realidad. originando como consecuencia que la 

religión aparecerá ante los individuos como una opción más entre otras ideologías para dar 

"' En este terna resulta relevante la hipótesis que fonnula Jilrgen Habennas. al considerar a la ciencia y a la técnica 
corno formas de ideologia. rechazando itnplicitarnente a contraponer lo racional de estos conjuntos significativos con 
la irracionalidad de las creencias religiosas y desprender de esta diferencia la neutralidad ideológica de las primeras. 
Véase: J. l labennas. La ciencia y la técnica como ideología (México: Rei. 1993) 
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·sentido a su mundo, cada una de ellas con ofertas distintas de salvación;7 esto provocará una 

relativización ideológica, puesto que la visión del mundo y del hombre. de cada una de estas 

ideologías estará expuesta a ser cuestionada por la otra. lo que dará como consecuencia que las 

ideologías entra.nin a la experiencia del hombre moderno como una elección individual y como 

un estilo de creencia individualizado o de preferencia. A esta pluralidad ideológica la denomino 

secularización subjetiva. siguiendo asimismo a Marclones. 8 

Sin embargo, pienso que tal pluralidad posee algunos limites. al menos en la sociedad mexicana 

pareciera que esta secularización subjetiva es muy débil. por ejemplo. si solamente me refiero al 

campo religioso. la pluralidad es muy pobre. continúa a pesar de todo Ja hegemonía de la religión 

católica. la cual indudablemente atraviesa e influye poderosamente la cultura mexicana. donde se 

encuentran fuertemente arraigados los valores católicos. y a pesar de la secularización subjetiva 

que esta sociedad demuestra. es innegable que los significados religiosos se mantienen y fonnan 

pane de la vida social mexicana.<,) 

Pero la religión católica ya no posee el monopolio interpretativo en la sociedad mexicana. es 

posible recurrir a otras fuentes simbólicas para dar sentido a la existencia personal y social. y se 

está haciendo, aunque minoritariamente (otros grupos religiosos. por ejen1plo) y muy lentamente. 

pero lo que quiero subrayar es que ya existe esa posibilidad de elegir. 10 Inclusive es posible dar 

7 Michcl Foucault lo expres3 de la siguiente tt101nera: -y3 no se ttat3 de gui3r 3 13 gente 3 su s3lvación en el otro 
mundo. sino tnis bien de asegurarl3 en este mundo. Y en este contexto. 13 p3labra ··.~afración .. adquiere varios 
sentidos: ulud. bienestar (es decir. riqueza suficiente. nivel de vida). seguridad. protección contra accidentes. Una 
serie de metas .. mundanas•• reemplaza a fas metas religiosas del p3stora.do tradicional. rruis ficilrncntc aUn porque 
éste Ultbno, por diversas razones. siguió de manera accesori3 algunas de estas metas .. :·. vé3se: Michcl Foucaul~ -El 
sujeto y el poder .. en Hubcrt L. Dreyfus y T. P. Rabinow. Alicl1d Fu11cau/1: mtis allá t/d 1.•J.tn,ctura/ismo y la 
hern11.•néu1ica, (México: UNAM. Col. Pensamiento Social, 1988) p. 233. 
11 José Maria ~tardones, La ... n11e,·asforma ... d1.• la r~ligión. op. cit .• pp. 31-37. 
9 Al respecto Carlos Fuentes declaró: ··Yo no soy creyente, pero soy católico en el sentido a que pcnenc:zco a una 
cu/111ra catO/ica. No me puedo escapar de ello. Impregna todo: mi visión del mundo, '"¡ \'isión ele la politica. mi 
visión de las mujeres, de la educación. de la literatura.·· Los Ang ... ·le.,- Tim1.'.' ( 19 de abril de 1992) cit. por Rodcric Ai 
Camp. Cr11ce de Espada.\·: politica y rdigió,, i.·11 ,\fé:dco (M¿xico: Siglo Veintiuno. 1998) p. 13. Las cursivas son 
mias. 
10 Otro tanto puedo decir de las ideologías ('\."acias) que los medios de comunicación electrónicos difunden 
cotidianamente. como parte de .. la industria cultural"" (que Thcodor \V. Adorno y Max Horkhcimer analizan en su 
obra: Dialéctica de la ilustración: fragmemo.~filcu~fico., (Madrid: Trona. 1994) 303 p.), pensándola corno el lugar 
donde se pone al alcance de todo pUblico los bienes culturales que antai\o sólo estaban reservados a la clases 
dominantes, pero mercantilizados y despojados de todo poder critico social. desprovistos de su capacidad de 
sublimación estética y reducidos a simples objetos de consumo. desde los cuales se podria Jar sentido a la vida y al 
mundo, pero que al entrar a la lógica dd con!>urno mercantilizado, se quedan al nivel de signos de capacidad 
económica y nada m.:is. 
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una interpretación personal de la religión a Ja que se supone uno pertenece,. lo que implica ya una 

ruptura del monopolio interpretativo,. a pesar de la pennanencia dentro de la Iglesia; o en caso 

extremo,. uno puede declararse ateo. pero la necesidad de sentido continúa,. y es saciada en 

fuentes simbólicas extrarreligiosas. en un tcrTC110 donde parece perderse la huella de lo divino. 

pero que yo considero que está presente de manera latente. 

Este proceso social. vino a establecer una profunda diferenciación entre el ámbito politico y el 

religioso. donde el primero se autonomiza de las pautas morales establecidas por la religión. 

Cerroni 1 1 sei\ala la obra de Maquiavelo. El príncipe,.12 como la primera obra que se ocupa de la 

ciencia política. en el presupuesto de que existe ya un objeto autónomo del cual esta ciencia se 

ocupa: la politica. Sin embargo. tales ámbitos. si bien autónomos. no estarán del todo aislados 

uno del otro. sino que establecerán una relación. fuencmente influida por el contexto; 

actualmente la politica se encuentra ante una poderosa critica a la modernidad. lo que está 

redefiniendo el papel de Ja esfera religiosa en la esfera pública. 

El triunfo de la modernidad trajo algunas consecuencias perjudiciales para la sociedad y Ja 

naturaleza. dentro de las cuales enumero las siguientes: el haber sostenido que el solo crecimiento 

económico e industrial garantizaría el surgimiento de una sociedad más justa. libre y humana. 

esto a costa de la destrucción del medio ambiente y el empobrecimiento de pueblos enteros; las 

múltiples guerras que se han librado en nombre de las ideologias políticas (nacional socialismo. 

socialismo. nacionalismos. y última.mente la &Jamada lucha por democracia y contra el terrorismo. 

cte.) detrás de las cuales se dice defender a la razón; la carrera armamentista derivada de los dos 

factores anteriores. con el peligro latente de la destrucción global de la vida del planeta; las 

recurrentes crisis económicas que aCectan al capitalismo y las enmiendas intervcnsionistas del 

Estado para corregirlas. que refutan el liberalismo económico; los totalitarismos: el alemán con 

sus can1pos de concentración nazi. y el ruso. con el Gulag; las guerras étnicas y religiosas 

(Yugoslavia. Chcchcnia. palestino-israelí. indo-paquistani); refutan la emancipación progresiva 

de Ja razón y ta libenad. 

11 lfumberto Ccrroni. lntroduc:ciOn al p.tnsamicnto politico (Mé.:ico: Siglo XXI. 1994) 84 p. 
i::- Nicolois Maquiavelo. El príncipe (MCxico: Gcrnika. 1994) ISI p. 
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Hoy en dfa. los grandes ideales de la modernidad quedan refutados por la realidad que ella misma 

crea en su afán de dominio técnico-instrumental. que de manera universal se impone a todas las 

... irracionalidadesº y .. localismosº que intentan oponérsclc. destruyéndolos en nombre de la 

libertad, del desarTOllo y la democracia. 13 

En este contexto surge un conjunto de fuertes críticas al proyecto de modernidad, donde una de 

las corrientes más poderosas: la posmodernidad, rechazará el pensamiento y estilo de vida 

moderno. por considerarlos totalitarios. Aqui el proyecto moderno es totalmente rechazado, es 

más. todo proyecto y utopia. 14 son condenados por basarse en una visión metafisica del mundo y 

de la sociedad. es decir. dada de una vez y para siempre, donde la realidad está constituida por un 

orden último. formado por una concatenación de causas y efectos. donde la previsión es posible y 

por lo tanto también lo es el dominio. Los posmodemos proponen la emergencia de un sujeto 

adelgazado. con el fin de dar cabida a lo Otro. a la pluralidad de culturas y al profundo misterio 

que es la realidad. nunca agotada por una teoría o un proyecto. 

Pero surge un estilo de vida individualist~ esteticista y minihedonista, 15 o para decirlo en otras 

palabras. los hombres de principios del siglo XX, consideraban a la política como la panacea, 

pero a finales del siglo XX y principios del XXI. los hombres ya no sueftan en transfomlar toda la 

sociedad (o al menos no con el optimismo de antai\o). pues consideran los esfucrLOs en este 

campo como inútiles y hasta perjudiciales (piénsese en la creciente corrupción), ya no se 

preguntan por los grandes proyectos políticos, sino principalmente por cómo llevar su vida 

individual de la mejor manera posible. se refugian en la étic~ abandonando la politica. 1h 

13 Para el caso de MCx.ico el conflicto en Chiapas puede considerarse corno el mejor ejemplo de este fenómeno de 
resistencia cultural frente al proceso de modernización mundial. denominado globalización . 
... Aquí entiendo a la utopia como aquel proyecto de sociedad inalcanzable y que se orienta hacia la búsqueda de un 
constanle progreso social. con el fin de alcanzar el bienestar de los individuos que la confonnan. sin embargo. los 
posmodernos corno Lyotard y Vanimo. consideran que la búsqueda del progreso. ha.ce que se manlenga el sistema 
que ha provocado exactamente lo contrario de los que Csta palabra significa: empobrecimiento. neoanalfabctisrno. 
desempleo. guerra. destrucción del medio ambiente. etcCtera; porque .. utopía supone un sentido histórico y por lo 
tanto un rneta1Telato que se impone de manera totalitaria a toda la sociedad, con la legitimidad que otorga el 
progreso. No hay cabida para otras fonnas de ser. todo debe ajustarse a Jo funcional. en pro del constante progreso 
que desemboca en un paradójico inmovilismo social. todo cambia para funcionar mejor. VCase: JosC Maria 
ri.tardoncs ... La utopía postrnodema. La sociedad y el hombre postmodernos .. en Pos1,,.odernirlacl y cri.Tlianismo. El 
desafio de/fragmento (Santander. Editorial Sal Terrae. 1988) pp. 59-78. 
u José Maria Mardones. Postmodernülad y neoccmserw11/urisn10 (Navarra: Verbo Divino. 1991) pp. 24-26. 
"• Según Castoriadis. este proceso es manifiesto cm gran parte de las sociedades contemporáneas y refleja el creciente 
dcsinterCs por los asuntos públicos y la mayor preocupación por los proyectos de vida indi"·idual. vCasc: Comcliu!io 
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Precisamente en este contexto. la religión es revitalizada como una moral personal. como una 

ética ad hoc a los intereses y expectativas personales. en consecución de una vida lo más cómoda 

posible. lo cual sugiere un desgaste de la religión misma. 

En otro frente. la principal critica que los posmodemos hacen a la religión cristiana y al discurso 

sobre Dios es: el de haber degenerado en una representación idolátrica. que cosificaba lo 

inconmensurable. que nombraba definitivamente lo innombrable. que olvidaba la imposibilidad 

de hablar directamente de Dios. sin crear idolos que llegan a cerrar los horizontes del por-venir. 

considerando que las cosas son así de una vez y para siempre. legitimando de esta manera 

instituciones. prácticas sociales. legislaciones. éticas. maneras de pensar. etcétera. 

Esta critica a la modernidad y sus ºmitos". es para algunos la continuación de la secularización 

(Vattimo. Derrida, Mardoncs. etc.). pues piensan que el proceso de desencantamiento del mundo. 

que desplazó a la religión para entronizar a la razón como funcionalidad. provocó que lo sagrado 

se trasladara a los ideales que confonnaban este proyecto. Para muestra basta pensar en el aura 

redentora que poseía la ciencia y el progreso. nadie se atrevía a cuestionar alguno de estos 

ideales. puesto que se le hubiera considerado como un ser irracional. contrapuesto a la libertad y 

la salud de Ja humanidad. 

El sociólogo espai\ol José Maria Mardones. 17 expone esta idea. que sostiene que lo sagrado 

parece sólo desplazarse de lugar cuando un proceso de secularización lo ataca. 18 el autor sostiene 

que el ser humano está condenado indefinidamente a construir dioses y a destruirlos. afinnando 

Castoriadis. ··Et taparrabos de la ética•• en Vuelta. MCxico. 202 (sepliembrc de 1993) pp. 35-40. Un interesante 
an.ilisis de este proceso tambiCn se encuentra en Anthony Giddens. en su libro: Modernidad e identidad del yo 
(Barcelona: Ediciones Península. 1997) 299 p .• donde analiza la relación entre el individuo y la modernidad,. que 
desemboca en el surgimiento de lo que denomina la "''política de vida ... 
17 José !\.faria Mardones. Las nut"va.\ ..•• op. cit .• p. 36. 
18 Si bien los modernos ya habían decla111do .. la muene de Dios"". para los posmodemos los primeros siguen teniendo 
nostalgia por Dios. y esto lo demuestran al señalar que el ateistn0 clásico que sostienen. negaba una imagen de Dios, 
pero para poner en su lugar a otra. en este caso afinnando el humanismo. En cambio el atcístn0 de los posrnxlernos 
es radical. ya que pugna por la desaparición de Dios y de su rastro. por un desencantamiento total del nmndo, ym que 
sin Dios, no hay sentido alguno pues no hay fundamento. es el fin de todo proyecto y orientación humanista 
(capitalismo. socialismo). Como ya mencioné más arriba, todo proyecto hace alusión a un orden últinx> de la 
realidad. y este orden está garantizado por la existencia de Dios o por una imagen de Cste. por lo que su mucne 
provoca que la realidad aparezca abiea"'ta a la creación de sentido. Véase tambiCn para este terna el interesante ensayo 
de !\fonio 1-fopcnhayn, Dl!spué!J del 11ilrili.tnw. D~ /\'ler:~ch'"• a Foucault (Barcelona: Editorial Andrés Bello. 1997) 
292 p .• donde el autor reflexiona sobre las implicaciones de la seculari7..ación radical (que incluye el desencanto por 
lo.,, grandes n1itos de Jibcraci¿n propios de las idcologias políticas modernas). para la emancipación hutnana. 
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de esta manera una secularización infinita. ante una pennanencia de lo religioso constante en toda 

sociedad. que se presentará siempre de diversas fonnas por lo que se debe mantener la atención a 

toda nueva fonna de creencia y no descalificarla simplemente porque no se ajusta al modelo 

religioso tradicional. 

De esta manera. la religión lejos de desaparecer al principio de este nuevo milenio. como muchos 

modernos pensaban. tiende a persistir. y en algunos casos. retoma a nuestras sociedades con una 

fuer¿a tremenda. esto se explica porque su regreso responde a una fonna reactiva de ta conciencia 

común. que tiende a refugiarse en el fundamento último e inamovible. como una fonna de 

defensa que nuestros contemporáneos adoptan ante tos efectos de desarraigo provocados por ta 

modernidad en su destrucción de la tradición histórica. 19 junto con un relativismo extremo que 

pulveriza la noción de verdad. sin contar con el ritmo de cambio social al cual el mundo moderno 

somete al individuo. cuyo ejemplo lo encuentro en la ruptura del tiempo-espacio que provocan las 

telecomunicaciones. 

Este retorno de la religión lo ejemplifico con los fundamentalismos islámicos. que en et caso de 

Afganistán resultó sobresaliente con su gobierno teocrático (hoy derrocado en nombre de la 

libertad y la democracia). y también por el surgimiento de nuevos movimientos religiosos en los 

paises occidentales. Debo admitir que en el caso de México. ta religión nunca abandonó 

totalmente la escena social. ni siquiera en ta política. sin embargo. pienso que esta revitalización 

generalizada de la religión se manifiesta en México mediante Ja rearticulación del campo 

religioso. tendiente a la pluralización religiosa.20 

Además. debo señalar que lo religioso regresa a las sociedades modemas bajo formas no 

convencionales. de manera que el ámbito institucional no es ya et único sitio predominante donde 

se expresa la vitalidad religiosa de los seres humanos. estas manifestaciones .. pálidas. 

1
" Jacqucs Derrida. c.•t al .• La Religión .••• op. cit • 

.lll -Hacia fines de 2000. en México se habian registrado 5.695 asociactoncs religiosas an1e las autoridades 
gubernamentales del país. De ellas, 2. 904 se registraron corno evangélicas. 2.768 como ca1ólicas y 23 como no 
cristianas .•• - Rodolfo Casillas. ''Las iglr:sias en el México de hoy;• en Ciudatlc.s. Análl:~i's Je /t1 co:vuntura. teoria e 
historia 11rhmw. XVI. 56 (octubre·diciembrc, 2002) p. 25. 
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encubiertas. fragmentadas y rotas de lo sagrado ... 21 que fluyen en los horóscopos. la astrología. en 

revistas esotéricas. libros. programas de radio y televisión que tocan temas sobrenaturales. etc .• 

puedo considerarlas como elementos que atestiguan que la necesidad de Jo religioso permanece 

aún en los modernos y que adquiere nuevas fonnas. 22 

Sin embargo este retomo se caracteriza ·porque el ambiente en el que se da provoca que Ja 

religión sea reducida a la esfera privada. es decir. ya no incide directamente en la estn.actura 

social. sino que se expresa y vive a través del individuo. Mardones lo dice de esta manera: ... El 

individuo es el símbolo de la socialidad en la modemidad. de ahí que lo sagrado se localice en la 

persona. nos dirá Durkheim. La sacralidad del individuo es la fuente de Ja nueva sacralidad 

socialº.·n 

Esto quiere decir que la religión ha perdido mucha relevancia en las sociedades contemporáneas. 

entonces ¿qué imponancia puede tener como objeto de estudio para la sociologia? Al respecto 

puedo responder que la religión persiste a pesar de todo y tiene influjo y presencia a través de la 

regulación moral del componamiento del individuo. lo que provoca que pueda considerarla como 

un factor que está en la posibilidad de realizar una legitimación indirecta del poder político que 

21 Cabe señalar la diferencia entrc lo sagrado y la religión. la primera la concibo en tCnninos de una dimensión de la 
ex.istencia humana donde se establece el contacto entre el ser humano )' Jo trascendente (ll•mesc Dios. dioses. magia. 
naturaleza. ere.): en cambio cuando hablo de religión me refiero a un conjunto simbólico altamente complejo. 
derivado de la dimensión de lo sagrado. situado en un lugar en el &iempo y el espacio social. es decir: peneneciente a 
una sociedad en panicular. José Maria ManSones. Las nue\-a.s ...• op. cit .• p. 41. 
:: A este respecto cito las palabras de M. Eliade: ""Como hemos dicho. el hombre arreligioso en estado puro es un 
fenómeno mis bien raro. incluso en la más desacralizada de las sociedades modernas. La mayoria de los hombres 
"sin religión' se siguen componando religiosamente. sin sabc:rlo. No sólo se trat8 de la masa de •supersticiones· o de 
"tabUsº del hombre moderno, que en su 101alidad tienen una estructura o un origen mágico-religioso. Hay más: el 
hombre moderno que se siente y pretende ser arTCligioso dispone aUn de toda una mitología camuflada y de 
numerosos ritualismos degradados. Corno hcrTMJs mencionado. los regocijos que acompaftan el afta nue'\'O o a la 
instalación en una nueva casa presentan. en f"onna laica. la estructura de un rirual de renovación. Se descubre el 
mismo fenómeno en el caso de las fiestas y alborozos que acornpaftan al nlatrirnonio o al nacim.iento de un niik>. a la 
ob1ención de un nuevo empico. de un promoción social. etc."*. citado por José Maria Po.tardones. en Las nue"·a.~ ...• op. 
cit .• p. 35. de Losagradoyloprofano. de este autor(Madrid: Guadanama. 1967)pp. 172-174. 
23 JosC ?\.taria Mantones. Las nun·as ... • op. cit .• p. 36. Aqui puedo citar como ejemplo. la visita que hacen los 
mexicanos a la .. Ciudad de los Dioses"". Teotihuacan. cada equinoccio. que para el ai\o 2001 alcanzó la cifra de dos 
millones de personas. que acudieron al sitio arqueológico con la intención de .. cargarse de encrgia .. que se acumula 
en las pirámides. para que las CUTC o les de buena suene. palabras de las mismas personas. donde adem.:is se ofrecen 
objetos conio amuletos para el amor. la inteligencia. las envidias. etc~tera; y se realizan ••limpias .. con dh··ersas 
hierbas y sustancias que segUn dicen -alejan los malos espiritus y purifican el alma'º. Este es un rnc:wimiento de tipo 
mágico-religioso. que no se apega a ninguna esuuctura administrativa de los valores sagrados. VCase Ahnendra 
Vázquez. "'Faltó mayor organización para recibir turistas en Teo1ihuacan··. en El U11i\o(•nwl. México (22 de marzo de 
2002) p. b7. 
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sustenta un orden social; o también. y esto es lo interesante. de que pueda realizar una critica al 

orden social (demostrando con esto la vocación de justicia y libenad de la religión) tras dejar de 

ser quien ejercia el control social directo en las sociedades tradicionales. Asi. aunque parezca 

paradójico. la religión puede ser un f'actor importante de critica ilustrada y con ello de 

transfonnación social. Weber2°" lo vio claramente al centrar su atención en la sociologfa de la 

religión. considerando que el factor religioso influyó decisivamente en la fonnación del 

capitalismo. y que este proceso de transfonnación social. no era producto exclusivo de .. las 

fuerzas productivas .. como el marxismo lo propuso. 

Con la secularización. la posición dominante en la aniculación de las relaciones sociales dentro 

de los diferentes ámbitos de la sociedad es ocupada por la tecnocconomia. y su aspecto racional: 

la funcionalidad. Lo funcional. hace que sólo se valore lo que es útil. pragmático. eficiente y 

rentable. lin1itando la realidad y la experiencia humana al mundo empírico. despojándolo de 

profundidad y misterio. aquí no existen problemas para los cuales la ciencia o la razón en sus 

diferentes modalidades no puedan dar respuesta. 

El predominio de la racionalidad funcional se extiende cada vez más a otras esferas sociales. 

provocando la mucne de las tradiciones.2
' que funcionan sobre la base de otro tipo de 

racionalidades. Debido a esta falta de sensibilidad a los simbolos y lo hun1ano que éstos expresan._ 

ámbitos tan imponantcs como la política. son sometidos a un estrechamiento moral.2
" haciendo 

que las relaciones humanas se acomoden al modelo mercantil. a Ja manera de componamientos 

estratégicos. donde lo que importa no es el bienestar de la comunidad. sino la preservación del 

~"' Max \\'eber. E1ua)'O!> •••• op. cit .. p. 167. 
~!> !1.1ardones resun1irá la postura habcmtasiana al respecto de la siguienh: manera: "'La cultura. es decir. las matrices 
de sentido y de significado para el hombre y la sociedad invadida por los valores y la r.1cionalidad predominantes. 
que provienen de los 8.mbhos cconóntico-tCcnico y burocr.:itico-adntinistrativo. ~os cnconuarnos asi con un 
predominio colonizador. violento. de lo funcional. lo pragrnoitico. lo utilitario. lo rentable. lo procedirncmtal. lo legal. 
que invade terrenos que no son ya los de la economia y la burocracia. Penetran en el 8.mbito de las relaciones 
personales. de la pareja. la sexualidad, la educación. o las mis sociales del estilo de vida y los objetivos y 
~cccsidadcs de una colccti,.·idad ..... JosC Maria Mardones, Postnrotlernidad y n1.•oconsc.•,.,,·aduri.smo. op. cit .• p. 20. 
-"Al n:spccto es intercsamc el comentario que hace Castoriadis: .. Si el movimiento de las mujeres o el "'°'timicnto 
ecológico se resisten tanto a lo que probablemente ellos rnisn10s llamarian su politización. ello se debe a que. en la 
sociedad contemporánea. esta la experiencia de la degeneración de las organizaciones políticas. degeneración muy 
aiccmuada. No se trata lan sólo de su degeneración en la organización o en su burocratización; la degeneración es 
tambiCn e,.·idenle en la práctica. en el hecho de que las organizaciones "ºpoliticas" ya nada tienen que ver con Ja 
verdadera política. pues su lmica preocupación es la de conquislar el aparJto del estado.- Comclius Castoriadis. Lo.\ 
tiomi11ios tlt4 hombre: !tu euc"'cijmhu 1/d hlbt.~rútto (Barcelona: Gcdisa. 1994) J'I. R7. 
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orden social.27 el bienestar individual y las relaciones de poder. He aquí el valor de la religión. 

que potencialmente no permite la instrumcntalización completa del ser humano. defendiendo su 

dignidad ante una sociedad que lo mira unidimcnsionalmente.211 como un objeto más en la 

inmensa maquinaria productiva. 

Para concluir diré que en este apartado puse de manifiesto que el proceso de secularización 

provocó que la religión (en las sociedades occidentales) dejara de ocupar Ja posición central en la 

producción de sentido. siendo desplazada a la esfera privada, esto generó un proceso de 

di fercnciación estructural. donde cada una de las grandes esferas sociales. adquirieron sus propias 

reglas. principios y objetivos. de manera independiente a la religión. 

La secularización subjetiva es pane de este proceso. donde el monopolio de la interpretación del 

mundo se ve fracturado gravemente ante el surgimiento de la autodeterminación del hombre. 

basada en su razón. de la cual el individuo buscará realizar una interpretación verdadera. objetiva 

y científica de la realidad. lo que dará origen a una serie de ideologías polfticas. que cuestionarán 

duramente el dogmatismo religioso. reclamando su desaparición para abrirse al progreso. 

Sin embargo. esta modernidad será cuestionada en dos niveles: el estructural. donde la esfera 

tccno-económica se conviene en hegemónica, bajo el principio de la funcionalidad. que privilegia 

la instrumentalidad racional. Ja cual esta provocando serios problemas sociales. políticos. 

económicos y ecológicos. antes que darles solución. Donde la esfera poUtica no responde al 

principio de la búsqueda del bienestar humano, sino a la preservación de las relaciones de fuerza. 

atendiendo al cálculo racional. 

Con respecto a las ideologías politicas. éstas han quedado fuenementc cuestionadas. pues se les 

acusa de totalitarias. en el sentido de que dicen poseer la verdad absoluta y el camino para llegar 

:? Aqul llamo la a1ención sobre la preocupación principal que demuestran los gobernantes en torno al orden social. ya 
que en sus discursos no figura el bicncsiar de la aocicdad mexicana. sino el de las cifras macrocconómicas. la alta 
eroduclividad. la rccabación de itnpucstos para mantener las finanzas públicas -sanasº\ etc. 
-" Al respecto. véase la interesante postuni de Herbcrt Man:usc en su libro: El hombre unidimensional. Ensayo sobre 
la id,•ologí<1 de la socieclad industria/ avan:ada (México: Planeta-De Agostini. 1993) 286 p •• donde hace una f"uertc 
critica a la sociedad industrial avanzada y su irracionalidad basada en la 1ccnologia y la ahisima producción de 
bienes, que condicionan al individuo de tal manera que no pcrm.itan el desarrollo de un pensamiento critico que logre 
un cambio cuali1a1h.-o urgeme de la sociedad. 
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a ella. propiciando con esto que puedan jugar el papel legitimador de todo tipo de orden social,. 

incluso de los más inhumanos: el nacional socialismo y los campos de concentración nazi. son un 

ejemplo de esto. 

En el contexto de crisis de las grandes promesas de salvación de la modernidad. sostengo que 

presenciamos un revaloramicnto de lo que antes se calificaba despectivamente como lo irracional. 

entre lo que figura Ja religión como un elemento clave para darle sentido a esa miríada de 

fenómenos que se hacen cada vez más incontrolables y vertiginosos~ propios de la vida moderna. 

Gran pane de este .. retornoº de la religión. que en México no es tal porque la religión nunca dejó 

de poseer una importante influencia en nuestra sociedad (aunque en el campo político de una 

fonna ilegal) se expresa de una manera no institucionalizada, aunque también la forma 

institucionalizada se ve fortalecida. afinnando la imponancia de la esfera religiosa en la sociedad 

y su permanencia en la misma. 

De esta manera.. considero a la Iglesia católica como una imponante institución en nuestra 

sociedad (estatus que fue puesto en duda teóricamente, pero que en la práctica jamás perdió 

totalmente). contrarrestando la idea de que estaba en vias de extinción. Es en medio de las 

interrogantes que la modernidad produjo. cuando la religión y sus instituciones pueden resurgir 

con más fuerza. y de hecho, lo están haciendo. interviniendo abienamentc en esferas como la 

política. que por lo menos en México estaban vedadas oficialmente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

28 



Capitulo /. Rcligidn. /dttJ/ogla v Po/ltlca. 

B) LAS RELACIONES ENTRE LA RELIGIÓN Y LA ESFERA POLiTICA: 

TENSIÓN Y ACERCAMIENTO. 

l. LA TENSIÓN ENTRE LA ÉTICA RELIGOSA DE SALVACIÓN V LA ESFERA 

POLÍTICA: MAX WEBER. 

En e1 presente punto, tengo como objetivo el de confrontar un lugar común dentro de las 

investigaciones en socio logia que tratan e1 tema de la relación entre la Iglesia católica y el Estado 

en México, con la visión weberiana. Es ampliamente difundida la posición que prejuzga la 

relación entre ambas instituciones como .. esencialmente annoniosa"",29 sin tomar en cuenta las 

graves fricciones que tienen ambas instituciones y que se han expresado a lo largo de la historia 

mexicana. dentro de las cuales destaco a Ja guerra cristera en los aftos de 1929 a 1931. definida 

como una guerra librada fundamentalmente por motivos religiosos. 

Para ello. la explicación teórica que Weber desarrolla a principios del siglo pasado sigue siendo 

vigente. puesto que está fundada en una consistente y poderosa mctodologia.. junto con una visión 

de largo aliento. que sin duda alguna es una de las referencias obligatorias en la sociología que 

desarrolla estos temas aún en nuestros días. 

\V cbcr en su obra: Sociología de la Religión. 30 hace una interesante disertación sobre la relación 

entre Ja ética religiosa y el racionalismo económico. predominante en Occidente del siglo XVI al 

XVlll. para este autor la religión puede ser considerada un factor que innuye en la f"ormación de 

una ética económica. a través de la modelación del estilo de vida de los individuos. Sin embargo 

es concicnte de que no puede reducir la ética económica a la dctcnninación puramente religiosa~ 

.:!º Soli:d.ad Lo3e7..a. "El fin de la ambigUedad. Las n:laciones entre la Iglesia y el Estado en México. 1982-1989."º en 
E ... 111tfm, Político.,·. VIII. 4. ( 1989) p. 20. 
'" !\.tax Wc:bi:r. Suc.·io/oJ:Ítl tic.• /a R,•/igic;,, (Ml!xico: Colofón. 1991) 141 p. 
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ni viceversa. aunque se condicionan mutuamente. sin embargo es esta influencia de la religión en 

Ja ética económica la que Je interesa al autor. 

Ahora bien. Weber pane de una premisa fundamental para la sociología que se ocupa de estos 

temas: la religión no es una mera "'"funciónº de Ja estructura social. es decir. del estrato social que 

se manifiesta como su portador característico. lo que en otras palabras quiere decir que. no refleja 

los intereses materiales o ideales del estrato social en cuestión. Esto niega la visión marxista que 

considera que los intereses son el origen de la conciencia. en este caso. el origen de una religión. 

que sirve para la dominación ideológica de los estratos bajos y la legitimación de los intereses de 

los estratos dominantes. 

De lo anterior se desprende otro principio básico de la sociología de la religión: la religión 

responde a necesidades puramente religiosas. Weber es muy claro en esto. los hombres siempre 

han perseguido valores religiosos por si mismos. los cuales varian desde los más .. mundanos·· 

como: la salud. riqueza. larga vida. amor. fertilidad. etcétera: hasta los más sublimes: la salvación 

del alma. la comunión con la divinidad. el estado de gracia perpetuo. entre otros; aunque ambos 

tipos de bienes sagrados se buscan para disfrutar de ellos en esta vida. 

Surgen a partir de estas necesidades religiosas. al margen de Ja comunidad original • 

.. organizaciones religiosas colectivas ocupadas en el ·sufrimiento• individual por si n1ismo y en 

su •salvaciónº .. 31 donde la relación con la divinidad adquiere un nuevo fonnato: es de tipo 

indfridual. con intermediación del hechicero o brujo. 

Se da la emergencia de una nueva comunidad religiosa frente a Ja antigua comunidad étnica. la 

cual se va formando a panir de individuos procedentes de muchas comunidades más. donde la 

promesa de salvación es central. Este fenómeno es posible por lo que señala Weber: 

... El comportamiento del ser humano no se rige inmediatamente por ideas. sino por intereses 
materiales e ideales. Frecuentemente. empero. las •imágenes del mundo• originadas en "ideas• 
han determinado. a la manera de un guardagajas. la via seguida por la acción. impulsada por Ja 
dinámica de intercses.32 

,, /bid .• p. 13. 
-1 ~ /hül .• p. 24. 
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Es el interés por la redención en este mundo (aunque en algunas religiones se prometa esto en 

algún otro) o sus efectos. por Jo cual los fieles buscan formar pane de Ja nueva comunidad. que 

tendrá como efecto el modelamicnto de su estilo de vid~ e inOuirá en todas las dimensiones de la 

misma. Junto a esta. surgirá también una estructura de poder que se confonna para la 

administración de ese bien sagrado a Ja muerte del profeta fundador. serán sus discipulos más 

cercanos o sus herederos los que constituirán el estrato de funcionarios quienes se apropiarán del 

carisma mágico de la comunidad. Esta institucionalización es derivada de la tendencia hacia la 

tradicionalización de los ritos. ceremonias y nonnas. que impuso el profeta en base a su poder 

carismático al romper con la tradición. a través del tiempo. 

De esta manera surge la Iglesia. con su autoridad hierocrática y oficial. que busca el monopolio 

de la salvación. luchando contra toda religión virtuosa (recordemos aqui al protestantismo; en 

cieno sentido las órdenes religiosas al interior del catolicismo. o las pastorales heterodoxas. 

encabezadas por algún alto miembro de la jerarquía religiosa) o su desaJTOllo independiente 

(nuevas religiones). Weber nos da la siguiente definición de Iglesia: •• ... una comunidad 

organizada por funcionarios y que adopta la forma de una institución administradora de dones de 

gracia ... º. 33 En otra parte. Weber continúa hablando de la Iglesia afinnando que: 

Pues la Iglesia. como depositaria de la gracia institucionalizada. intenta ordenar la religiosidad 
de las masas y rccmplaz.ar las calificaciones religiosas de estatus independientes. propias de los 
virtuosos religiosos. por sus propios valores sagrados. oficiahncntc monopolizados y 
mcdiatiz.ados. Por su propia índole. es decir. confonne a la situación de intereses de sus 
funcionarios. la Iglesia debe ser 'democrática'. en el sentido de hacer posible un acceso gcncml a 
los valores sagrados. Esto significa que Ja Iglesia promueve una universalidad de gracia y la 
idoneidad ética de quienes se ponen bajo su autoridad institucional. .. 3• 

Esto explica la preocupación de la Iglesia católica ante Ja secularización subjetiva que se traduce 

en la emergencia de nuevos grupos religiosos en nuestro país y con ello. la creciente pérdida de 

su monopolio de gracia. lo que provoca asimismo. que busque lograr una posición más ventajosa 

en ténninos jurídicos frente a las otras opciones de salvación. lo que Ja llevaria a intervenir en el 

campo político más ampliamente para su modificación. generando con esto. una tensión frente al 

.1.1 /bid .• p. 35. 
·"' /bid .• pp. 35·36. 
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orden politico y sus dirigentes. puesto que Ja institución como depositaria de la gracia obligatoria 

y univcrsalista. se siente responsable ante Dios de las almas de los seres humanos que se le 

confian y por lo tanto., dirá Weber. esta institución se arrogará del derecho de ºcontrarrestar con 

poder despiadado todo peligro producido por una alteración de la fe. Se siente en el deber de 

dif'undir sus medios de gracia salvadores .... 35 

O sea. que todo aquello que impida que esta Iglesia pueda desarrollar libremente su monopolio de 

gracia puede ser objeto de una guerra santa en un caso extremo (aquí surge inevitablemente la 

figura del cruzado en la Europa medieval y más cerca de nosotros., el cristcro mexicano de 

principios del siglo XX) .. aún contra los poderes mundanos., que en México se ocuparon de limitar 

esos medios de gracia por razones politicas desde la Refonna con Benito Juárez., hecho que se 

acentuaría con la Revolución mexicana. He aquí .. una fuente de tensión pennanente entre la 

Iglesia y el Estado., que parece irreconciliable., al menos hasta la fecha. 

Otra fuente u origen de tensión entre la étiCa religiosa de salvación .. que sustenta a la comunidad 

religiosa y su lglesi~ frente a Ja esfera política .. son los principios fundamentales sobre los cuales 

se rige dicha ética y su contraste con el objeto de ser de la segunda. Weber sci\ala que los 

miembros de esta comunidad se rigen por dos principios básicos: .. primero .. el dualismo de una 

n1oralidad intra y extragrupo; segundo., simple reciprocidad. como moral intragrupo: "Te trataré 

tal como me trates""".36 

El primer principio., apunta hacia una di fercncia de las relaciones., principalmente económicas. 

Con los miembros del grupo se establece una relación de mutua ayuda sin pedir nada a cambio. 

como por ejemplo: ayudar a huérfanos y viudas., dar limosnas .. préstamos sin intereses., etcétera: 

en tanto hacia el exterior las relaciones pueden sustentarse en la persecución de un beneficio 

económico .. como por ejemplo: el cobro de intereses por préstamos. 

El segundo principio se desaJTOlla en base al sufrimiento común de todos los miembros de la 

comunidad de creyentes .. aún cuando éste constituyera sólo una amenaza permanente., externa o 

H /bid •• p. 76. 
)(> lbitl •• p. 65-66. 
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interna. 37 Esta reciprocidad se sublima d~ntro de la religión de salvación. manifestándose como 

un ··comunismo de hermanos amantesº. que cristalizaria en la actitud de caridad. es decir: ••amor 

al sufriente como tal. al vecino. al ser humano y. finalmente. al enemigoº.38 Aquf Weber subraya 

la imponancia de los estados de éxtasis religioso. los cuales. predisponen a los seres humanos a 

entregarse a un ... acosmicismo de amor sin objetoº. el cual genera una comprensión caritativa de 

las imperfecciones de todas las acciones humanas. incluidas las propias. De esta manera. 

encuentro el surgimiento de la obligatoriedad ética (con distintos contenidos y matices) de la 

caridad. dentro de las religiones de salvación. Ja cual tiende hacia una ••fraternidad universiraria 

que supera todas las limitaciones de tas organizaciones •societales\ a menudo incluso las de la 

propia feº. 39 

Esta religión de fratemidad. dirá Weber. choca directamente con todos Jos órdenes mundanos: la 

esfera económica. Ja política. la estética. Ja erótica y la intelectual; porque éstos profundizan la 

ritcionalización y la sublimación de sus valores mundanos. es decir. hacen que la persecución de 

la riqueza. del poder. de la belleza. del placer y del conocimiento. sean concebidos como valores 

dib'llOS de ser alcanzados por sí mismos. sin referencia a lo sagrado o a Ja fraternidad. derivando 

en una legalidad propia. En esto consiste el proceso de secularización de las sociedades 

modernas. 

Ahora bien. si atiendo exclusivamente a la esfera política desde Weber. la concibo como el lugar 

donde se confonna una comunidad a la cual subyace una estructura de poder. que anicula las 

relaciones entre sus miembros. los cuales reclaman para sí el uso legítimo de la violencia. 

\Vebcr denominó a esa comunidad política como Estado. el cual posee el objetivo de 

·•salvaguardar (o modificar) el reparto externo e intemo de poder ... "'º El Estado realiza el repano 

P :v1c!'nciono corno ejemplos: el racismo en contTa de los mexicanos en los E. U., que reafirman su identidad ca1ólica 
y su guadalupanismo corno una fomta de defonsa e identificación. en mutuo apoyo: o también. la fuerte religiosidad 
de: los palestinos ante la invasión israelí. En otro tenor. puedo referinnc a los desastres naturales. corno el tcnernoco 
de: 1985 que devastó fa Ciudad de México y que provocó una fuerte movilización del pueblo en solidaridad con los 
damnificados. y uno de los actores principales en esa movilización fue precisaR1Cnte la Iglesia ca1ólica. 
, .. /hit/ .. p. 67. 
·'" .Agnes lfcller también señala cómo la religión trasciende las diferencias entre clases, capas y naciones. 
hc:tc:rogCneas. VCasc: de c!'sta autora: Sncio/ogia de la ¡•fria cotidiana (Oarcclona: Ediciones Península. 1987) p. 160. 
cspcc1almc111e c:-1 apanado: ·•La religión", pp. 161-173. 
~" '.\1a' \\'c:hcr. SucioloJ!ia ,¡._ • ...• op. cit •• p. 72. 
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de poder y su mantenimiento, o lo que comúnmente se denomina como "'justicia ... a través de un 

aparato administrativo (el gobierno), a partir de un ordenamiento jurídico. apelando a éste como 

fonna de legitimar sus acciones de una manera despersonalizada y Connal (legitimación por 

proceso), es decir, sin consideración de las personas. sin odio y sin amor. 

Lo anterior me lleva a considerar a la csCera politica como el ámbito donde se libra Ja lucha 

descantada. fria y calculadora. por el poder. que puedo afirmar que Weber Jo define en último 

sentido como fuerza; es Ja lucha del poder por el poder mismo, sin consideraciones éticas de 

fraternidad. Es por esto, que la ética religiosa fraterna ve con extrai\eza y desconfianza a la esfera 

política. donde la caridad religiosa no tiene cabida, al menos en estos ténninos. 

Encuentro asi, una segunda fuente de tensión entre la esfera religiosa y Ja política. misma que 

llega a tal grado que la primera incluso se abstendrá de participar en la segunda (claro que en la 

medida de lo posible) por considerar al poder como ºuna criatura peligrosa que puede fácilmente 

llevar a la corrupción a quien lo ejerce [ ... ] se le sataniza con el estigma de lo radicalmente 

perverson.41 

Concluyo este apanado afirmando que lejos de una relación ... esencialmente armoniosa•• entre las 

instituciones que parten del campo religioso y del politico, como son la Iglesia católica y el 

Estado mexicano, puedo afinnar que existe una tensión pennanente, esto debido a los siguientes 

puntos. 

Puesto que la Iglesia es Ja depositaria de la gracia institucionalizada y que tiene como 

objetivo el de asegurar Jos medios para que sea preservada y difundida. choca con el 

poder político. representado por el Estado. ahi donde éste Je puede representar un 

obstáculo para su labor salvífica de almas y cuerpos. en el caso mexicano puedo citar 

como ejemplo la prohibición jurídica para participar en el campo educativo. que la Iglesia 

católica considera como un legitimo medio para la propagación de su fe. 

De lo anterior se deriva que la institución religiosa puede entrar en confrontación con el 

Estado. no sólo por este interés de las almas y cuerpos de sus feligreses. sino también en 

.. 
1José Maria Mardones. Fe )' Política. El compromiso político ele /u:.- cristianos '"" ticmtpo.'f ch•/ d,•sc.-11ca11to 

(Santander: Espafü1, Sal Tenae, 1993) p. 69. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

34 



Capítulo J. Religicfo. ldt.-ulogía ,. Polítiea. 

defensa de su estatus. sus privilegios e influencias. como organización. considerando 

estos medios como fines en si mismos. sin necesidad de apelar a su misión religiosa. 

Dado que en las religiones de salvación como el cristianismo. se desarrolla una actitud de 

caridad. como máxima ética en su relación con los otros. se confronta directamente con 

las actitudes de Ja esf"era politica. donde la consecución del poder omite la caridad como 

principio de acción. Esto genera un extraftamiento de los miembros de la Iglesia hacia los 

asuntos políticos. y quizá un alejamiento. pero también es posible que sea ésta la fuente de 

una rucne critica moral hacia los medios. los procesos y Jos objetivos políticos. 

con figurados en el Estado o en otras instituciones. 

Una última fuente de tensión. la observo en el posible conflicto entre estos campos 

sociales para delimitar el rango de acción de los feligreses y de los ciudadanos. que en 

ultima instancia son la misma persona. esto se hace evidente al tratar temas como el 

abono. la esperanza de vida. la pobreza, la educación. la preferencia sexual. etcétera. 
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:Z. LA POLfTICA COMO BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN V LA MORAL 

CRISTIANA: .JOSÉ MARfA MARDONES. 

En este apartado trataré la otra cara de la relación entre la religión y la política. y algunas de sus 

instituciones (la Iglesia y el Estado) a nivel teórico. que se refiere a la manera en que puede 

intervenir la primera en Ja segunda. en dos sentidos principales: 1) Como cooperación. 

reforzamiento del orden político establecido. y 2) como critica. buscando modificar ese orden. a 

través de la constitución de la acción politica en esta dirección. Lo cual al mismo tiempo implica 

una conceptualización distinta y a Ja vez complementaria. de Ja esfera política. a la concebida por 

Weber. y del papel de la institución religiosa en la misma. 

Me concentraré para desarrollar este tema en los aportes del sociólogo espai\ol José Maria 

Mardones. el cual presenta la relación que existe entre ambos campos sociales. con una amplia 

visión de ambos terrenos. fonnulando asi un profundo y poderoso diagnóstico de la política en las 

sociedades contemporáneas. "'2 

A Mardones Je preocupa reivindicar la política frente a los cristianos y los ciudadanos en general. 

cambiando Ja concepción negativa que esta esfera de acción humana ha adquirido ante Jos 

constantes abusos que se han hecho de tal actividad. para lo cual recurre a los desarrollos 

conceptuales que dieron en Ja antigua Grecia.43 

4
l José ~1aría r-.tardones. Fe J' Polilica ...• op. cit. 

4
l Mardones expone dos concepciones de la politica que han estado presentes desde los griegos: La. primera es 

definida a partir de la postura filosófica de Heráclito. que entiende a la realidad y por lo tanto a la política como 
lucha de contrarios. a panir de la cual se llega a establecer breves equilibrios. los cuales se rompen cuando se pone 
en rno,,·imiento la relación mediante antagonismos. donde todo se nweve en torno a la obtención del pod'-•r y su 
mantenimiento en base a la ,,·oluntad. que es el elemento que sirve para lograrlo; dentro de esta concepción se 
encw:ntra e,,-identetnente a Hobbcs. Maquiavelo. Weber y Marx. entre orros. aunque todos ellos con distintos 
matices. 
La segunda concepción es derivada de la visión filosófica del mundo por el griego Parménides, donde se entiende a 
la política corno orden. y la justicia es la principal meta que se busca. entendiéndola como ley natural de las cosas; en 
esta bUsqueda la razón juega un p3.pcl relevante, en tanto Csta sin·e para discernir el orden justo al cual debe 
subordinarse Ja voluntad. /bid. 
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El autor pane del principio de que Ja existencia humana sólo es posible a partir de la convivencia. 

por lo que los seres humanos se ven obligados a adecuar su componamicnto aJ de los demás. esto 

según Mardones. es una acción polftic~ puesto que fonna parte del proceso de organización de Ja 

convivencia social. que tras convenirse en una práctica regular. adquirirá norrnatividad y se 

constituirá en un hábito. que a Ja larga integrará un conjunto de hábitos o Jo que Mantones llama: 

una institución. 

Para Mardones Ja política es una práctica y su doctrina. que busca ºla vida buena y justa de Jos 

hombres en sociedadn.44 que se ocupa a nivel macro de la dimensión objetiva de Ja organización 

social. de las leyes sociales (11omoi). que regulan el componarniento humano. y también de la 

actitud y el componamiento ínter-personales. a nivel micro. es decir. de la ética cívica (etho.s) 

Es por esto que la actividad política en la antigua Grecia era considerada como una de las más 

imponantes. cuyo desarrollo corTCspondia a un ser humano vinuoso. pues constituía una 

actividad central en la vida humana. puesto que de ello depende la vida buena y justa en sociedad 

y la realización del ser humano en toda su plenitud. Aqui resulta claro que Mantones se inclina 

por una concepción de la política entendida como búsqueda del orden social justo. contrastando 

con Ja visión de \.Veber. donde el poder por el poder mismo define a esta esfera. 

Por otra pane. Mardones define el lugar en el cual la política se lleva a cabo como el espacio de 

lo público. puesto que éste es un ºespacio de todos. que interesa a todos. que afecta a todos y al 

que se someten todos"\4
!1 dado que de ello depende la organización y definición de Ja convivencia 

social. Este espacio público tiene la característica de que es un lugar abieno. donde se ejerce la 

razón en beneficio de todos. pero a la vez se encuentra regulado y acotado por normas y reglas 

que permiten un buen funcionamiento de la plaza pública.46 

Ahora bien. Mardoncs Jlcga a una definición de la política que posee dos rasgos imponantes para 

mi. en primer Jugar. este autor retoma la definición que Aristóteles hizo de la politica. 

.... lhül .• p. 25 . 

.. , /bid .• p. 26. 
"" Corno ejemplo de esto cito la legislación en materia de participación polftica que regula W acciones de grupos 
c:"specificos: menores de edad, grupos re/lgio.'ms. extranjeros. partidos politicos. asociaciones politicas. sindicatos. 
asociaciones civiles. etc. 
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entendiéndola no como ºuna ciencia estricta (epUtemer·. sino como una ºaproximación racional 

que cae bajo el ántbito de la prudente comprensión de las situacionesº.47 es decir. esta actividad 

no es infalible en su búsqueda de un orden social justo, puesto que ºsabemos que no existe la 

objetividad puraº.48 dado que la visión del orden social justo y de los medios que se utilizan para 

alcanzarlo. están penneados por supuestos. paradigmas e intereses diversos, por lo que resulta 

una actividad que exige pruebas y concccioncs. es decir, esta sujeta al error. Es prudencia en la 

comprensión de la situación concreta. desde la cual se tomarán las decisiones polfticas, en otras 

palabras. la poUtica es un saber práctico, concreto y a la vez moral. 

Este último carácter es el que más me interesa. pues ¿qué relación tiene la polftica con Ja moral? 

Hoy en dia. decir que la politica y su ejercicio requieren de moral podria parecer hasta irrisorio 

para el común de la gente en su concepción del politico como un personaje conupto, que persigue 

ante todo el beneficio personal o de su grupo. Sin embargo. Mardones demuestra que este 

elemento es esencial para la politica. puesto que ésta al ocuparse del bien común. debe interesarse 

en satisfacer las necesidades que puedan ser consideradas como generalizables, y según el autor. 

sólo se puede considerar como moral, sobre todo en lo público. aquello que puede ser 

univcrsable. 

Esto de ninguna manera significa que el quehacer político desconozca los aportes que pueda 

hacerle las ciencias sociales. cayendo en una actitud moralista, que tendería hacia un idealismo 

estéril. Mardones piensa que la política debe también incorporar los conocimientos técnicos. para 

introducir los cambios estructurales necesarios para lograr el bien común, aunque la decisión de 

tal cambio •·pertenece al saber prudencial práctico-moral. a la poUticaº. 49 

Ahora bien. ¿de qué manera interviene la esfera religiosa en la actividad politica. y más 

concrcta.J11entc Ja religión cristiana? Para ello cito una vez más las palabras de Mantones que 

sintetizan lo dicho hasta aqui: 

"
7 lhitl .• p. 31. 

"
14 lhitl .• p. 71. 

""/hit/ .. (1. 34. 
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Si no se quiere que la política sea pura sagacidad o saber que transfonna técnicamente la 
realidad empírica. hay que caminar hacia una política entendida como sabiduría. es decir. guiada 
por Ja moral. Esta guia no significa que la moral le dicte las reglas de acción concreta a la 
política. sino que Ja moral funciona restrictivamente. como vigilante critico del quehacer 
político.so 

Con esta cita doy cuenta de la importancia y del papel que la moral (de talante religioso) tiene en 

la esf'era política.. resulta claro que Jos fieles pueden llegar a contribuir a la formación de lo que 

llamarla Ja voluntad política (que busca el logro de un orden social justo) .. constituyéndose en 

vigilantes críticos del quehacer político. a través del reforzamiento de la dimensión moral de la 

politica .. a partir de sus creencias religiosas. 

Para el caso concreto de la religión cristiana .. cito como un ejemplo concreto la postura que asume 

Ja Iglesia católica durante el Concilio Vaticano [) (en la Constitución Gadium el Spes) ante Ja 

política: ••La Iglesia alaba y estima la labor de quienes. al servicio del hombre. se consagran al 

bien de la vida pública y aceptan las cargas de este oficioº.51 Es claro que la Iglesia católica 

considera de gran valor la actividad política.. concibiéndola como una fonna de entregarse al bien 

en la vida pública. Mardones dirá que es una manera en la cual se expresa la caridad cristiana. 

que sólo hasta el siglo XX asumió un sentido más amplio. al tomar en cuenta el descubrimiento 

de la dimensión estructural de la vida en sociedad por cuenta de las ciencias sociales. y demostrar 

que es la causa (en gran medida) del sufrimiento hun1ano a nivel individual. que la religión busca 

aliviar. La caridad sólo se había ejercido a nivel interpersonal como una actividad puramente 

asistencialista sin tomar en cuenta a las estructuras sociales que producen el sufrimiento humano. 

y que en cieno sentido. provocaba que la Iglesia católica y ta religión cristiana actuaran a favor 

del mantenimiento de esa situación de injusticia social. como encubridora y compensadora de las 

contradicciones sociales. 

Surge así la caridad po/Ílica. que busca canalizar el amor hacia el prójimo. a través de Ja 

formación de las condiciones necesarias par.1 la vida social del hombre. Mar<lones la define de Ja 

siguiente manera: 

"" JosC María MaTdom:s. F,· y política •.•• op. cit., p. 61. 
~ 1 Concilio Vaticano 11: Gm/ium 1..~1 Spl.!s. p. 75. cit. por Jase ~1aria ~1ardo11es. ihhi .• p. 62. 
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Es un amor menos evidente y directo que el interpersonal y tiene mucho de anónimo y de frío; 
pero no exige menos dedicación. esfuerzo. abnepc;:ión y hasta sufrimiento que el amor 
interpersonal. Exige lucidez y conciencia estructural de Jos problemas. que es algo que no 
proporcionan ni Ja mera piedad ni la pura compasión. y eleva éstas -la piedad y la compasión- a 
una nueva dimensión espiritual desconocida antcrionncnte. ' 1 

Es decir. para el cristiano la actividad política cae dentro del ámbito de la caridad y por lo tanto 

de su religión. donde puede expresar una macro-caridad o el amor mediado por las estructuras. lo 

que significa que Ja religión cristiana deja de pensarse como una religión del corazón. con una 

ofena de salvación puramente interior. y se le reconoce como una religión con una incrradicable 

dimensión social y pública. 

Pero por otra pane Mardones plantea el tema de la lucidez y la conciencia estructural de los 

problemas dentro de la caridad cristiana. es decir. el problema de las mediaciones del amor 

fraterno. que exigen un conocimiento mínimo de las situaciones a resolver. mismo que no es 

único. sino que se multiplica ante la pluralidad de visiones sobre Ja sociedad;5 .) y por lo tanto. Ja 

existencia de una inevitable pluralidad política. que se da al interior mismo del grupo de Jos 

cristianos5
"' (y no cristianos también). Jo que explica las diferentes corrientes al interior de la 

Iglesia católica. sin embargo. detrás de esta diversidad hay algo que los identifica como gn.1po y 

que puede constituir un factor importantísimo para el desarrollo de Ja actividad política. a saber: 

Ja ética cristiana. Mantones lo explica así: 

Sin embargo. el recurso a la ética cristiana no es banal. dado que. tras las visiones y opciones 
políticas. están Jos valores y concepciones del mundo. de la sociedad y del hombre. La moral 
cristiana puede funcionar como elemento discriminador negativo -mostrando Jos limites que no 
hay que traspasar-. más que como elemento discernidor positivo de la opción política adecuada 
[ ... ]" 

~~ JosC f\.1a.ria 1\.!ardoncs. Fe y política ...• op. cit .• p. 66. 
~J 1\.fardones es claro al respecto: .. El apelar a Ju ciencia social o poUtica no resuelve el problema [la búsqueda de lo 
justo]. pues sabemos que no existe la objetividad pura y que todo análisis social es deudor de una serie de inevitables 

l!rC:1?i:~:;:; ~~eª':u~i~7:~iZi;!:;:~i'::.:0~:1::C~r!:~':s=i:º;· diferentes los hombres que se encuentran en una 
comunidad política y pueden. con todo derecho. inclinarse hacia soluciones difncntes."". Gadium et Spes. p. 74, cit. 

w;,:;c:t~ p1:'1;;:•p~;::an~r:=-i~~·s~i~~orprcndente la cercanla con lo que Mardones dice y la definición de poder que 
hace Michcl Foucauh. en tanto Cste entiende al ejercicio del poder como sigue: -En si m.ismo. el ejercicio del poder 
no es una '\"iolencia a '\"eces oculta; tampoco es un consenso que. i~licita01Cntc. se pronoga. Es un conjunto de 
acciones sobre acciones posibles: opera sobre el campo de posibilidad o se inscribe en el cornponamiento de tos 
sujetos actuales: incita. induce. seduce, facilita o dificulta, amplía o limita. vuelve más o menos probable; de tnanera 
cxcrenu. constriñe o prohibe de modo absoluto; con todo, siempre es una manen de actuar sobre un sujeto acruante o 
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Con lo dicho anterionnente puedo afirmar que las instituciones religiosas y en el caso especifico 

de la Iglesia católica. panicipan principalmente en la esfera política a través de la fonnación de la 

dimensión moral de ésta. aunque en la actualidad se ha dejado de lado privilegiando la 

concepción maquiavélica de la polftica que supedita la moral y los principios éticos a la 

conveniencia de los intereses .. a fin de mantener el poder ... 56 

Desde mi punto de vista. esta colaboración de la Iglesia católica en la formación de la dimensión 

moral de la actividad política que busca un orden (nomos) social justo. es en ténninos 

sociológicos pane del ejercicio mismo del poder. su formación y mantenimiento. a partir del 

discurso moral-religioso que esta institución fonnula frente a ese orden social como un actor más 

en la plaza de lo público. ya sea para apoyarlo y conservarlo o para criticarlo y buscar su 

transfonnación. orden que también es una red de relaciones de poder en la cual la misma Iglesia 

católica está incrustada y condicionada. Es de esta manera que la religión y su institución pueden 

intervenir en lo público. en un sentido conservador o revolucionario. a través de la formación de 

la dimensión moral de la polftica. 

sobre sujetos actuantes. en tanto que actúan o son susceptibles de actuar. Un conjunto de acciones sobre acciones.•• 
Michel Foucauh. -Et sujeto y el poder."" op. cit .• pp. 238-239. En cs1e sentido interpreto la elaboración del discurso 
religioso-moral corno pane de ese limitar el radio de las acciones posibles en la esfera pública. y por lo tanto como 
un ejercicio de poder. 
~ JosC Maria Mardones. /bid .• p. 61. 
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C) LA POLiTICA COMO PARTE DEL PODER EXPLICITO DE LA SOCIEDAD 

INSTITUIDA Y EL IMAGINARIO SOCIAL: CORNELIUS CASTORIADIS. 

Con los autores anteriores expuse dos visiones generales de las relaciones que pueden establecer 

el campo de Ja religión y Ja política. y la imponancia de estas relaciones para cada uno de ellos. 

Uno de los puntos que destaqué con Mantones fue el de la importancia de la moral religiosa en la 

confonnación de los objetivos y medios de la actividad política. resaltando su papel fundamental 

en la misma. 

Ahora bien. me pregunto. ¿cómo entender el hecho anterior? O en otras palabras ¿qué significa 

que la moral. en este caso de talante religioso. pueda fonnar parte del proceso de construcción y 

transfonnación de la estructura social? Aquí surge un fenómeno esencial para mi trabajo. al cual 

lo denomino como el ejercicio del poder político. 

Castoriadis entiende de manera similar que Mardoncs a ta política. con10: .. la actividad colectiva 

exp1icita queriendo ser lúcida (reflexiva y deliberativa). dándose como objeto la institución de la 

sociedad como tal .. :·/7 es decir. es una actividad que busca transfonnar o conservar el orden 

social que se percibe como arbitrario y por lo tanto sujeto a cambio. Pero ¿en qué consiste dicha 

actividad? ¿Qué elementos esenciales la componen? ¿Qué le otorga la capacidad de incidir en el 

orden social? 

Castoriadis considera que la política es esencialmente la capacidad de emitir los imperativos 

sancionables que gobernarán a los individuos y por lo tanto generarán o conservarán estructuras 

de convivencia, que podrán constituirse posteriormente en instituciones sociales. en busca del 

bien de la contunidad. 

Este autor considera que la actividad política forma pane del poder explícito de la sociedad. que 

como su nontbre lo indica es un poder que se encuentra a la vista de todos. lo cual hace pensar 

'
1 Con1clius Castoriadis. El """ufo .fi·agmt•n/ado (Buenos Aires: Ahan1ira) 81 p. 
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que el autor concibe la existencia de otra fonna de poder. el cual se encuentra oculto de la vista 

del público. pero esto lo trataré más adelante. Jo que me interesa destacar por el momento es la 

asociación que Castoriadis hace de la politica con el concepto de poder, considero que este 

ténnino puede ayudar a responder algunas preguntas sobre Ja naturaleza de la actividad politica. 

¿Qué entiende Castoriadis por poder? Como ya sei\alé. el autor hace una diferenciación entre el 

poder explicito y el implícito, pienso que no se puede entender el concepto general sin explicar 

Jos tipos específicos. La mejor forma de introducirme en el concepto general es exponiendo la 

definición del poder implícito o Jo que él denomina el infrapoder radical. por ello me pennito la 

siguiente cita: 

Si definimos como poder la capacidad de una instancia cualquiera (personal o impersonal) de 
llevar a alguno (o algunos) a hacer (o no hacer) Jo que. a si mismo, no habría hecho 
necesariamente (o lo habria hecho quizá) es evidente que el mayor poder concebible es el de 
prcfonnar a alguien de suerte que por si mismo haga lo que se quería que hiciese sin necesidad 
de dominación (Hcrrschaft) o de poder explicito para llevarlo a ... Resulta evidente que esto crea 
para el sujeto sometido a esa formación. a la vez la apariencia de la .. espontaneidad .. más 
completa y en la realidad estamos ante la hetcronomia más total posible. En relación o este poder 
absoluto. todo poder explicito y toda dominación son deficientes y testimonian una caida 
irreversible."' 

En primer lugar Castoriadis hace referencia al poder como una capacidad de influir en la 

conducta humana, materia propia de la politica. pero hace varias diferenciaciones de esta 

capacidad. en lo más alto de su jerarquía coloca Jo que denomina como infrapoder radical. el cual 

influye en la conducta humana pero de una forma indirecta. encubierta. oculta a la vista del 

común. y sin embargo tan evidente. este proceso consiste en la prc-fonnación. es decir. este poder 

se dirige a la etapa inicial de la vida del individuo. es decir, este poder hace posible que la 

mónada psíquica infonne se conviena en un sujeto. y por lo tanto es sometido a una forrna. la 

cual es dibujada por una infinidad de elementos que le son impuestos por la sociedad para la cual 

estará adaptado y la misma que buscará preservar. aún involuntariamente bajo Ja apariencia de la 

a.espontaneidadº más completa. 

Este proceso se lleva a cabo sin Ja panicipación concientc (reflexiva y deliberativa) de los 

individuos. por lo que si atiendo la definición de política de Castoriadis. este tipo de poder no 

)ll Comeliu~ Castoriadis. El mumlofragmentado. op. cit .• p 73. 
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forma pane de esta actividad. más bien ta posibilita. Castoriadis mismo llama la atención sobre el 

hecho de que la politica es un invento de la Grecia antigua y que fue producto de una sociedad 

donde fue posible la fonnación de un sujeto humano. cuya figura estaba definida por la 

individualidad. es decir, por la posibilidad de dudar y diferenciarse del general. Por lo tanto. este 

tipo de poder no me incumbe aquí. 

Continuando con el análisis de la cita. el autor hace una clara alusión al poder explícito como 

segundo en su jerarquía. colocando a la dominación en último lugar de imponancia. Cabe sci\alar 

que Castoriadis. ubica a la polftica en este segundo tipo de poder. definiéndolo en otra pane como 

una dimensión de la institución de la sociedad que se encarga de ..... reestableccr el orden. 

asegurar la vida y la operación de la sociedad hacia y contra lo que en acto o en potencia la ponga 

en peligro .. :·.''' Esto tiene como supuesto que el infrapoder radical siempre fa1la en la elaboración 

de Jos individuos. por dos causas: 1) La incapacidad de la sociedad para sujetar-someter a la 

psique humana. y 2) la incliminable historicidad de la sociedad, causada por sus relaciones con 

otras sociedades. con los fenómenos naturales y sobrenaturales. y la necesidad de alcanzar los 

objetivos que se impone a sí misma. 

El poder explicito responde a la necesidad de la toma de decisiones de eso que queda por hacer, 

originado por el empuje que la sociedad tiene hacia el porvenir. en la búsqueda de realizar los 

fines que se otorga. asegurando ta supervivencia y operación de la sociedad. Aquí encuentro sin 

duda alguna. el lugar propio de la actividad política. pero ¿cómo se desarrolla esta actividad? 

Mediante el ejercicio de ese poder explicito. pero ¿en qué consiste concretamente ese ejercicio? 

Contestaré esta pregunta señalando que Castoriadis postula que el poder explícito está por encima 

del monopolio legitimo de la violencia (por lo que no puedo identificarlo plenamente con el 

Estado wcbcriano. aunque al Estado en general si puedo considerarlo bajo la lógica del autor 

con10 una de las posibles configuraciones que puede adoptar). es decir no se puede identificar con 

Ja dominación. Ja cual implica el uso de la violencia. tal como lo expresa Castoriadis al colocarla 

en el últin10 lugar de su jerarquía de definiciones. El poder explicito es algo más que violencia. es 

...... /bici .• p. 76. 
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un n1011opolio de la palabra legitima. ordenado por el monopolio de la significación válida. 

Castoriadis lo explica de la siguiente manera: 

El amo de la significación sienta cátedra por encima del amo de Ja violencia. Sólo mediante el 
fracaso que su}!°nc el derrumbe de significaciones instituidas puede empezar a hacerse oir Ja voz 
de las annas ... 

Lo anterior significa que el poder explicito. el cual se ejerce en la actividad poUtica.. no es la mera 

utilización de la fuerza para mantener o transfonnar un orden social (tal como aparentemente lo 

propone Weber). sino es Ja capacidad de significación legitima,,. terreno en el cual puedo 

encontrar a la moral. tal como Mardones Ja concibe,,. y más especfficarnente Ja moral religiosa 

cristiana,,. que aún conserva pane de ese monopolio de la significación válida en la sociedad 

mexicana. 

De esta manera puedo afinnar que Ja actividad política es un ejercicio de poder. pero que no se 

resuelve en el simple uso de la fuerza. sino que más bien es el ejercicio de un monopolio de 

significación. que tiene como su expresión más concreta (aunque no la única) en el monopolio de 

la palabra legitima. es decir. en la capacidad disc14rsi\•a. De aquí se desprende la imponancia de 

analizar el discurso de los diversos actores sociales para evaluar su actividad política. sin 

importar si penenccen o no a ésta esfera. pues según la definición aqui presentada. instituciones 

sociales como la Iglesia católica. cuyos fines son de naturaleza aparentemente ajenos al campo 

político. pueden llegar a ser importantes actores políticos si tienen acceso al monopolio de Ja 

palabra y la significación legítima, aunque su discurso sea de carácter puramente religioso-mora!. 

Pero cabria preguntar: ¿Por qué tiene tanta imponancia el monopolio de Ja significación válida? 

Esto se debe a una simple razón que Castoriadis nuevamente expone. c1 autor considera que la 

realidad social no es algo que se presente ante los ojos del observador como evidente por si 

misma. sino piensa que tal realidad es también una producción social en un sentido más 

profundo. pues la concibe como una creación de un tiempo y un espacio social. poblado por un 

dctem1inado conjunto de objetos (naturales. sobrenaturales y humanos). vinculados por 

relaciones establecidas por la sociedad. con propiedades que no son ••naturales"'"'. pues son 

(>ll lbitl .• p. 77. 
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recreadas. elegidas. filtradas. puestas en relación y dotadas de sentido. por la institución y lo que 

el autor denomina como mag"'a de .signiflcacione.s imaginarias .socia/es.61 

Es decir. la realidad social se elabora en base a un cerco de infonnación. organización y 

conocimiento. pues scgón el autor. las instituciones sociales instauran y crean su propio mundo. 

donde la sociedad se encuentra incluid"9 en palabras de Castoriadis: 

es la institución de la sociedad lo que determina aquello que es •real' y aquello que no lo cs. lo 
que tiene un sentido y lo que carece de sentido [ ... ] Toda sociedad es una construcción. una 
constitución. creación del mundo. de su propio mundo. Su pTopia identidad no es otra cosa que 
ese •sistema de interpretación'. ese mundo que ella crea.6~ 

Quiero llamar la atención sobre la concepción de sociedad que hace Castoriadis como un sistema 

de interpretación. pues piensa al carácter significativo como el factor esencial de sus 

instituciones. como un renejo de la unidad de la ºurdimbre inmensamente compleja de 

significaciones .. 63 que orientan y dan sentido a toda la vida social. la institución total de la 

sociedad encamaria esas significaciones y seria animada por éstas. a esa urdimbre Castoriadis la 

denomina magma de significaciones imaginarias sociales. 

Con esto doy cuenta de la importancia que tiene la capacidad de significar la realidad. pues quien 

posea y ejerza el monopolio de la sib'llificación válida~ podrá imponer no sólo una visión del 

mundo, sino la construcción del mismo desde su particularidad. La definición de una ontología. 

se traduce a nivel social en la formulación de un orden reflejado en las leyes de la sociedad. que 

se encuentran ad hoc a ese orden de la realidad. Es por ello que la política depende tanto de la 

significación de la realidad sobre Ja cual ejercerá su acción. y pane de esa significación puede ser 

producida por Ja moral religiosa cristiana. 

Lo anterior me da una pista para entender cuál es el papel de ta religión desde la visión de 

Castoriadis. en una sociedad donde la ley divina ya no es aceptada por completo (o al menos 

existe la posibilidad de interpretarla de distintas formas o de proponer otras) Este podria ser el de 

"
1 /bid .• p. 71. 

62 Comclius Castoriadis. Los dominios del homhr._•: lus '-'ncrucija1ias 1h•/ /ah1.•rimo (Bnrcdona: Gcdisa. 1994) p. 69. 
fo] /bid .• p. 68. 
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continuar otorgando respuestas ahi donde las ideologías modernas (entendidas en un sentido muy 

general y por lo tanto incluye también a la ciencia) no pueden hacerlo. Y esta función tiende a ser 

cada vez más imponante en las sociedades modernas.. donde como bien afinna Anthony 

Giddcns .. M su creciente complejidad. aunada a los también crecientes poderes con los que 

convivimos día a día (militares. poUticos. económicos y culturales). hacen de éstas sociedades 

algo que se toma cada vez más opaco para quienes viven en ellas. es decir. incomprensibles en su 

totalidad y por lo tanto fuera de nuestro mundo (común) 

Es decir.. las sociedades modernas dan la sensación paradójica de un increíble avance en la 

satisfacción de las necesidades humanas (al menos. esto en teoría. pues en la realidad las 

desigualdades y las consecuentes insatisfacciones de las necesidades de gran parte de la 

humanidad son aberrantes) hecho derivado de los desarrollos de la ciencia y la tecnología. pero 

que a Ja vez provocan un vaciamiento de sentido. debido a que lo anterior ha desencadenado que 

Ja ignorancia del común de la gente crezca exponencialmente, pues Jos servicios y la vida en 

general. se han especializado tanto que llegamos a requerir de guías (en fonnas de libros. revistas. 

programas de radio y televisión) para sobrellevar nuestra existencia. 

La vida se ha convenido en cosa de especialistas. pues se desconoce el funciomuniento (o el 

sentido) de la mayoría de los objetos y procesos. con lo que interactuamos diariamente; más allá 

de los limites propios del desarrollo que Ja razón humana tiene hasta hoy. ésta se ve rebasada en 

grandes terrenos de la vida humana contemporánea para dar sentido. La religión es un factor del 

nlagma de sib-nificaciones imaginarias sociales que ha persistido hasta nuestros días. revitalizad~ 

rcsignificada quizá. pero que constituye hoy en día un importantísimo elemento para reducir este 

caos al que se enfrenta et ser humano moderno. otorgando un sentido profundo a la vida. allí 

donde parece extraviarse. 63 

M Anthony Giddens. Alodcrniclad e identidad ,/d Yo. op. cit .• pp. 21-SO. 
":<> Considero pcnincnte citar el pensamiento de Habermas. en el sentido de que la religión persiste en nueslT'OS dias 
porque proporciona algo que ninguna filosofia puede dar: consuelo; a continu.ción reproduzco la postura de este 
alllor en palabras de Mardones: •• •.. La religión. por tanto. es sustituida. frecuentemente con eficacia. por diversas 
"·isioncs científicas.. ideológicas y modos concretos de integrar las amenazas a la e11.istencia hwnana. Con todo. 
Habennas reserva todavía a la religión una función adscrita a la promesa de sentido: la del consuelo. Porque no se 
trata !>ólo de comrolar las contingencias más inquictamcs. sino de hacerlas soportables cuando no pueden ser 
eliminadas cnnto tales comingcncias •. :· JosC !\1aria !\1ardoncs. El discurso religioso de la modernidad: llahennas y 
/11 rc!ligiá11 CMCxico: UIA. Barcelona: Anthropos. 1998) p. 33. Las cursivas son del autor. Af\adiria a esta perspectiva 
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Es a partir de esto que afinno que la religión desde la visión de Castoriadis. puede entenderse 

como un importante miembro del magma de significaciones imaginarias sociales. a pesar del 

veniginoso ritJno de transfonnaciones, y me atrevería a decir que la religión se revitaliza debido 

precisamente a esto. o sea. la heteronomia (tradición) al ser rota no provoca que la religión 

desaparezca.. sino al contrario. la consolida.. pero a la vez. la rcsignifica. Pienso desde Castoriadis 

al proceso de secularización más como una transfonnación de sentido y funciones de la religión. 

que como el inicio de su extinción. 

Tal vez la pueda pensar esta transformación como el incremento de la panicipación de la 

institución o grupos religiosos en el poder explicito y su posible debilitamiento (más no pérdida) 

en el ejercicio del infrapoder radical. Esto puede ser temporal o definitivo. no lo sé con ceneza. 

pero pienso que cito repercute en la fonna en cómo la religión y su institución panicular. actúan 

en las sociedades contemporáneas: ejerciendo parte del monopolio de la significación válida; a 

través del monopolio de la palabra legitima. en este caso: religiosa. contribuyendo con esto a la 

conservación o la modificación del orden social. 

Concluyo en este apartado que et carácter significativo de las instituciones sociales, de la realidad 

en general y la necesidad que tiene este sistema de ser defendido frente a las constantes amenazas 

que se ciernen sobre él. hacen de Ja capacidad simbólica de definir Jo que es real o no. de lo que 

es deseable o no. y de Jo que es posible y no. una de las fonnas más poderosas de realizar la 

conservación o el cambio de las estructuras sociales. 

Tal capacidad pertenece al poder explicito que toda sociedad posee, pero que en las modernas y 

en la griega. dio origen a Ja invención de la política. como una actividad explicita y reflexiva. que 

tiene por objeto el orden social. en su búsqueda de Ja justicia. y que tiene en el monopolio 

legitimo de la significación y por lo tanto de la palabra.. su principal medio para realizar esta 

tarea. pues recordemos que detrás de cualquier acción y proyecto humano. existe una visión del 

habennasiana que la religión tambiCn proporciona al ser humano la oponunidad de trascender su tiempo. su espacio 
y su ,·ida. 
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hombre, de la sociedad y de la naturaleza. y precisamente esta visión es construida 

simbólicamente. al menos en parte, dentro de la esfera polftica. 

De esta manera puedo atinnar que toda aquella institución o individuo que ejerza un poder 

simbólico sobre la estructura social en la plaza pública. al planteársela como un objeto que fonna 

pane de su campo de acción, está ejerciendo (directa o indirectamente) una acción poUtica, no 

importando el talante de su discurso. 
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O) EL DISCURSO Y LA LEGITIMACIÓN IDEOLÓGICA DEL PODER 

POLfTICO: TEUN ADRIANUS VAN DIJK. 

A lo largo de este capitulo sei\alé que el proceso de secularización significó para la religión la 

pérdida de centralidad en las sociedades donde la modernidad se ha establecido. to que provocó 

que dejara de realizar muchas funciones sociales, entre las cuales según Mantones se contaba a la 

legitimación del orden social. la religión entonces se vio reducida a pura y simple religión. dejó ta 

tarea de la /cgilimación66 del orden social a las ideologías racionales que surgieron en este 

proceso. 

Sin embargo. prcsencian1os en la actualidad lo que se ha dado en llamar el retomo de la religión, 

o el surgimiento de lo que Mardones llama: la postsecularización.67 ante la f"uerte critica del 

proyecto moderno y las desastrosas consecuencias que ha tenido. lo que provoca que tas mismas 

ideologías políticas pierdan credibilidad y eficiencia para cumplir su papel de legitimadoras de 

las instituciones políticas y del orden que les subyace. 

Es en este contexto en el que las ideologías modernas dejan de poseer et estatus principal en la 

generación de sentido en el ámbito social y con ello. la legitimación que se extrae de ellas tiende 

a debilitarse; por lo que la religión en general experimenta un resurgimiento. que revitaliza la 

in1ponancia de esta panc del magma de significaciones imaginarias sociales de nuestra sociedad. 

posibilitando así la incursión de las instituciones que las encaman en los campos sociales para los 

'"" Con respecto a esta necesidad de legitimación del poder político que se dedica a estructurar un orden M>Cial dado, 
quiero citar tarnb1~n a Gaetano !\.!osca. quien afirma lo siguiente: "... en todas las sociedades disc:retamienle 
numerosas y llegadas a un cieno grado de cultura hasta ahora ha sucedido. que la clase política no justifica 
ll!xclusivamentc su poder Unicarncnte con la posesión de hecho, sino que busca darle una base moral y legal. 
haciéndolo ll!tnanar canto consecuencia necesaria de doctrinas y creencias gcncnalrncnlc reconocidas y aceptadas en 
la sociedad que C"S3 clase política diri~c-." Gaetano Mosca. Eleml"nti 1/i scien::a politica (Bocea, Roma: Bari, 1923) p. 
1 OS. cit. por Sorbcno f]obhio. Eswdo, gobierno y .<mci'"•tlml (P..téxico: Fondo de Cultura Econónaica. 1994) p. 120, las 
cursh.·a!> son mias. Es claro que! !\tosca piensa en la misnta lógica que lo dicho hasta aquí con respecto a la necesidad 
que la acción politica tiene! de una legitimación moral. la cual puede tener hoy en dia una fuente religiosa. en nuestro 
caso. la fuente" cristiana. puesto que posee el reconocimiento y la aceptación general de la sociedad mexicana. al 
menos en tC"oria, falta dll!!>a1Tollar aU.n más ll!S111! tll!n\a, pero eso lo dejaré para futuras investigaciones. 
"

7 Jo!ioé ~faria !'\tardones. ¿Hacia ,1ót11h• ,.a la rdigirin? Po,'>tnwdL•r11itlt1tl y Po.'Ot.'Oeculari::uciDn (México: Universidad 
IbernamcTicana-ITESO. 1 '196) 49 p. 
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cuales el Estado laico intentó reservarse el monopolio. producto del proceso de secularización. 

como lo son: Ja politica. la educación. Ja economía. etcétera. 

Con lo anterior estoy en la posibilidad de afinnar que la religión y en el caso institucional de la 

Iglesia católica. pueden dcsempcftar. aunque no necesariamente ni exclusivantente. hoy en dfa. 

funciones de legitimación de un orden social y del poder político. depositado en un complejo 

institucional: el Estado moderno. que sostiene al primero. ¿Pero cómo funciona concretamente en 

los casos específicos en que llega a darse este proceso de legitimación? 

Para contestar esta pregunta debo antes recapitular algunos elementos que ya expuse más arriba. 

Dicho lo anterior. diré que la Iglesia católica se presenta como un renovado actor politico. que 

busca o tiene. dos objetivos principales para su quehacer político: 1) El ejercicio de la caridad 

política,, como la expresión del amor al prójimo mediado por las estructuras políticas. en la 

consecución del bien común. Aquí se presenta implícita la p:ilitica dirigida hacia Ja obtención del 

orden social justo. y a la Iglesia católica como un actor imponanre para alcanzar este objetivo. 2) 

Pero rambién puedo interpretar la intervención de la Iglesia católica en la esfera política de otra 

fonna. si tomo en cuenta que ésta busca conseguir o mantener las mejores condiciones para 

lograr la salvación de las almas de sus fieles: aquí encuentro a la política vista como lucha entre 

oponentes por lograr el poder. que les pennita acceder de una manera privilegiada a los recursos 

escasos de una sociedad. lo que por consecuencia le pennitirá a la Iglesia católica mantener su 

monopolio sobre la b'Tacia divina. 

Si bien es cierto que debo de tomar en cuenta ambas perspectivas cuando analice la acción 

política de la Iglesia católica. en este trabajo me inclinaré por la segunda,, dado que a panir de ella 

podré investigar si la institución religiosa está jugando un papel de legitimador del orden social y 

por consecuencia también del Estado. a cambio de que éste le permita obtener los elementos con 

los cuales la Iglesia católica desempei\e ventajosamente su labor salvífica. y por lo ranto. que 

pueda mantener y acrecentar el estatus. los privilegios y Ja innuencia de la que goza. o si por el 
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contrario. la Iglesia católica asume una actitud de confrontación y critica, rechazando el papel 

que muchos le otorgan automáticamente como legitimadora del status quo.611 

Ahora bien. más arriba afinné que Ja religión en general y la Iglesia católica en particular. fonnan 

parte del poder explicito y por lo tanto ejercen una imponante influenci~ puesto que participan 

en el proceso de construcción simbólica de la realidad. y en un sentido más especifico. colaboran 

en la elaboración simbólica de la realidad social. Por lo que llegué a la conclusión de que el poder 

simbólico o en palabras de Castoriadis: el monopolio de la significación válida. está por encima 

del monopolio legitimo de la violencia. 

Al ser los significados los que elaboran las instituciones y los actores sociales. desde la 

perspectiva que aqui sostengo. entonces es en esta dimensión donde debo poner toda mi atención 

a la hora de analizar el desempeilo de la institución religiosa en la esfera política.. y más 

concretamente. según Castoriadis. en el monopolio de la palabra legitima, que para el caso 

concreto de la Iglesia católica se expresa en su discurso moral-religioso. 

Aquí debo reparar en un imponante punto: Castoriadis habla de la construcción simbólica de la 

realidad social a nivel muy general. como un poder propio del poder explicito. pero no me aclara 

como se lleva a cabo este proceso de manera concreta. esto me obliga a introducir el concepto de 

ideología; lo que me ayudará a contestar la pregunta sobre cómo se da el proceso de legitimación 

que más arriba formulé. 

Para resolver este problema citaré a Teun Adrianus Van Dijk.69 quien destaca el papel que posee 

el discurso para la reproducción de la ideología. Van Dijk entiende a la ideología como un 

sistema general de creencias (conocimientos y opiniones) que sirve de base de Ja cognición de un 

grupo social. que en este caso es la Iglesia católica.. que le sirve para definir y justificar Jos 

objetivos que persigue como grupo y a la vez le pcnnite coordinar las acciones de los miembros 

del grupo en su relación con otros grupos sociales. relaciones que pueden ser de poder o de 

t>11 Aqui ci10 como ejemplo a la teorfa rnandsta y sus derivados. entre quienes destaca la postura ahhusseriana. donde 
se considera a la Iglesia católica corno un aparato ideológico del Estado. sin poner en duda tal afinnación y sin con1ar 
con un trabajo de investigación que la respalde. Véase: Louis Althusscr. ltlco/ogia y aparato.o; idt•ológico.,· de e.<Uatlo 
(Buenos Aires: Nueva visión. 1974) 84 p. 
- Teun A. Van Dijk. ltleo/ogia. Una aproximación m11/1idisci"plinaria (Espai\a: Gcdisa. 2000) 473 p. 
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competencia entre iguales,. es decir .. puede darse en ténninos de dominación de un grupo sobre 

otro. en la lucha por los recursos escasos en una sociedad. 

Con esta definición doy cuenta de cómo sitúo la capacidad simbólica en un grupo social concreto 

y queda más especificada su función. insenándola en la lucha entre grupos por los recursos 

escasos de una sociedad. 

Es decir. la ideología aparece más claramente ahi donde existe una lucha de intereses entre 

grupos. como un medio del cual se sirve cada gnapo para la modificación de las relaciones 

sociales y de poder establecidas o su conservación. y esta lucha se realiza a través de un 

imponante instnamento. aunque no es el único. a saber: el disc11rso ideológico (este carácter lo 

adquiere cuando se inserta en esa lucha). que busca Ja propagación de lo que Van Dijk denomina 

modelos n1cntales (una especie de esquemas mentales generales sobre los sucesos que ocurren en 

Ja realidad. en nuestro caso en la esfera política. que se encuentran depositados en la mente de 

cada individuo y le sirven como guia para su conducta cotidiana). que tienen la finalidad de 

n1odificar o confinnar. Ja realidad social que los individuos manejan. que como ya quedó 

demostrado. es en última instancia construida. 

Por lo tanto. cuando conccptualizo a la Iglesia católica como un gnapo social situado en una 

relación de poder con otros grupos (de la cual es en gran medida responsable el Estado). puedo 

afirmar que la parte del mabrma de significaciones imaginarias sociales que administra. y el poder 

simbólico que de esto se desprende. pueden ser usados para modificar su posición y por lo tanto 

su acceso a los recursos que requiere para realizar su tarea religiosa. En este nivel y sólo aqui. 

pienso a la iglesia católica como una institución que utiliza la ideología de porte religioso. que se 

expresa en el discurso ideológico emitido por ésta. que al insenarse en la lucha con otros grupos 

(entre los que destaca Ja clase política que dirige a la institución que organiza el reparto del poder 

al interior de la sociedad. es decir. el Estado) deja de ser un discurso puramente moral (aunque 

sólo hable desde esta perspectiva). y se orienta hacia el control de las mentes de los fieles. pues 

busca confonnar sus nlodclos mentales de la realidad social y por lo tanto,. tantbién influye en la 

acción que éstos orientan. 
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La Iglesia católica puede fungir como una institución ideológica a través de este mecaniS1110. pero 

no sólo a favor de su causa. sino que tantbién pued!C hacerlo a favor o en contra. del orden social 

establecido y del poder poUtico que Jo sostiene. concentrado en el Estado, mediante el control de 

los modelos mentales que los fieles poseen y por lo tanto de sus acciones poUticas. 

Dicho lo anterior, infiero. desde Ja postura de Van Dijk, que la religión puede conceptualizarse 

como una ideologfa, es decir. como un conjunto de creencias, (conocimientos y opiniones) 

propios de un grupo social especifico: la Iglesia católica.. que es usada para coordinar y dar 

sentido a sus acciones. Sin embargo la definición de Van Dijk tendría una ventaja imponante 

sobre otras: la de no prejuzgar a la religión como ideología en términos o en el sentido de un 

sistema de creencias producido de antemano para Ja dominación de una clase o grupo social sobre 

otro. De acuerdo con la postura de Van Oijk. Ja religión podría ser considerada como una 

ideología. es decir. un sistema de ideas que puede ser usado tanto para dominar como para 

contrarrestar a ésta. o para ambas cosas. desde distintas facciones de Ja Iglesia católica. como de 

hecho se da. Desde esta lectura podria quitar el peso negativo que arrastra el concepto de religión 

al pensarla como ideología y daría pié a la apenura en la fonna de investigar este fenómeno, con 

lo cual se logra la libertad suficiente para precisar o definir los diferentes roles que ésta tiene a 

través de los diversos grupos que conforman las instituciones que la encarnan. 

En síntesis. en la primera sección demostré que Ja religión hoy en dia está en Ja posición de 

funcionar como un ente simbólico legitimador del orden social establecido ante el retroceso de 

las ideologías políticas. debido a la crisis de la modernidad. Por que es de esperarse una 

importante actividad de las instituciones religiosas en la esfera pública. entre las que se encuentra 

a la Iglesia católica. que paradójicamente no dejó de intervenir en la esfera pública en nuestro 

país~ a pesar de Ja prohibición jurídica en tal sentido. De esta man~ el caanpo rcligiOllO es un 

importante fenómeno social que cobra relevancia en el ámbito politico. que es necesario analizar. 

Por otra panc. con Weber establecí que la relación entre politica y religión. no debe vcne como 

una simple cooperación incondicional entre ambos campos. sino como una relación de complejas 

facetas donde encontramos una tensión congénita. ya que la primera se define a panir del 

principio del poder y ta segunda hace referencia a la fraternidad. lo cual puede provocar un 
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alejamiento e incluso una confrontación directa entre sus instituciones. Además. este autor 

identifica otra fuente de conflicto: que el Estado. en sus actividades pueda llegar a limitar o 

entorpecer los medios de salvación de la Iglesia. y con etlo9 ponga en peligro su monopolio de la 

gracia divina. lo que provocarla una fuerte fricción entre estas instituciones. 

Con Mardones destaqué la dimensión moral de la poUtica como complemento de la teórico

práctic' y la concibe en términos de una actividad que tiene como principal objetivo el de 

alcanzar el bien común. Es precisamente en la definición de lo que es ºel bien comúnº donde la 

moral juega un papel preponderante. pero una definición que se aboca también a establecer los 

Umites que la acción política no debe traspasar. La Iglesia católica puede llegar a ser una de las 

principales fuentes para la moral que guia la política. Mar<!ones defiende que la principal forma 

en que la religión y sus instituciones panicipan en política es precisamente desde Ja conformación 

de la dimensión moral de la misma9 ejerciendo la caridad politica. el amor al prójimo mediado 

por las estructuras sociales. 

Por otra parte con Comelius Castoriadis. establecí el fondo simbólico de la institución total de la 

sociedad y a panir de esto comprendí al quehacer político en el ejercicio del poder explicito. 

como una actividad que se inclina más hacia el ejercicio del monopolio de la significación válida 

a través del monopolio de la palabra legitima. lo que me lleva a considerar que la religión y sus 

instituciones. es en última instancia pane de ese poder explicito. que tiene como una de sus 

principales funciones el de definir la realidad. incluida la social~ para mantener la sociedad 

inslituida. Aunque cabe considerar que la religión fonna pane del magma de significaciones 

imaginarias sociales9 lo que le pennite también ser parte de la sociedad instituida. es decir. 

constituye una fracción de ese monopolio de significado legitimo y por lo tanto la palabra 

derivada desde ella tendrá grandes repercusiones en la definición de Ja realidad social. y por lo 

tanto en su construcción. 

Castoriadis piensa a la politica más en términos de una actividad significativa que coercitiva. 

como Weber lo hace con su famosa frase que define al Estado como ""monopolio legitimo de la 

violenciaº\ por el contrario Castoriadis piensa que es más importante el monopolio válido de Ja 

significación y por lo tanto me lleva a poner mayor énfasis en la legitimidad simbólica del poder 
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politico. de tal fonna que me da pié para la inclusión de actividades como el discurso moral

rcligioso. como una parte relevante de la actividad poUtica. 

Desde la postura de Teun Adrianus Van Dijk. interpreté a la religión como una idcologia. que no 

es más que un sistema de creencias propias de un grupo social o institución detenninada (en este 

caso la Iglesia católica). que posee dos funciones básicas: 1) Configurar y legitimar sus objetivos. 

derivados de sus intereses de gn.apo social. 2) Coordinar las acciones de los integrantes de este 

grupo social o institución. para que se articulen con los objetivos perseguidos. Este autor sostiene 

que el origen de una ideologia se encuentra en la necesidad que tiene un grupo social de 

articularse como tal para obtener pane de los recursos escasos que la sociedad maneja. los cuales 

son disputados por Jos diversos grupos sociales o instituciones. que Ja conforman. 

Pensar a la religión como una ideología desde Van Dijk. es dejar de considerarla sólo como un 

instrumento de dominación de la clase dominante o hegemónica. sino además. pensarla como un 

medio potencial para que los grupos sociales dominados puedan modificar la relación de poder y 

por lo tanto. la distribución de los recursos escasos que sustenta aquélla. lo que provoca que deje 

de pensarse en términos negativos. quitando una pesada carga de prejuicios que impide acercarse 

al fenómeno para su estudio más ecuánime. 

Otro aporte valioso de Van Dijk es que considera al discurso como uno de los principales medios 

por el cual la ideología es transmitida. El discurso ideológico difunde los modelos mentales que 

conforman a su vez los modelos mentales de contexto y acción. a partir de los cuales. los seres 

humanos rigen su conducta. El discurso ideológico conforma o modifica la conducta 

persuadiendo a sus destinatarios._ modificando sus modelos mentales. 
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Por lo que a panir de Van Dijk. pienso que es necesario el análisis del discurso ideológico. dado 

que éste es uno de los medios más impor1antes para la difusión de la ideologfa. Instituciones 

como las iglesias. son clave en la reproducción de la ideología dominante dentro de una sociedad. 

y por to tanto pueden llegar a ser instituciones ideológicas que apoyen la legitimidad del reparto 

de los recursos escasos y en última instancia. la configuración en las relaciones de poder que 

sostiene dicha repartición o por et contrario. pueden constituirse en instituciones ideológicas que 

contribuyan a la transfonnación del orden social establecido des/egitimándolo. a través de su 

discurso ideológico. 
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CAPiTULO 11. 

LA IGLESIA CATÓLICA V SU RELACIÓN CON 

EL ESTADO EN MÉXICO. 

Dado que mi objetivo principal es el de demostrar que la Iglesia católica no fungió como una 

institución ideológica en apoyo al Estado mexicano durante la crisis que enfrentó en el periodo 

1994 -2000; considero necesario para ello. hacer un breve recuento de las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado mexicano a lo largo de la historia reciente. ya que esto me pennitirá identificar 

las principales tendencias y cambios que ha tenido esta relación. ayudándome a entender el 

contexto en el cual se produjeron los discursos de la Iglesia católica. 

No pretendo realizar un recorrido exhaustivo por este complejo tema,. simplemente me propongo 

establecer los puntos de encuentro más imponantes. con sus connictos y sus coincidencias. en el 

entendido de que esa misma historia entra a la escena de las relaciones Iglesia - Estado en el 

periodo tratado. como una parte más del imaginario de ambas instituciones. y por lo tanto innuye 

como un modelo de contexto histórico en la acción y el discurso de la Iglesia y del Estado 

mexicano. 

Dentro de la historia reciente de las relaciones entre estas instituciones. aparece una regularidad. 

que ha sido denotada como el modus vivc11di. Este concepto ha sido aplicado de diferentes fonnas 

y en distintos periodos de tiempo. sin embargo. indican algo en común: un acuerdo o un pacto 

entre dos panes irreconciliables. 

ExpondrC a continuación dos posturas sobre este periodo imponantisimo de las relaciones 

Iglesia-Estado. dejando en última instancia la exposición de la propia. Estas relaciones se verán 

n1odificadas por las refonnas constitucionales realizadas bajo el gobierno de Carlos Salinas de 
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Gonari. y que en mi opinión. darán fin al modus vivendi. e iniciará una nueva relación, que está 

todavia en espera de analizarse y definirse. 
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AJ EL MODUS VIVENDI, 1938 -1992. 

En primer lugar. expongo la propuesta que realiza el sociólogo mexicano Roberto Blancane en su 

obra: Historia de la Iglesia católica en México. 1929-1982.1 donde se concentra en analizar el 

pensamiento del obispado a lo largo del modus vivendi y su contexto. por lo cual su trabajo 

resulta altamente relevante pues se acerca en mucho a la linea de investigación que aquí exploro. 

Éste autor afinna que el modus vivendi consiste. en un primer momento. básicamente en dos 

partes en litigio que. a pesar de todo. tienen que entrar en un acomodo. que seria aplicable a la 

relación entre Ja Iglesia y el Estado. pero afinna que no podemos confonnarnos con una visión 

coyuntural del hecho. sino que se requiere una perspectiva de larga duración. donde se tomen en 

cuenta los c3111bios y permanencias en el sistema doctrinal católico y su interacción con las 

acciones que de ella se desprenden. 

Así. Blancane comenzará afinnando que la Iglesia católica desde finales del siglo XIX 

(recuérdese la encíclica Rerum novarum~) mantendrá un sistema doctrinal que se avocará a la 

lucha contra el mundo moderno. que la confina a un estrecho lugar en la sociedad. manteniendo 

una actitud intransigente-integral. que pennanecerá como linea de pensamiento dominante. con 

algunas variantes hasta el Segundo Concilio del Vaticano. y aún después. parte de sus 

características permanecerán. 

Blancartc cita la definición de Émile Poulat. de esta actitud: 

Intransigente. es decir dos cosas: primero antilibcral. la negación y la antítesis de ese liberalismo 
que constituia la ideología oficial de la sociedad modC'l'Tta; pero también inquebrantable sobre los 
principios que le dictaban esta oposición. Integral. en otras palabras. que se negaba a dejarse 

1 Robcno Blancane. Historia de la Iglesia calólico en México. 1929-1982 (México: El Colegio Mexiqucnsc-Fondo 
de Cultura Económica. 1993)447 p. 
2 La encíc:lica Rcrum "º"'ª"'m (sobre las cosas nue~·as) fue- elaborada por el Papa León XIII el IS de mayo de 1891. 
Esta enciclica es considerada como el comienzo de la doctrina social de la Iglesia. pero de una manera esuucturada e 
integral. lo cual no se había dado anterionncntc. ConsUltesc para mayores detalles al respecto la obra de Roberto 
Blancartc ... La doctrina social del Episcopado católico mexicano;• El pensamiento 5ocial de /os catd/icns mexicanos 
(MCxico, D. F.: Fondo de Cultura Económica, cl996) pp. 19-38. 
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reducir a prácticas culturales y a convicciones rcJigiosas. pero preocupado de edificar una 
sociedad cristiana según Ja ensci\anz.a y bajo la conducta de la Iglesia.' 

Esta doctrina social de la Iglesia intentará actualizarla ante el mundo secularizado de la 

modemidad. con la finalidad de combatirlo mejor. en aras de Ja construcción de un proyecto 

social cristiano .. que buscará la restauración de un orden del mismo talante. Retará a las grandes 

ideologias de su tiempo: el liberalismo y el socialismo. desarrollando duras críticas desde su 

visión religioso-moral. intentando recobrar la influencia sobre las masas que va perdiendo 

rápidamente ante estos oponentes ideológicos. Se trata del proceso de secularización subjetiva.. 

que apunté más arriba. 

Cabe destacar que la doctrina social de la Iglesia católica no es una serie de recetas precisas que 

deben seguir Jos creyentes en su interacción social. sino más bien debe entenderse como un 

conjunto de principios fundamentales. a partir de los cuales Jos creyentes puedan modelar su 

acción en el terreno social. La doctrina social de Ja Iglesia católica., concuerda plenamente con la 

definición de ideología de Van Dijk .. es decir. la puedo interpretar como un sistctna de creencias 

generales. que sirven como marco para las acciones especificas en un contexto social asimismo 

concreto. 

Esta ideología de cene religioso. será transmitida a México a través de Jos obispos mexicanos. 

cxalumnos de la Universidad Gregoriana y del Colegio Pío Latinoamericano. y también por parte 

de las congregaciones religiosas. especialmente Ja de los jesuitas. 

La doctrina social de la Iglesia católica. tal como la caracteriza Blancarte.. hará que esta 

institución entre en conflicto con el régitncn emanado de la Revolución mexicana. Esto por varios 

motivos: En primer Jugar. esta doctrina es intransigente. es decir anti1ibera1. lo cual la 

confrontaba directamente con Ja Constitución que marcaba el surgimiento del nuevo Estado. el 

cual se fundamentaba en muchos principios liberales. continuando y acentuando la tradición 

impuesta desde Juárcz. sobre todo con respecto a la cuestión religiosa. Esto se debió 

principalmente a que un importante sector de la Iglesia católica apoyó la contrarrevolución de 

·1 E.n1ilc Poulat, /.c.~ Cfltholici ... mt•Mnu oh.\c!rw11io11 (entrevistas con Guy Lafon. París: Éditions du Centurion. 1983) p. 
1 UO. citado por KobeT1o OlancaNc. Jli ... tori11 ,/c.• la l~le.\ia católica ...• op. cit .• p. 23. 
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Victoriano Huena, con la esperanza de que el dictador le reconociera los privilegios que logró 

durante el porfiriato. La clase revolucionaria nunca olvidarla este hecho, lo que provocaría un 

endurecimiento de la postura revolucionaria frente al clero, expresado directantente en las leyes 

anticlericales de la Constitución de 191 7. 

Esta postura ideológica será dominante en México hasta 193S, traduciéndose en una constante 

oposición al régimen de la Revolución mexicana. llegando inclusive a la confrontación directa. en 

los discursos: rechazo de la Constitución de 1917 con el documento: Protesta que hacen Jos 

prelados 111cxica11os co11 ocasió11 de la Co11sli1ución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: y 

en las acciones: suspensión de culto y el levantamiento armado: la guerra cristera. 

Sin embargo. la Iglesia católica. después de los ancglos de 1929 .. cambiará su estrategia .. sin 

abandonar la lucha política por in1pulsar su proyecto social. Ya no buscará confrontaciones 

directas con el régimen. mucho menos las que impliquen la violencia. ahora el episcopado se 

centrará en la utilización de su discurso como medio de lucha politica.. emitiendo las grandes 

orientaciones religiosas (es decir, produciendo la ideología religiosa) .. a la vez de que impulsará la 

panicipación de los laicos en todos los campos de ta vida social, sobre todo en aquellos en los 

cuales los clérigos tienen prohibido panicipar, es decir: en la política. En este sentido será 

fundada la organización laica: Acción Católica Mexicana (ACM de ahora en adelante), que sólo 

tendría corno án1bi10 de acción al campo social,. que sin embargo, no puede separarse del terreno 

político. 

Estos son Jos factores que según Blancarte llevarían a la instauración del n1odus vivendi: 

El cambio generacional del episcopado mexicano; donde los nuevos obispos verán con 

una postura distinta la relación con el Estado mexicano. siendo partidarios de establecer 

acercamientos con los sectores menos radicales del gobierno. Esto implicaba una actitud 

más pragmática y un alejamiento de la postura intransigente-integral .. por una década. 

Adcnuis. llegarían incluso a identificarse con algunos postulados de la Revolución, sobre 

todo en lo que se refiere a la justicia social. cosa que ai\os antes hubiera sido imposible. 
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La lucha y la fractura de la élite política; que desencadenarla el destierro de Calles y de su 

grupo. y el ascenso al poder de Lázaro Cárdenas. este último. representante de una 

corriente que ponía mayor énfasis en la transfonnación de las estructuras económico

sociales injustas. que de las estrncturas ideológico-políticas. como lo hacia el primero. 

Cárdenas pensaba que el cambio ideológico vendría por sí solo. una vez que haya 

cambiado la situación material. Ello provocó que Ja cuestión religiosa pasara a un 

segundo plano en la administración estatal. sin embargo. la concepción de Cárdenas no 

resultaba del todo diferente a Ja sostenida por sus correligionarios. puesto que consideraba 

a la Iglesia católica como una rémora de la sociedad mexicana. 

Por otra parte. Cárdenas no estaba dispuesto a continuar sosteniendo una política 

anticlerical que resultaba ser muy costosa en términos políticos. dada su antipopularidad y 

porque no traía grandes beneficios al Estado mexicano. 

Esta actitud del Estado traerla como consecuencia que la pel'"Sccución de la Iglesia cesara 

paulatinamente. Si bien. Jos poderes locales avivaron o revivieron esta coerción. ello se 

debió a su enfrentamiento con el poder federal. que poco tiempo después. lograría 

consolidarse. imponiéndose a estos poderes caciquiles. Lo que mejoró notablemente el 

clima entre las dos instituciones. propiciando un acercamiento. 

Otro factor de imponancia to conforma la intención de la Iglesia y del sector liberal del 

Estado. de deshacerse del sector socialista de éste último. dado et clima anticomunista 

propiciado por la segunda guen-a mundial y al final de ésta.. el inicio de la guerra fria. 

La jerarquía se mostraba complacida con este nuevo contexto de tolerancia. por lo que decidió 

apoyar al gobierno de Cárdenas cuando éste decretó la expropiación de la industria petrolera. 

llamando a los católicos a contribuir a pagar la deuda generada por dicha expropiación. 

afirmando que un buen católico es también un buen mexicano. resallando de esta manera. el 

nacionalismo de la Iglesia católica. 

Es en este momento cuando surge el n1odus vivendi. que seria un acuerdo informal. frágil e 

incierto. que tardó algunos ai\os en consolidarse. Robcno Blancane lo define como: 
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... el acuerdo oficioso establecido entre Estado e Iglesia entre: 1938 y 19SO (con base a una 
común visión nacionalista), mediante: el cual ta Iglesia abandonó la cuestión social en manos del 
Estado a cambio de tolerancia en materia educativa.4 

Dos son 1os terrenos en los cuales Roberto Blancarte identifica el choque entre la Iglesia católica 

y el Estado (que se mantiene aún en la actualidad), estos son: 1) El social, en el cual la Iglesia se 

esforzó por fundar una gran red de organizaciones sociales, que compitieran con las del Estado. 

Sin embargo, con el modus vivendi, la Iglesia renunciarla en gran medida a este campo de acción, 

sobre todo en lo que se refiere a las organizaciones obreras y campesinas .. que se conver1irian en 

uno de los principales sustentos del nuevo Estado revolucionario. Esto implicaría., como ya lo 

expuse, que la Iglesia aminorara y llegase incluso en ciertos momentos, a suspender 

momentáneamente su participación en politica. Aunque nunca dejase totalmente de hacer 

politica, dada la profunda conexión entre moral religiosa y la polftica. 2) El educativo, el cual es 

considerado por la Iglesia como parte irrefutable de sus responsabilidades: ensenar, el 

magistcrium .. como derecho divino. Durante el modus vivendi, la Iglesia católica obtendría una 

gran libertad para continuar con sus colegios privados, incorporando sus enseftanzas religioso

morales, pero sin poder hacer nada en cuanto a la educación impartida en las escuelas públicas. 

Volviendo a la definición de Blancane del modru vivendi. es notable que este autor lo sitúa sólo 

en el periodo de 1938 a 1950. esto se debe a que en este lapso de tiempo tanto la Iglesia como los 

liberales en el Estado, llegan a un acuerdo informal .. con el objetivo de liberarse del sector 

socia1ista5 {representado por algunos dirigentes del sindicalismo mexicano), en un clima de 

amplia condena al mismo. Pero una vez derrotado el enemigo común, los católicos y liberales 

vuelven al enfrentamiento, hecho que se mostrará con el giro que la Iglesia católica realiza en su 

estrategia eclesial, puesto que su fortaleza. acumulada en este periodo, asi se lo pennitia; 

deslindándose de las tesis liberales del régimen revolucionario (reafirmando su proyecto social 

cristiano) y de la creciente cornapción que presentaba ya el gobierno de Miguel Alemán . 

.. lbid.,p. 21. 
~ Aqui hago la observación de que quizá no sea vlilida la denonúnación de .. liberales .. y .. socialistas" a los 
revolucionarios mexicanos, simplemente sei\alo que estas ideologias eran originarias de Europa. en un contexto 
social ajeno al snex.icano y por lo tanto con contenidos que no rcspondian cabahnente • los intereses de un 
010vimiento social con otras características. Pienso que Blancarte utiliza estas etiquetas de manera muy general. en 
espcr-a de nue\ras investigaciones que anojen rn;is luz sobre este terna. 
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Esta nueva ofensiva.. seg1ln Blancarte,. en realidad se llevarla a cabo con la publicación de la cana 

pastoral del IS de mayo de 1951,. en el 60 aniversario de Ja Rerum novarum,. donde se hizo ·~na 

critica a la concepción liberal de la sociedad. la cual provocaba un sistema capitalista injusto ... 6 

Desde entonces. según Blancane,. el episcopado mexicano (a pesar de las coincidencias con el 

Estado) centró sus criticas al sistema y por lo tanto mantuvo una tensión moderada.. con tres 

demandas fundamentales: 

J. Justicia social: Pobreza. pueblos indfgenas. derechos humanos. 

2. Moralización de las costumbres: Prohibición del aborto. anticonceptivos,. erradicación de 

ta corrupción. 

3. Libertad religiosa: Educación. modificación de las leyes anticlericales. 

El Segundo Concilio del Vaticano. vino a tenninar con el suei\o intransigente (es decir. con la 

restauración de una sociedad católica). pero dejó en su lugar un nuevo tipo de intransigencia. 

donde la .Iglesia decidía incorporarse al mundo moderno. recuperando la cuestión social. que para 

el ca.so mexicano significaba el inevitable regreso a las cuestiones públicas. que sin embargo 

demoraría una década.. dada la reticencia del episcopado mexicano para aplicarlas,. siendo más 

receptivo con las reuniones de la Conferencia de Episcopado Latinoamericano (CELAM). en la 

década de 1970. provocando una intensa reorganización interna de la Iglesia.. para renovar su 

postura critica y por lo tanto la tensión con el Estado. creciente en la década de 1980. 

La segunda postura que deseo aquí exponer es la que presenta Rodolfo Soriano,.7 quien al 

contrario de lo que sostiene Blancane y en abiena critica a éste. propone que el modus vivendi 

abarcó desde 191 7 hasta 1992,. dividiéndolo en tres épocas: periodo fonnativo. de 191 7 a 193 7; 

periodo clásico. de 1938 a 1968; y el periodo posclásico. que va de 1968 hasta 1992 . 

• /bid .• p. 125 . 
.,. Rodolfo Soriano NU.ftcz.. En el nombre de Dios: religión y democracia 1.•n /.léxico (,_.féxico: lns1iruto de 
lm,.cstigacioncs Dr. José Maria Luis Mora-Instituto Mexicano de Doctrina Social Cris1iana. 1999) 348 p. 
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Soriano parte de una critica de la postura de Blancarte. a quien le cuestiona que apoye la 

fundación del n1odus vivendi en una común visión nacionalista de ta Iglesia y del Estado. puesto 

que resulta muy dificil sostener esta afinnación. dados los distintos orígenes ideológicos de estas 

instituciones (la primera religiosa y la segunda politica); para Soriano ta coincidencia es más bien 

coyuntural. al fonnar un mismo frente ante enemigos comunes (aunque esto mismo afinna 

Blancarte). 

Soriano considera que el modus vivendi puede ser dividido en tres fases: el preclásico. el clásico. 

y el posclásico; aquí sólo me ocuparé de exponer brevemente el segundo y el tercero. pues son 

más útiles para mi objetivo. 

Según Soriano el periodo "'ºClásico••, 1938-1968, se caracterizó por la inaplicabilidad de la 

Constitución de 191 7. en lo relativo a la Iglesia católica (puesto que implicaba una doble moral., 

en la vida intima: católico, pero en lo público: liberal), lo que le permitió a ésta beneficiarse 

desde dos frentes, en primer lugar .. le dio la oportunidad de deslegitimar al Estado a través del 

ejercicio diario de su ministerio, es decir, a largo plazo; en segundo lugar. el Estado debió de 

enfrentar la constante critica, incluso desde el interior de la élite política. ante su incapacidad para 

hnccr cumplir la ley en mntcria religiosa. 

Aparentemente, la Iglesia aceptaba su derrota militar y politic~ primero en 1929 y después en 

1936. frente al proceso de secularización en sus diferentes manifestaciones. situación que 

resultaba intolerable para el laicado más radical. Así que la Iglesia tuvo que reconstruir su 

cstn1ctura interna y sus medios de acción social, para hacer de esta aparente derrota al corto 

pinzo. un triunfo hacia el futuro. 

Fue en este periodo cuando la Iglesia mexicana fundó el Secretariado Social Mexicano (SSM de 

nhora en adelante) y Acción Católica Mexicana (ACM), que seria el dúo que coordinaría 

ccntralizadamente al conjunto de b'Tllpos sociales católicos. que se desenvolvían con relativa 

autonomía. con la intención de ejercer un férreo control de esos grupos de laicos. evitando su 

radicnliznción y su desobediencia a la jerarquía y a Roma (como fue el caso de la Asociación 
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Católica de la Juventud Mexicana (ACJM). que rehusó la centralización ordenada por el Papa Pío 

XI). 

Durante este periodo. muchos autores hablan del abandono del ejercicio de actividad en et campo 

de lo social por pane de la Iglesia. 8 sin embargo Soriano afinna que esto nunca sucedió .. sino que 

confunden el retraimiento del ámbito político (panidos politicos. la organizaciones obreras y 

agrarias) con la actividad social. La Iglesia nunca abandonó el ámbito social. ni en los momentos 

más críticos en su relación con el Estado. la Iglesia no dejó de intervenir. al menos. en un punto 

clave de la socialización. a saber: la educación. La Iglesia se dedicó a fonnar la conciencia de las 

élites y de las clases pobres. a través de la red de colegios privados que poseía. 

Para Soriano el modlls vi\•endi se estableció: 

... como un conjunto de prácticas metajuridicas. afincadas parcialmente en una suerte de derecho 
consuetudinario, generador a su vez de otras fonnas culturales (cultural-políticas. cultural
juridicas. cultural-religiosas) por este proceso de .~edimcntación al que se ha hecho referencia 
aqui.q 

El proceso de sedimentación al cual se refiere Soriano es aquel proceso histórico en el cual la 

Iglesia y el Estado. encontraron fonnas para resolver su conflicto .. a través de alianzas o acuerdos 

implícitos .. donde el apoyo relativo que la Iglesia brindaba al Estado. era generado por la 

inaplicación de las normas jurídicas que la Constitución marcaba (esto ocurría desde el Porfiriato .. 

régimen que necesitaba de una tregua con la Iglesia para impulsar su proyecto de modernización 

económica) y que sentaron un precedente del modus vivc11di, conviniéndose estas experiencias en 

un elemento importante para la configuración de las relaciones entre ambas instituciones .. que en 

algunos momentos ni siquiera se reconocían como existentes o rechazaban simplemente su 

legitimidad. 

• Es el caso de Man.ha Elena 1':egrete. que habla de ••Ja Iglesia del silencio-. puesto que no hubo criticas. enojos. 
denuncias o protestas. contra el gobierno. en pos de tnejorar la relación con Csrc. sin embargo en su opinión. ello no 
significó que la Iglesia estu.,,.iera inactiva. al contrario. en este periodo tuvo mucha actividad al reorganizarse y 
reestn.Jcturarsc. Manha Elena Negrete. ••La Iglesia católica en la historia de México. Siglo xx;· en JosC de Jesüs 
Legorreta Zepcda. comp .• La Iglesia católica y la política en el t.té.:.:ico <le huy (MCxico. D. F.: t.:ni ... crsidad 
Iberoamericana. 2000) pp. 85-123. 
Q Rodolfo Soriano NUñcz. En d '1ombrt.• rh.• Dios .... op. cit .• p. 61. 
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Soriano piensa principalmente en la relación que establecieron éstas instituciones a lo largo del 

porfiriato como un proto-mod11s vivendi. aunque puedo agregar también el corto lapso en el que 

Victoriano Huerta estuvo en el poder. 

Este autor critica los limites que Blancarte le sei\ala al modus vivendi de sólo algo más de una 

década ( 1938-1950). pues según Blancarte en la Carta pastoral colectiva del venerable 

Episcopado mexica110 e11 el LX aniversario de la encíclica Rerum novarum en l 9S 1. la jerarqufa 

hace una critica al sistema capitalista injusto. derivado de la concepción liberal de la sociedad. lo 

que significaba el regreso a la discusión de problemas sociales. políticos y económicos .. por parte 

de la Iglesia tras una ausencia de 12 aftos. Sin embargo. Soriano pone en duda la veracidad de 

esta afirmación sei\alando la existencia de un documento previo del episcopado a propósito de la 

Re"'m novan1m en 1941. que ya mostraba tal crítica. siendo la continuación de una larga 

tradición critica de la Iglesia respecto al liberalismo, proveniente del siglo XIX. 

Soriano acepta que existe un giro en el discurso. pues el episcopado se dirige de fonna particular 

a los actores sociales: ... clases dirigentes" y ... tos trabajadores'". pero no hay un reacerca.J1liento al 

intc,b-ralismo. dado que nunca se separaron de esa postura (es decir~ de la doctrina que justifica el 

derecho de la Iglesia católica de intervenir en el campo social); por lo que Soriano concluye que 

es dificil aceptar la teoría de Blancarte de que el modus \•iw11uli terminó en 1951. 

En cambio. este autor propone concebir a estos documentos (de 1941 y de 1951 ). como pane de 

la sedimentación de la disgregación del mocl1Lo; ''i\•c11di y menciona otro importante documento: 

Declaracio11es y exhortación del Episcopado mexicano al tern1i11C1r su Asamblea Plenaria de 

oct1'bre de 1957. 10 donde sei\ala abiertwncntc Ja situación social y económica del país. 

calificándola como .. extremada e inmerecida pobreza·· .. invocando la tradición de los primeros 

obispos y misioneros novohispanos. afirmando ta urgencia de actuar en to apostólico y en la 

política. develando la doble dimensión de la acción de los católicos mexicanos: como creyentes y 

como ciudadanos. afirmación que en anteriores pronunciamientos no se realizaba de manera 

explicita. 

!U /hit! .• p. 71. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

68 



CaeitMlo //. La Jglf!'sla católica v s" t'f!'lac/Ólf COll' ,¡Estado 'n Afhico. 

Otro importante hecho, es la institucionalización de la actividad pública del episcopado 

mexicano, a través de la creación de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM, de ahora en 

adelante). durante tos años de 1953 a 19S5, como un organismo pennanente. que expresaría ta 

postura oficial de Ja Iglesia católica ante los temas politicos, económicos y sociales del pafs; 

hecho que sin duda alguna. fonna parte del proceso de sedimentación de ta disgregación del 

modus vive11di. 

Para 1960, con el binomio: Secretariado Social Mexicano y la Acción Católica Mexicana. ta red 

de organizaciones vinculadas a ellas, obtiene el mayor desarrollo. Por otra pal1e, en 1962-1965. 

se lleva a cabo la celebración del Segundo Concilio Vaticano, que marcará una refundación de ta 

Iglesia católica a nivel mundial. Y en 1967 se rescata el documento colectivo como estrategia de 

comunicación por parte de la jerarquía. Estos tres hechos influyeron en ta redefinición de la 

relación entre el Estado y Ja Iglesia para la siguiente etapa que Soriano considera. 

Concluye Soriano lo siguiente: la Iglesia jamás dejó la arena social ante to que aparentó ser una 

derrota definitiva ante el Estado. sino que su acción sólo fue cualitativaJTiente diferente, ante las 

nuevas condiciones, distintas al porfiriato, donde la Iglesia enfrenta la competencia desleal de las 

··sociedades intermediasº (sindicatos. partidos políticos. organizaciones campesinas). 

Para este autor, el fin del mod"s vivendi clásico se dio a causa de los siguientes hechos: 

l. Crisis de la economía y del sistema político. que le brinda a la Iglesia ta oportunidad de 

criticar la ideología liberal que hay detrás. 

2. Maduración de los movimientos laicales. bajo la batuta del binomio Secretariado Social 

Mexicano (SSM) y la Acción Católica Mexicana (ACM). que ponen en duda al modus 

vivc11di. 

3. Una nueva generación de clérigos. 

4. Refundación moral por el Vaticano Segundo. 

5. El costo político de las relaciones del Estado y la Iglesia. dentro del modus vivendi, 

motivo de criticas por la inaplicación de las leyes al respecto. 
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Soriano resume el periodo posclásico. 1968-1992. seftalando los siguientes puntos: 

1. las contradicciones acumuladas en e1 seno del sistctna politico mexicano que obligan a la 
realización de una serie de sucesivas reformas potitico..elcctoralcs que al mismo tiempo que 
amplian el espectro de las opciones panidistas. reivindican los espacios institucionales de 
representación como los únbitos privilegiados de negociación potitica [ ... ]; 
2. las contradicciones acumuladas en varias décadas de no-observancia del 130 constitucional 
[ ... ]; 
4. la capacidad o habilidad politica de la jerarquia católica mexicana para hacer coincidir 
algunos de sus reclamos en materia de desarrollo económico y social y de apego a las formas de 
la democracia formal. representativa. con los de otros actores politicos y con el renovado 
discurso religioso fruto delfaith reviva/ promovido por el Concilio y la 11 Celam; 
6. el agotamiento del nacionalisnK> revolucionario. que se expresa de manera más evidente a 
principios de la década de los 90 cuando en el seno del PRI se propone la sustitución de las tesis 
del nacionalismo revolucionario por las del liberalismo social [ ... ]: 
7. el agotamiento, también. del modelo de sistema de partido hegemónico que f'ortalcció a las 
oposiciones al régimen que. por distintas razones. coincidían en la necesidad de revisar el 
estatuto de las relaciones Iglesia-Estado: 
8. el agotamiento asimismo del modelo de sustitución de importaciones y su reemplazo por las 
iniciativas de inserción a los mercados globales [ ... ] que terminarán por restar autonomía al 
Estado mexicano no sólo en el ámbito de la actividad económica[ ... ] sino también en el plano de 
Ja acción social, abriendo un espacio que vuelve a ser ocupado por iniciativas surgidas al amparo 
de la Iglesia[ ... ]; 
9. aunadas al interés de la administración [de] Salinas de animar lo que aparecía a principios de 
la década de los 90 el establecimiento de un consenso nacional que incluyera. entre otros actores. 
a la Iglesia católica[ ... ]; lo que terminó por favorecer lUla doble operación. por una parte. 
10. la n:fonna del articulo 130 de la Constitución y. desde otra perspectiva. 
1 l. el rccstablecimiento de las relaciones entre la Santa Sede y el Estado nlCXicano: sin perder de 
vista en todo este proceso. 
12. el agotamiento y desaparición de los regímenes del socialismo real que fortaleció las 
posiciones de la Iglesia dentro y fuera de México. 11 

Desde mi punto de vista considero que el modus vivendi fue un acuerdo entre el Estado y la 

Jglesia católica. donde ésta se comprometió a abandonar la esfera social en lo que se refiere a 

organizaciones agrarias y obreras. las cuales se constituyeron en el principal soporte del régimen 

revolucionario a través del corporativismo que caracterizó al sindicalismo mexicano. a cambio de 

que el Estado dejara de aplicar al pié de la letra Jos aniculos anticlericales de la Constitución de 

1917. en lo que se refiere a educación. celebración de ceremonias religiosas en público. posesión 

de bienes. etcétera. 

11 Jbitl .• pp. 79.so. 
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Considero que este acuerdo nunca tuvo la finalidad de resolver definitivamente el conflicto entre 

estas instituciones. pues como bien lo mostré más arriba con Weber. su conflicto es endémico por 

disputarse un mismo objeto: la sociedad y los individuos que la conforman. desde principios 

opuestos (el poder y la caridad. y junto con éste último. la persecución de intereses más 

institucionales que espirituales) y con metas también diferentes (por una parte asegurar el orden 

social, la distribución del poder y recursos escasos; y por la otra. alcanzar la salvación del alma 

de los creyentes, la realización del reino de Dios y la conservación de la institución como tal). 

Pienso más bien. que este acuerdo fue una tregua en este conflicto irresoluble. hasta ahora. que 

benefició a las dos panes en su momento. 

La iglesia católica obtuvo de esta tregua la oportunidad para resanar las heridas de la derrota 

militar y politica que sufrió con la ··cnstiada" y el consecuente triunfo de la Revolución 

mexicana. Observo que la iglesia nunca abandonó su doctrina social de corte integral

intransigente. siempre ha tenido como objetivo el de llevar a cabo la realización de su proyecto 

social católico y con ello recobrar el protagonismo público que tuvo durante mucho tiempo en la 

sociedad mexicana. aunque debo de advenir dos cosas, este objetivo nunca ha tenido una versión 

uniforme dentro de la iglesia católica.. siempre han existido diversas posturas al respecto que se 

manifiestan en div_ersos grados dependiendo de los intereses y necesidades de la institución. En 

segundo Jugar debo subrayar que esto no significa que la iglesia católica tenga por único objetivo 

la transformación social. la política es sólo un medio para alcanzar sus fines religiosos. 

El conflicto Iglesia-Estado. siempre permanece latente. prueba de esto son las constantes criticas 

que hace la Iglesia al Estado y al orden social que éste sustenta.. y del cual al mismo tiempo 

depende: criticas que tanto Blancane como Soriano citan y reconocen más arriba.. sin embargo a 

diferencia del primero. pienso que una sola critica no marca el fin del modus \•ivendi, sino sólo 

expresa esa tradición critica que da cuenta de que el conflicto no ha desaparecido. tal como 

Soriano logra ver. 

El 111od11s vi\•endi comienza en 1938 con el acercamiento entre la iglesia y el gobierno de Lázaro 

Cárdenas. debido al apoyo de la primera a la expropiación petrolera que realizo el gobierno en 

aquel entonces. Este hecho marca el final de las hostilidades abienas: cierre de conventos. 
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monasterios y templos. persecución. asesinatos. encarcelamientos. etcétera; que se producfan aún 

después de finalizada Ja guerra Cristcra en 1929; y el inició de una relativa convivencia en paz. 

con la delimitación de funciones de una manera infonnal. no apegándose a las establecidas en la 

Constitución. 

Estoy de acuerdo con Soriano en que el modl4s vivendi se caracteriza por el surgimiento de un 

conjunto de prácticas metajuridicas que llegarían a establecer un orden distinto al establecido a la 

ley en materia religiosa. más allá de las criticas o el apoyo que los gobiernos recibieron de la 

Iglesia católica a panir de 1938. considero que la informalidad de las relaciones. provocada por el 

estar fuera de la ley. es Jo que caracteriza al n1od11s \•ivc11di. 

Como ya dije. ambas instituciones tuvieron que renunciar a algunos campos de acción y 

privilegios. con tal de mantener la paz. donde la Iglesia tuvo que aceptar una relativa 

subordinación al Estado. abandonando gran pane de su influencia en la esfera públic~ pero esto 

no significó para Ja Iglesia católica más que una subordinación momentáne~ dentro de una 

estrategia a largo plazo que contemplaba su regreso al ámbito social y la prof"undización de su 

tarea evangélica en Ja sociedad mexicana. Tal como Jo ser.ala Blancane más arriba. el episcopado 

se dedicó a la orientación religiosa de los laicos a través de su discurso moral-religioso (es decir. 

se conformaron con el papel de ideólogos). impulsando a los laicos a Juchar en el campo poUtico 

por los derechos de la Iglesia católica. 

Pienso que este 111oc/11s vh·c11di comienza a desintegrarse con la llegada al papado de Juan Pablo 11 

en octubre de 1978. el cual hace una revisión de los lineamientos del Concilio Vaticano 11. 

criticando la apcnura al mundo moderno. la cual es sustituida por una visión en la cual este 

n1undo se Je concibe como Ja antítesis radical a la prédica del Evangelio y por lo tanto la Iglesia 

debe separarse de ese mundo para constituirse en la fuente moral de éste. sumergido en una fuenc 

crisis de valores. producto del sccularismo. Además. contrario a Jos resultados conciliares. Juan 

Pablo 11 ·•propone devolverle a 1a institución eclesiástica un rol central en la costitución (sic] del 

mundo [ ... ]dictar a la sociedad el orden de Dios en vista de un ideal de sociedad teológica ... es 
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decir .. ºpretende otorgarle a Ja Iglesia el centro de la sociedad y convcnirla en su principio 

ordenador y Jcgitimadorº. 12 

Este neo-integrismo .. se verá reflejado en México con la creciente participación en Ja esfera 

pública por pane del episcopado mexicano. cuyo ejemplo más llamativo fue el protagonizado por 

el clero en Chihuahua a mediados de la década de 1980,. donde el arzobispo de Chihuahua .. 

Adalberto Almeida. llegó a declarar que: ""El pueblo está cansado de engai\os y habrá violencia si 

no se respeta el voto ... 13 a lo cual el presidente de aquel entonces Miguel de la Madrid le recordó 

la prohibición de que el clero participe el política.. contenida en el artículo 130 de la Constitución. 

a lo cual el arzobispo Almeida respondió: .. es responsabilidad de la Iglesia Juchar por el bien 

común y a eso no renunciaremos [ ... ] un fraude electoral es un pecado tan grave como el robo y el 

abortoº. 14 Estas declaraciones dan cuenta de la influencia de la primera visita a México del papa 

Juan Pablo JI en 1979 en este ºespíritu afirmativo de la Iglesiaº en nuestro país. 

Estos hechos marcan desde mi punto de vista un cambio decisivo en la estrategia de Ja Iglesia 

católica nlexicana. la cual se dirige nuevamente hacia la búsqueda de un Jugar central en la 

sociedad. pero a través de la participación abierta y franca en la esfera pública.. cuyo punto 

culminante estará en el reconocimiento jurídico de Ja Iglesia católica por pane del Estado en 

1992. garantizando con esto su panicipación legal (no simulada y cncubiena) en el campo social 

(educación. asistencia social. salud .. etcétera) y el derecho a poseer bienes inmuebles. Provocando 

así. el tennino del moclus \•ivendi. pues las dos características principales que según mi postura 

definieron este periodo desaparecieron: el alejamiento de la Iglesia del ámbito social a favor del 

Estado. y la inaplicación e inopcrabilidad de la ley en materia religiosa. 

Dicho lo anterior. llego a las siguientes conclusiones .. las cuales me permitirán delinear algunas 

explicaciones para la relación Estado-Iglesia .. durante el periodo que aquí me interesa. 

i.: Jose-!\tnria Ghio. La /gle.!.ia /a1i11oamericani1 -.•11 d papatlo de u~ojtyla: NuC\·a E1.YJnge/i:ación o Neo-/11tegrismo? 
(:"e""' York: Columbia Univershy. 1990) p. 26. 
u Enrique KraLUe. La pn..·sirlc·11ci11 impc•rial. Asce1uo y caitla <Id sistt•ma politico 1't<•xicano (/940-1996) (l\.1éxico. D. 
F.: Tusqu~1s. 2002} p. 446. 
'" thitl .• p. 446. 
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Identifiqué los principales frentes de lucha entre la Iglesia católica y el Estado mexicano: 

el social y el educativo. que se ttaducen en tres demandas fundamentales por parte de la 

Iglesia hacia el Estado: 1) Justicia social; 2) moralización de las costumbres; y 3) libertad 

religiosa. Éstas serán las constantes demandas que se discutirán y expresarán en el 

discurso ideológico de la Iglesia católica y marcará la historia reciente de la relación enttc 

estas instituciones. 

Con respecto al llamado modus vivendi puedo afinnar que si bien. ambos autores no 

coinciden en su duración y en ta definición del mismo. si existe un acuerdo hacia to que 

me parece ta esencia de esta relación. y es que durante este acuerdo. et Estado no aplicó 

puntualmente la legislación en materia rcligio~ permitiendo que la Iglesia recobrara gran 

pane de su poderío y que apoyada en esto. ejerciera en gran medida su discurso religioso 

en et campo político de manera explicita. esto ya en la década de 1980. Estoy de acuerdo 

con Soriano en que la inaplicación de ta legislación por pane del Estado generó un orden 

metajuridico. que se conservó hasta t 992. cuando se promulgó una nueva legislación con 

la intención de acabar con esa ficción .. 

Si bien. et Estado no aplicó ta ley. ello sólo le sirvió para que la Iglesia lo apoyara en un 

primer momento en su consolidación. pero esto no le valió como para que la Iglesia se 

conviniera en un aliado ideológico incondicional. ni en los mejores momentos de ta 

relación. pues ta Iglesia nunca dejó totalmente el campo político ni su oposición al 

régimen revolucionario. no dejó su posición intransigente-integral. 

La Constitución del 1 7. con sus leyes anticlericales se mantuvieron como un medio de 

control que le serviría al Estado como último recurso. por to que puedo afinnar que esta 

relación fue caracterizada por la subordinación de ta Iglesia al Estado. pero no su total 

sometimiento. la primera conservó gran pane de su autonomia. que ejerció dependiendo 

de sus intereses espirituales e institucionales. de los cuales se desprenden los potiticos. 

En el siguiente apanado. explicaré brevemente cómo es que esta relación fue modificada en las 

leyes y por lo tanto. en las acciones; además. qué fue exactamente to que cambió. y hacia dónde 

apunta todo esto. lo cual concibo como un importante antecedente que scftala el final del modus 

vivendi. y la apertura de una nueva fonna de relación entre la Iglesia católica y el Estado 

mexicano. que analizaré en sus primeros ai\os en el siguiente capitulo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

74 



Capitulo 11. La /glesiacatOlica vsu relación C"On el Estado en Albico. 

BJ EL REACOMODO. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN 
MATERIA RELIGIOSA DURANTE EL GOBIERNO DE CARLOS 

SALINAS DE GORTARI. 

1. MOTIVOS DE LA MODERNIZACIÓN EN MATERIA RELIGIOSA DEL 
GOBIERNO SALINISTA. 

En primer lugar debo aclarar que aquí no postulo que la actuación de la Iglesia católica esté 

supeditada totalmente a la relación que guarda con el Estado mexicano. pues cUo depende de 

muchos factores. como el proyecto de la Iglesia católica a nivel mundial. de la capacidad de 

movili7.ación social de misma. de la madurez de la relación con la sociedad civil. de la autonomía 

económica. etcétera. Pero en este trabajo me concentro sólo en analizar y explorar esta variable. 

Afinno como punto de partida que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos realizadas en el año de 1992. n1arcan un giro imponante en la relación de la Iglesia 

católica y el Estado mexicano. porque considero que este acontecimiento pone fin al modus 

vivendi; por otra pane. sostengo que la nueva legislación colma una de las principales demandas 

de la Iglesia católica: la libenad religiosa .. que para la institución significa en una de sus 

ditncnsioncs. su rcconocin1icnto juridico. 

No es de extr .• ular que Ja rcfonna haya sido tomada como algo deseable por la Iglesia católica 

(aunque no de su total satisfacción. como expondré más adelante) y necesaria. como una de las 

condiciones para desarrollar libremente su labor evangelizadora. La Iglesia católica desde la 

Constitución de 1917 buscó cambiar su situación juridic~ pues le imponía, según su punto de 

vista particular. fuertes Jimitantes a su actividad religiosa. Pero debo preguntar: ¿qué fue lo que 

motivó al Presidente Carlos Salinas de Gonari a buscar ºmodernizar·· la relación del Estado con 

la Iglesia, como lo anunció en su discurso de toma de posesión de la presidencia el 1 de 

diciembre de 1988'! 
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Dicha intención de ~·modemizarº la relación con la Iglesia (que al hablar en singular. dejaba de 

lado a las otras instituciones religiosas. que fonnan parte de un campo religioso mexicano plural. 

dirigiéndose solamente a la católica) se concretiza.ria el 10 de diciembre de 1991 en ta iniciativa 

de refonna a la Constitución presentada por los diputados del Partido Revolucionario 

Institucional (PRJ) en el Congreso. la cual se aprobarla,. casi sin ningún cambio relevante siete 

dias después. 15 

Sin embargo resulta sorprendente que desde 1917 hasta 1992. con cientos de rcfonnas a la 

Constitución. no se había cambiado una coma de los textos que regulaban la materia religiosa. 

pues en el fondo se les consideraban como pane de la esencia del Estado mexicano. aunque no se 

las aplicaba plenamente. ¿Qué motivó tal cambio? 

A continuación expondré el punto de vista de algunos autores respecto a las causas que motivaron 

al gobierno salinista para buscar la ºmodernizaciónº de las relaciones del Estado con la Iglesia 

católica. 

Para Robeno Blancartc~ los motivos principales son tres: 

... 1) el gobierno de Salinas considera que la Iglesia católica puede descmpcftar Wl papel 
importante en un eventual exacerbamiento de los conflictos sociales y po1iticos en el pais; 2) el 
gobierno de Salinas esta interesado. en consecuencia. en la elaboración de un nuevo pacto social 
para llevar a cabo su programa global de desarrollo; 3) el gobierno de Salinas estima que los 
derechos humanos (religiosos) no cstan suficientemente respetados por la legislación anticlerical 
mexicana y pretende eliminar esta situación. 16 

En can1bio Raquel Pastor Escobar y Manuel Canto Chac proponen la siguiente explicación: 

Esto es lo que buscaba el gobierno mexicano: el mecanismo eficaz de concertación con la 
jerarquía. sobre la base de su control jurídico. y sólo Roma podía asegurarle esto. pero a la vez el 
precio que pcdia era su reconocimiento jurídico, la confirmación de su vocación de Estado.17 

I!> El dictnmcn fue aprobado casi por unanimidad. con excepción del Partido Popular Socialista. en lo general por 
votnción nominal de 460 ~·otos en pro y 22 en contra. José Luis Lamadrid Sauza. La larga marcha a la modernidad 
""materia rdigiosa CMexico: Fondo de Cultura Económica. 1994) p. 202. 
1
" Robcno lllancanc. El pmlcr •. <í11/i11i ... mo ,. lg/e.'<íia catrilica ...• op. cit .• p. 49. 

•· ~1anucl Canto CN!c y Raquel Paslor Escobar. ¿/la vudto Dio!J a Aféxico? La 1ran.iformación de las relaciones 
lnh.• ... ia·F-unrln (:\.1Cxico: Universidad Autónoma .'letropolitana Unidad Xochimilc:o. 1997) p. 96. 
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Estos autores argumentan que Ja Iglesia católica venia mostrándose como un imponante y 

creciente actor político. esto a partir de la década de 1980, cuyo ejemplo más claro Jo constituye 

el caso de la protesta que el arzobispo Almeida de Chihuahua elevó frente a las i1TCgularidades en 

la elecciones para gobernador de ese estado en 1986. llegando al extremo de ordenar cen-ar los 

templos al culto hasta que se aclarara Ja situación electoral. El secretario de Gobernación de aquel 

entonces Manuel Banlett habló con el Delegado Apostólico Prigione sobre el asunto y éste se 

comunicó con la Secretaria de Estado del Vaticano, desde la cual se le ordenó al arzobispo a 

reabrir los templos. Según los autores, con este hecho el gobierno mexicano se dio cuenta que 

para controlar a la jerarquía nacional es necesario establecer relaciones con et Vaticano, el cual 

pondría como condición el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica en nuestro pais. 

Otra opinión al respecto la expone Roderic Ai Camp. 18 destacando como los principales factores 

del cambio legislativo lo que sigue. 

El gobierno de Salinas buscaba una conciliación con sectores clave de la sociedad 

mexican~ entre los que destaca la Iglesia católic~ para impulsar la prioridad de su 

gobierno, el neoliberalismo económico, subordinando a éste la liberalización política. El 

gobierno salinista buscaría mejorar su imagen ante la Iglesia católica .. pero sin "'"'alterar su 

postura esencialº. 19 

La Iglesia católica fue la que buscó la modificación en la relación, mediante los caJllbios 

en la Constitución. Desde noviembre de 1982 (yo diría que desde 1917) los obispos 

procuraban cambios en el artículo 130 e incluso su anulación. 

Como respuesta a la presión pública. Sin embargo, el mismo autor descarta esta hipótesis 

al sei\alar que no existía una presión tal. que ameritara las reformas constitucionales. y 

que aún antes de la posesión de Salinas. éste ya tenia la intención de transformar la 

relación. 

Dado que el presidente Salinas llegó al cargo con una fuerte carencia de legitimidad. 

ºconsideraba que la mejora de las relaciones con la Iglesia''. y en consecuencia con las 

amplias bases de católicos, mejoraría su legitimidad. 

:: ~~~.~~~ t~. Camp. Cruce 1/e espadas. Religión y poli1ic11 ~" Aféxico (México: Siglo Veintiuno. t 998) pp. 42-80. 
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Salinas encontró una contradicción entre Ja teoria y la práctica en las relaciones Estado

Iglesia.. que le parecieron obsoletas e inadecuadas. Tanto más si buscaba presentar al país 

en los mejores ténninos posibles ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio 

de América del Nonc. 

Por otra parte. desde el punto de vista de José Luis Larnadrid Sauza. el objetivo de las rcfonnas a 

la Constitución en materia religiosa fue el de ••delinear un marco jurfdico para el tercer milenio. el 

cual permita una convivencia que se caracterice por su pluralismo. respeto y tolerancia en materia 

religiosa ... 20 consetvando la separación de los ámbitos religioso y politico. Es decir. este autor 

contempla las reformas legislativas como un paso más en la modernización de las relaciones 

entre el Estado y la Iglesia católica.. que tiene como principal objetivo el de garantizar la libertad 

religiosa mediante la consolidación de un ordenamiento juridico propio de un Estado laico 

positivo neutral. es decir. que interviene en la materia religio~ pero para asegurar la libcnad. 

tratando de manera igualitaria a todas las iglesias o grupos religiosos .. que se constituyan en 

personalidades jurfdicas. mediante la figura de asociación religiosa. Para este autor. el principal 

motivo fue garantizar el derecho humano a la libertad de creencia. 

Para finalizar .. Arcllano menciona los siguientes motivos para el cambio en la Constitución en 

materia religiosa: 

1) A Salinas le interesaba un acuerdo con la Iglesia (que tuviera repercusión social). para dar 
credibilidad a su proyecto de gobierno. 
2) El nuevo gobierno consideraba que la Iglesia podia ser un elemento mediador en los 
conflictos sociales que se preveían (por la crisis económica). como de hecho ocurrió en Chiapas. 
3) El presidente pretendía aprovechar el poder de convocatoria de la Iglesia católica para 
sustituir a los votos que no había recibido. 
4) El panido en c1 poder. a raiz del proceso electoral de 1988. estaba debilitado y perdiendo sus 
nexos con las clases bajas. por lo que qucria un acercamiento con la Iglesia para generar 
confianza [ ... ]. 
5) El Jefe del Ejecutivo sabia que la libertad religiosa. de los ciudadanos. no era suficientemente 
respetada por la Constitución y pretendía que la situación cambiara. debido al desprestigio 
internacional que esto provocaba. 
6) El gobierno reconoció que se estaban violando los derechos ciudadanos de los sacerdotes y 
quería poner fin a esta situación. ::n 

=0 José Luis La.madrid Sauza. La larga marcha a la ...• op. cit., p. 206. 
=1 Ricardo Arcllano Castro. La mod1..•rni=ación de la relación institucional entre la lgle5ia católica y el Estado 
nw:rictmo (/988-1997) (México: Universidad Autónoma del Estado de México) p. 34. 
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Arellano ubica dos posibles intenciones generales de este nuevo dialogo entre el gobierno de 

Salinas y la Iglesia católica: 1) Resolver un viejo problema con la Iglesia católica y los creyentes; 

2) evitar la ingobernabilidad y legitimar al gobierno de este presidente. 

Ahora bien. ya expuse brevemente distintas visiones sobre las causas que motivaron al Presidente 

Carlos Satinas de Gortari a pronunciarse por modernizar la relación con la Iglesia católica. Pienso 

que todas las causas propuestas por los autores son imponantes y definitivamente que inOuyeron 

en el cambio de la relación a través de las refonnas legislativas. ya que no se puede explicar un 

acontecimiento social por una y sólo una causa: pero quisiera plantear la pregunta: ¿Cuál fue la 

causa que tuvo más peso para que este fenómeno sucediera? Hago esta interrogante con el ánimo 

de explorar por el momento sólo una caus~ que para mi resulta la más relevante. 

Para ello sintetizo las causas que los autores citados argumentan más arriba y llego a considerar 

tres grandes motivos dentro de los cuales pueden caber todos los demás. pienso que el gobierno 

salinista promovió el cambio en la relación con la Iglesia y por consiguiente de la legislación 

sobre ta materia. de manera general por lo que sigue: 

a) Por ampliar y garantizar un derecho humano. que parecía no ser suficientemente 

reconocido en la legislación mexicana: la 1ibenad de creencia. y más específicamente la 

libcnad religiosa. 

b) Busca establecer una alianza con la Iglesia católica. para que esta legitime su gobierno .. et 

proyecto económico que promueve y en caso dado. sirva de nicdiadora en conflictos 

sociales. 

c) Se rcfom1ó la Constitución con la finalidad de que se mantenga y profundice la 

subordinación de la Iglesia católica frente al Estado. para que Ja Iglesia no actúe como un 

potcnciador del descontento social .. a travCs de sus criticas al orden social y la fonnación 

de organizaciones sociales de ascendente religioso. 

Considero a la tercera causa como Ja que tuvo n1ás peso en las rcfonnas constitucionales. y la que 

dctcnninará la actuación de la Iglesia católica en el corto plazo. dentro del cual ubico el segmento 

de tiempo que aquí analizare en el siguiente capitulo. Asi. parJ entender Ja acción de la Iglesia 

·TEStS~LIO 
FALLA DE ORIGEN 



Cap/hilo 11. La Iglesia calólica v n. rrlación con el Estado en Múleo. 

católica en el periodo de 1994 a 2000 (en el campo polltico) es dctcnninante el cambio en la 

correlación de fuerzas que existe entre esta institución religiosa y el Estado mexicano. to cual 

tiene como una de sus manifestaciones los cambios en la nonnatividad que regula la acción de las 

iglesias.. principalmente en Ja ley reglamentaria: Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

Por lo que a continuación me dedicaré a demostrar que la refonna en materia religiosa de la 

Constitución y su ley reglamentari~ están dirigidas hacia una profundización de la subordinación 

de la Iglesia católica al Estado aún mayor que la registrada durante e1 modus vivendi. 

constituyéndose en un poderoso mecanismo de control. con el fin de que la institución religiosa 

más imponante del pais no intervenga en la politica como un agente critico del orden social 

establecido. en el contexto del neoliberalismo económico con sus graves consecuencias de 

exclusión y empobrecimiento de la gran mayoria de los mexicanos. 
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2. LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS: LA FORMACIÓN DE UN MECANISMO DE 
CONTROL DEL ESTADO SOBRE LA IGLESIA CATÓLICA. 

Más allá de los ponnenores legislativos que tuvo la refonna a la Constitución en materia religiosa 

de 1992 y la consiguiente promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 

aquí quiero demostrar el por qué considero a esto como la fonnación de un mecanismo de control 

político. 

Como ya demostré más arriba. la Iglesia católica por la naturaleza de su objetivo religioso. debe 

ocuparse en un momento dado de la dimensión politica del ser humano que está bajo su 

responsabilidad ante Dios. pues la po1itica es un factor detenninante en la configuración de la 

calidad y estilo de vida de una sociedad. a lo cual la religión ofrece una serie de parámetros 

morales para buscar ta vida buena en sociedad. Sin embargo, no debo olvidar que además, la 

Iglesia católica. a través de su jerarquía eclesiástica, no sólo tiene contemplado un objetivo 

religioso, es decir, su intervención en política también está influenciada por el deseo de mantener 

y acrecentar los privilegios y recursos. que necesita para mantenerse como institución. Esto 

provoca un constante conflicto con ta institución que se encarga de la administración de ese orden 

social, es decir, el Estado. tal como Weber lo demostró. 

Para el caso de México, la disputa pennanente tuvo como salida la subordinación de la Iglesia al 

Estado, restringiendo de manera muy agresiva la panicipación social de la institución religiosa a 

través de la promulgación de la Constitución de 1917,22 llegando al extremo de desconocer la 

existencia de las iglesias y grupos religiosos, pero al mismo tiempo, legislando sobre estos entes 

inexistentes y restringiendo su participación en la política (articulo 130). en la educación (anículo 

3°), en la economía (articulo 27), e inclusive, llegando a legislar sobre aspectos de organización 

:: Robcno Blancanc sostiene que el anticlericalismo de la Constitución de 1917 tuvo origen en dos fuente 
ideológicas principalmente: El liberalismo. que pretende la separación entfl! Estado e Iglesia. como medio para 
garantizar la libertad religiosa y al mismo tiempo consolidar al Estado como el monopolio del poder explicito. en la 
1cnninologia de Castoriadis. Y el socialismo, que es más radical. pues plantea la desaparición total de.'.' la religión. 
VCase: Robcno Blancanc. El podc.•r, salinismo c.• lg/c.>.~·ia catO/ica ...• op. cit .• pp. 43-44. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

81 



Capitulo //. La Iglesia católico v sw ~/ación corr el Estado en Múleo. 

intem~ como por ejemplo: dctenninando el número de ministros para cada estado de la república 

(articulo 130) o la prohibición de órdenes monásticas (articulo 5). 

A continuación cito lo principales cambios en la materia que se realizaron a la Constitución en 

1992: 

Articulo 3º. se suprime la prohibición para que se imparta educación religiosa en los planteles 
paniculares. asi como la prohibición para que las instituciones participen en la educación 
primaria. secundaria y normal. as( como la dirigida a obreros y campesinos. El estado se reserva 
la posibilidad de retirar la validez a los estudios realizados en planteles particulares. 
Aniculo Sº. se suprime Ja referencia a órdenes monásticas y votos religiosos. 
Articulo 24. se establece la posibilidad de que los actos de culto público se realicen fuera de los 
templos de manera excepcional. 
Articulo 27. se suprime la prohibición para que las asociaciones religiosas puedan tener 
propiedades. se establece el derecho para "adquirir. poseer o administrar. exclusivamente. los 
bienes que sean indispensables para su objeto". 
Articulo 130. en vez del desconocimiento expreso de personalidad juridica a las iglesias. se 
establece que estas podrán tenerla a través de la figura de asociaciones religiosas (AR); se 
establecen los criterios que orientarán la ley reglamentaria: se otorga el derecho de voto activo 
para los ministros de culto. con prohibición de recibir el voto pasivo. así como también la 
prohibición de que éstos se asocien con fines políticos y que se opongan en reunión pública a las 
leyes del pafs.:3 

Sin embargo. los especialistas coinciden en que los cambios más imponantes se plasman en la ley 

secundaria que detalla y especifica cada uno de los aniculos de la Constitución en materia 

religiosa reformados. confonnando un solo código legal. este es la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Pliblico. por lo cual me concentraré en el análisis de ésta en lo que sigue. 

Esta ley fue aprobada el 13 de julio de 1992 en la cámara de Senadores. con 47 votos en pro y 

uno en contra. está conformada por 36 artículos y 7 más transitorios. Los puntos más relevantes 

desde mi postura son: 

1. El otorgamiento de la personalidad juridica a las iglesias y grupos religiosos. bajo la 

figura jurídica de la Asociación Religiosa (A. R.) 

2. Los derechos y obligaciones que trae consigo la obtención de la personalidad jurídica. 

:.
1 Manuc:l Canto Chac y Raquel Pastor- Escobar-. ¿Ha \'Ue/10 Dio~· ...• op. cit .• pp. 101-102. 
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3. La ampliación de los derechos politicos de los ministros de culto. concretamente el 

otorgamiento del voto activo. 

4. Las atribuciones que se le conceden al poder Ejecutivo. a través de la Secretaria de 

Gobernación. la cual crea un nuevo departamento especial para atender los asuntos de 

carácter religioso que sei'llala la ley. 

S. Las sanciones estipuladas para quienes violen la ley. 

A continuación analizaré cada uno de éstos temas. comenzando por el otorgamiento de la 

personalidad jurídica a las iglesias y grnpos religiosos.. bajo la figura jurídica de la .. asociación 

religiosaº. 

En primer lugar. puedo afinnar que el Estado mexicano no podía plantearse el problema del 

reconocimiento jurídico de las iglesias, pues ello equivaldría a reconocerlas en sus privilegios y 

prerrogativas. es decir. dar validez a sus ordenamientos jurídicos internos. cediendo en su 

primacía frente a ellas. pues como planteé más arriba. el Estado es en primer lugar un monopolio 

del significado y por Jo tanto de Ja palabra traducida en ley.2• 

Desde la perspectiva de Lamadrid debe considerarse muy inteligente la respuesta que el gobierno 

le dio a la demanda (una de las principales de la Iglesia católica desde 1917) del reconocimiento 

jurídico de tas iglesias o agrupaciones religiosas. pues no se tocó el problema del 
0 reconocin1icnto0 en si. sino más bien el del ... otorgamientoº. es decir. es el Estado quien seftala la 

fonn~ los limites dentro de los cuales las organizaciones religiosas ejercerán los derechos y las 

obligaciones que conlleva la obtención de la personalidad jurídica. de esta manera el Estado 

mantiene su monopolio sin menoscabo alguno. 

ParJ ello se creó Ja figura jurídica de ••asociación religiosa•\ en los ténninos que las leyes 

mexicanas establecen. para que todo grupo de individuos organizados de cualquier manera en 

tomo a un factor religioso. puedan tener personalidad jurídica. en las mismas condiciones 

fonnales ante Ja ley. sin imponar su número de creyentes. recursos. o su antigüedad (aunque 

~-- Josl.! Luis Lamadrid S;1uza. La largtt marclw a la ...• op. dt .• pp. 218-227. 
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estos dos últimos tópicos si tendrán alguna importancia a la hora de tramitar el registro como 

Asociación Religiosa. tal como mostraré más adelante) 

Es decir. Lamadrid considera que las realidades sociales llamadas iglesias. agrupaciones 

religiosas u otras. cuya existencia e influencia social. cultural. poUtica y económica. era evidente. 

entrarian a fonnar pane del mundo jurídico del Estado mexicano. cumpliendo con iguales 

requisitos. al ajustarse a una misma figura jurídica: la asociación religiosa. lo que otorga una 

igualdad ante la ley. evitando con esto. privilegiar a cualquier religión o grupo religioso. 

cumpliendo así con dos principios históricos en los que se basó el Estado mexicano: la libertad de 

creencias y la separación del Estado y las Iglesias. 

Sin embargo yo considero que con la nueva legislación en materia religiosa., el Estado no 

garantiza asumir una postura neutral frente a las religiones o sus instituciones. dado que muchos 

de los requisitos para constituir una asociación religiosa. se dejan al libre albedrío del poder 

Ejecutivo. dejando con esto un imponante espacio para el favoritismo y la represión hacia 

aquellos grupos o instituciones que no sean bien vistos desde el gobierno. de acuerdo con los 

intereses de los grupos sociales en el poder. Con esto no se cumple cabalmente con ninguno de 

los principios en los que se dice fundar el Estado mexicano y que se anuncian en la Ley 

secundaria. en su articulo 1 º.2
' pero esto lo demostraré con más elementos más abajo. 

Sólo falta aclarar ¿en qué consiste la personalidad jurídica? Siguiendo a Lamadrid. digo que 

dentro del derecho existe el concepto de persona jurídica que no equivale a una persona 

individual .. pues puede representar a un conjunto de individuos~ ya que los predicados de la 

primera son otorgados ~r un orden juridico general. 

El concepto de persona juridica sirve para designar a un subconjunto de normas traídas de 

diferentes niveles y ordenamientos juridicos para regular y definir la conducta humana de un 

grupo o sector de la sociedad. otorgándoles derechos y obligaciones. La persona jurídica se 

~" Que a la letra dice: ••Artículo 1 º. La presente ley. fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las 
iglc:-sias. así como en la Jibcnad dr. creencias religiosas .. :·. Véase la: Ley de Asociaciones Religiosas y Cu/10 Público 
en José Luis Lamadrid Sauza. La larga marcha a la ...• op. cit .• p. 279. 
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conviene en sujeto de derecho. pues sus acciones poseen consecuencias jurídicas y por lo tanto. 

existe para el Estado mexicano. 

El ordenamiento jurídico que regula a la persona jurídica. pennite que ésta se ordene a su interior 

en la forma que más le convenga. y que detennine las condiciones bajo las cuales la conducta de 

alguno de sus miembros tenga efectos jurídicos que representen y afecten a toda la colectividad. 

Una vez que los miembros de las iglesias o agrupaciones religiosas soliciten el registro de 

asociación religiosa. y éste sea concedido por la Secretaria de Gobernación, aquéllas pasarán a 

tener personalidad jurídica. pero ¿cuáles son las obligaciones y derechos que esto conlleva? 

Hay que señalar que el registro como asociación religiosa no es obligatorio por ley. por lo que no 

cometen ningún de1ito aquéllas iglesias o agrupaciones religiosas. que sigan funcionando sin el 

registro, sin embargo las desventajas que esto acarrea las obliga en la práctica a obtenerlo, pues 

por ello no disfrutarán de los derechos, pero sí en cambio companen las mismas obligaciones que 

los que si poseen el carácter de asociación religiosa. 

Para constituirse en una asociación religiosa. las iglesias y agrupaciones religiosas, deben obtener 

su registro constitutivo ante la Secretaria de Gobernación (aniculo 6º26
) acreditando los 

siguientes requisitos (aniculo 7°): 

a) Que hayan realizado actividades de carácter prepondcrantemente religiosas en el pais. por 

lo menos con 5 años de antigüedad y contar con notorio arraigo entre la población. 

además con un domicilio. 

b) Que posean bienes suficientes para desarrollar su actividad religiosa. 

c) Contar con estatutos, que contengan las bases fundamentales de sus creencias religiosas. 

además que dctenninc a sus representantes, la organización interna y sus finalidades. 

~" lhhl .• p.280. Los uniculos que trataré en lo que sigue. pertenecen a esta misma fuente. a nicnos que indique lo 
Cl,nlrario. 
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Ahora bien. analizando estos requisitos. es evidente que tienen un alto grado de libertad de 

interpretación. por lo menos los que se refieren a la realización de ••actividades religiosas ... el de 

ºcontar con un notorio arraigo entre la población ... y el de poseer los ºbienes suficientes .. para su 

misión espiritual; pues no se establecen criterios objetivos para ello. por lo que se deja al libre 

albedrío de la Secretaria de Gobernación si quienes fbnnulan la solicitud de registro cubren con 

los requisitos o no. 

Los derechos que desde mi punto de vista son los más importantes por sus implicaciones 

políticas. a los que acceden las iglesias o las agrupaciones religiosas. que se constituyen en 

asociaciones religiosas son: 

a) Celebrar todo tipo de actos jurídicos, dentro de Ja ley y sin perseguir lucro. Esto es. tener 

la capacidad de poseer. administrar y adquirir bienes de cualquier tipo (excepto medios de 

comunicación masiva no impresos: radio. televisión. etcétera). destinados únicamente al 

cumplimiento de sus fines religiosos (articulo 16). entre otras prerrogativas. 

b) Participar en instituciones que se dediquen a la educación. salud o asistencia privada. sin 

fines de lucro (artículo 9°) 

c) Usar en fonna exclusiva los bienes propiedad de la nación. es decir. específicamente los 

templos religiosos (artículo 9°) 

d) Realizar actos de culto público de manera extraordinaria (anículo 21 º) 

Me llama la atención que se mantenga Ja prohibición sobre la posesión de medios masivos de 

comunicación no impresa, como la radio y la televisión. los cuales poseen una imponancia 

estratégica en la difusión de las ideologías. con esto el Estado impide que las asociaciones 

religiosas y especialmente Ja Iglesia católica pueda trastocar el monopolio de la palabra legitima. 

Adicionalmente. la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de autorizar la transmisión 

extraordinaria de actos de culto religioso a través de los medios masivos de comunicación no 

impresos (articulo 21 ). lo que incrementa su poder discrecional. 

Estos derechos. sin embargo. le permiten a la Iglesia católic~ en especifico. regresar legalmente 

al ámbito social~ y lo¡,,-TBr así una evangelización más poderosa de la sociedad mexicana~ 
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combatiendo más eficazmente a las otras denominaciones religiosas. que como ya mostré. crecen 

cada vez más poniendo en peligro el monopolio religioso de la Iglesia católica. sobre todo en 

algunas regiones del país. Chiapas por ejemplo. 

El tercer punto que me parece relevante en la nueva ley en materia religiosa gira en tomo a la 

ampliación de los derechos poHticos de Jos ministros de culto que fue muy criticada por varios 

investigadores. como Roberto Blancane. quien afinna que una verdadera refonna constitucional 

que estuviera dirigida hacia la ampliación y protección de la libertad de creencias. debería tomar 

corno punto de referencia fundamental los derechos de los miembros de las agrupaciones 

religiosas pero a nivel puramente individual. sin otorgar ningún derecho a nivel institucional. 

puesto que esto no significaría algún avance en materia de libertad religiosa y si por el contrario 

podría limitarla. Cito a Blancartc al respecto: 

En consecuencia. sus acciones y reflexiones [del gobierno de Salinas] están encaminadas más a 
la concertación de un nuevo pacto de tipo corporativo con la Iglesia católica. que a la 
consolidación de los derechos humanos de los ca1ólicos o de tos miembros de otras iglesias. 27 

Analizando la nueva legislación encuentro que ésta no tomó como eje a los derechos humanos de 

los miembros de las iglesias y agnapaciones religiosas. pues si bien se les otorga en el articulo 14 

(capitulo segundo: ... Sus asociados. ministros de culto y representantes .. ) el derecho al voto. 

persiste la prohibición a ser volados. hasta que ... se separen fonnal. material y definitivamente de 

su ministerio cuando menos cinco ai\osº. ;!s para postularse a ocupar un puesto de elección 

popular. Es decir. para ocupar puestos de elección popular la ley exige que un ciudadano 

n1cxicano debe renunciar dcfinilivamente al ejercicio de una parte imponante de sus creencias 

religiosas. lo que pone en duda que la intención de esta legislación sea la defensa y ampliación de 

la libcnad de creencias y hace más creiblc la hipótesis que Blancarte anuncia. de la confonnación 

de un pacto de tipo corporativo con la Iglesia católica. pero desde mi punto de vista. este pacto no 

se llevó a cabo con la jerarquía local. sino directamente con la alta curia romana. 

!. Rohcnu Olancane. El /HJflt.•r. !u1/inil.n1u e Iglesia c~1tülica ..•• op. cit .• p SO. 
~ .. /.,:,· 1/t.· A.\ociado,,, .. •.\ R1•li>:i0Mu y Culto P1ihlico en JosC Luis Lamadrid Sauza. La larga marcha ...• op. cit .• p. 285. 
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Lo anterior es plenamente confinnado cuando analizo el cuano punto que scftalo relevante de 

esta ley. el que se refiere a las atribuciones que el Poder Ejecutivo Federal se arroga,. como 

ejecutor de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (anlculo 2S) a través de la 

Secretaria de Gobernación, ésto se encamina a la centralización de la capacidad de resolución de 

los asuntos en materia religiosa por parte del Ejecutivo Federal, cuya influencia en México sigue 

siendo preponderante, y por lo tanto apunta hacia la posibilidad de la pan::ialidad en la aplicación 

de la ley. al no contar, como ya lo babia seftalado más arriba, con criterios objetivos minimos 

para su aplicación igualitaria. 

A continuación presento sintetizadas las atribuciones que le otorga Ja Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público a Ja Secretaria de Gobernación: 

a) Se encarga de recibir las solicitudes para la confonnación de las asociaciones religiosas y 

evalúa que se cumpla con Jos requisitos que la Ley establece para el efecto, y en su caso 

otorgar el registro (articulo 6°) 

b) Llevará una relación de Jos ministros de culto de cada asociación religiosa. iglesia o grupo 

religioso (articulo 11) 

c) Resolverá sobre el carácter indispensable de los bienes inmuebles que pretendan adquirir 

por cualquier titulo las asociaciones religiosas (artículo 17) 

d) Tendrá la capacidad de autorizar la difusión o transmisión de actos de culto religioso a 

través de medios masivos de comunicación no impresos (articulo 21 ). 

e) Poseerá la capacidad de prohibir. con auxilio de las autoridades municipales, estatales y 

del Distrito Federal .. Ja celebración de actos religiosos de culto público, por razones de 

seguridad .. protección a la salud, de Ja moral. la tranquilidad y el orden público, y la 

protección de derechos de terceros (articulo 22, motivos muy amplios y vagos por cierto) 

O Esta facultada para resolver los conflictos que se susciten entre asociaciones religiosas 

(articulo 28), fungiendo opcionalmente como árbitro entre las partes (artículo 28. fracción 

111 y IV) 

g) La aplicación de las sanciones previstas en la ley y otros ordenamientos aplicables 

(articulo 30), a través del establecimiento de una comisión integrada por funcionarios de 

Ja misma Secretaria de Gobemación (articulo 30 .. fracción 1) 
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La Secretaria de Gobernación. con el auxilio de otras autoridades. tiene la administración 

completa de los asuntos y problemas que incumben a las asociaciones religiosas en varios 

campos: el jurídico. el económico y el cultural. 

En el jurídico. es quien otorga y quita el registro de asociación religio~ o sea, la personalidad 

jurídica y con ello. los derechos a los cuales pueden acceder tales instituciones u organizaciones. 

Por otra panc. esta secretaria es la encargada de mediar en caso de que se presenten conflictos 

jurídicos entre las asociaciones religiosas. siempre y cuando éstas asi lo dispongan. de no ser asi 

se turnará la disputa a los tribunales competentes. Esta función de arbitraje le pennite a la 

Secretaria de Gobernación y al Poder Ejecutivo en especifico. tener una gran injerencia en la 

distribución de los recursos escasos entre los grupos religiosos. con la posibilidad de beneficiar a 

algunos sobre los demás. 

Y por si fuera poco. en el campo juridico. quien tiene la facultad de imponer las sanciones a las 

asociaciones religiosas que violen la Ley es una comisión integrada por funcionarios de la 

Secretaria de Gobernación. sanciones que pueden ir desde una multa hasta la cancelación del 

registro de asociación religiosa. sin embargo. los criterios para detenninar la gravedad de la 

violación no se especifican en ningún lado. sólo se dan lineas muy generales en el artículo 31,29 

lo que pem1ite nuevamente el ejercicio de la parcialidad de acuerdo con la influencia de cada 

asociación religiosa y los intereses del gobierno en tumo. 

Me llama poderosamente la atención la fracción 11 del aniculo 31. ya que es muy claro sobre la 

función que tiene esta ley: preservar la tranquilidad y el orden social establecido. aqui como en el 

artículo 130 de la Constitución. inciso ºe'\ se prohibe que los ciudadanos mexicanos desde el 

campo religioso. fonnulcn cualquier critica o cuestionanticnto al orden social representado por 

sus autoridades e instituciones. y con esto cuanan el derecho humano de la libertad de expresión 

y de creencia. lo que pennite hacer de esta ley un mecanismo de coerción. y no una protección 

que haga respetar la libertad. pues como ya demostré más arriba,, la religión busca salvar al 

!'I Cito este unículo: ··Las infracciones a la pr-cseme ley se: sancionanln toinando en consideración los siguientes 
elementos: l. Naturaleza y &'"ª"·edad de la falta de infracción: 11. La posible alteración de Ja tranquilidad social y el 
orden pliblico que suscite la infracción; 111. Situación económica y grado de instrucción del infractor. y IV. La 
n:incidcncia. si la hubiere.·· V Case: Lo.•y <h• ;-f.\ociaciones Rt.:ligio ... as y Cu/10 PUhlico en José Luis Lamadrid Sauza. Ln 
/11rg11 1uun·h11 .... op. cu .. p. 294. 
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hombre regulando su acción en todos los tCrTCllo&, incluyendo a la politica, por lo que existe un 

discurso y posiblemente también una critica a las acciones de los creyentes y no creyentes, en ese 

terreno, por lo que no se puede justificar tal prohibición. sino es para usarla como un mecanismo 

de control político. 

En Jo económico, esta secretaria decide sobre los bienes inmuebles indispensables para las 

asociaciones religiosas, pues sin su visto bueno (declaratoria de procedencia) no pueden ser 

adquiridos (aniculos 17 y 18). lo cual significa que la base material de la asociaciones religiosas 

se encuentra supeditada a los criterios y posiblemente a los intereses de los funcionarios del 

Poder Ejecutivo. y en general del gobierno, lo que es un poderoso medio para que en su caso .. 

presionar y controlar a las asociaciones religiosas sobre asuntos poUticos que incumban el interés 

público. o sea. la permanencia del orden social establecido con su consecuente repanición de 

poder y acceso a recursos escasos. 

En cuanto al campo cultural, decide sobre la celebración de actos de culto religioso en la vía 

pública y también sobre su transmisión por los medios de comunicación masiva no impresos. y 

sobre todo la posesión de éstos. radio y televisión concretamente. controlando así su capacidad de 

innucncia ideológica (que en ténninos más religiosos puedo decir que limitan su capacidad 

evangelizadora) y por lo tanto su influencia social. El mismo Teun A. Van Dijk considera que los 

medios de comunicación electrónica son las instituciones ideológicas principales en las 

sociedades modernas. cuyo papel en la difusión de la ideologfa dominante y sus modelos 

menta1cs es indiscutib1e. es por esto que el control de tales instn1mentos por pane de las 

asociaciones religiosas es de vital imponancia en su lucha por el ••mercado de almasº .. esto lo 

entendió muy bien la Iglesia católica, y este será uno de los reclamos que mantendrá esta 

institución frente al gobierno de México; el cual posee así otro poderoso instrumento de censura a 

posiciones que le resulten incómodas al orden social que representa. 
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3. LA NEGOCIACIÓN. 

En el apanado anterior expuse que existe una clara intención de que la nueva ley confornte un 

mecanismo de control sobre las asociaciones religiosas. aunque también le trajo algunos 

beneficios. no es explicable que la Iglesia católic~ como principal interlocutor del gobierno 

mexicano en la reforma,, haya aceptado tal legislación que le trae muchas desventajas. ¿Por qué 

aceptó la Iglesia católica en México tal legislación? 

La respuesta es sencilla si llamo la atención sobre el hecho de que la Iglesia católica no es una 

entidad monolítica. sino que a su interior existen diversas corrientes aún dentro de lo más alto de 

su jerarquía: en el grupo de sus obispos. y no se diga entre tas órdenes religiosas. las 

organizaciones de laicos. los dcn1ás miembros del clero secular y los creyentes en general. 

Además debo subrayar que el desconocimiento. la ignorancia. la falta de interés. la 

desinformación generalizada. en diversos sectores de la Iglesia. facilitó que este proceso se 

llevara a cabo. 

V por otra parte, la jerarquía de mando a su interior es muy efectiva. lo cual me hace pensar en 

que la negociación se dio con una parte de la Iglesia católica que coincidió con los intereses del 

gobierno de Salinas. pero al misn10 tiempo con el suficiente poder como para hacer que el resto 

de los miembros de la Iglesia católica asumieran la nueva legislación. si no con beneplácito. si 

como un hecho ineludible al cual deben adaptarse. 

Este S~'Ctor fue quien encabezó la negociación entre la Iglesia católica (debo subrayar que en las 

negociaciones sólo panicipó la Iglesia católica) y el gobierno. para las refonnas a la Constitución 

en materia religiosa. que curiosamente no fue la presidencia de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano (órgano oficial representativo de la Iglesia católica en México) sino la Delegación 

Apostólica. es decir. la negociación dejó casi al margen a la institución a nivel local. llevándose a 

cabo directamente con el representante del Vaticano. 
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Lo anterior explica que dicha legislación haya sido pactada con la Iglesia católica romana más 

que con la mexicana. aunque a nivel Jocal le trajera muchas desventajas. pues la jerarqufa del 

representante del Papa en el país. tiene suficiente poder como para lograr esto. pero no lo hizo 

sólo. Según Canto y Pastor, esto es sfntoma de un desplazamiento en la estrategia de la Iglesia 

católica. la cual a nivel local después del Concilio Vaticano 11 (pero que yo considero que adoptó 

desde 1938), asumió una interacción con la comunidad social, es decir. promovfa la conciencia 

critica y la participación del laico. apostaba a una repartición del trabajo: los laicos pugnarían por 

ampliar los derechos de la Iglesia católica en el campo polftico. en tanto la jerarqufa seria la 

orientadora de los primeros desde el campo religioso. Estrategia que fue sustituida por la de 

...... revitalizar. de resucitar la vocación de estatalidad de la lglesia. ..... 30 impulsada por Ja llegada al 

pontificado de Juan Pablo 11. con Ja reivindicación de Ja Iglesia como un institución pública. Y en 

efecto, según mostré en el análisis de la legislación. ésta le permite a la Iglesia católica recobrar 

mucha de su presencia social en México. con el otorgamiento de la personalidad juridica. 

Lo anterior se vio reflejado en la polarización relativa que sufrió la Iglesia católica en su interior 

(donde Blancane ubica a dos grupos principales) con respecto a Ja fonna en que se debía llevar la 

negociación. punto fundamental. pues de acuerdo a Ja fonna que este proceso asumiera. Jos 

contenidos serian definidos. dado que los actores que intervendrían variarian. Para Blancane el 

primer gn.ipo estuvo encabezado por el Delegado Apostólico Girolamo Prigione, el cual fue 

apoyado por un buen número de obispos. el cual consideraba que las negociaciones para 

establecer una nueva relación podían darse en secreto y a través de los dirigentes de lajerarqufa y 

el gobierno. El segundo grupo. donde figuró el presidente de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano. Adolfo Suárez Rivera y et presidente de ta Conferencia de Institutos Religiosos de 

México. Agapito Sánchez Preciado. a quienes puedo considerarlos como los máximos 

representantes de Ja Iglesia católica a nivel )ocal. junto con la gran mayoria de dirigentes de 

grupos laicos y otros obispos, temían un ... acuerdo entre cúpulas•• y exigían un rcferendwn o un 

debate público sobre la cuestión en el que participaran todos los católicos del pais.31 

30 Man~) Canto Chac y Raquel Pastor Escobar. ¿Ha 'lue/to Dios a México? ...• op. cit .• p. 77. 
31 Robcr1o Blancartc. El salinismo e Iglesia .•.• op. cit .• p. 204. 
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A pesar de esta división en las posiciones al interior de la Iglesia católica.. terminó por imponerse 

la perspectiva de la Delegación Apostólica. que buscaba recuperar el poder social de la Iglesia 

católica. privilegiando su relación con el gobierno y los sectores privilegiados del país. acordando 

con la oficina de José Córdova Montoya. asesor principal de la presidencia de la república. los 

contenidos específicos de las refonnas,. en el más estricto hermetismo. reuniéndose en la 

residencia oficial de la Delegación Apostólica. 

Si bien este proceso se llevó a cabo con la asistencia de ºtres o cuatro obispos del presidencia de 

la CEMº.3
:! según declaraciones de Prigione. es evidente por la legislación aprobada y ta inicial 

resistencia de parte de la jerarquía local. entre otros. que la linea del Vaticano se impuso bajo la 

disciplina eclesial. 

Pero ¿qué ganaba el gobierno de Salinas con otorgar a la Iglesia católica. entre otras, la 

personalidad jurídica y con ello. dar cuenta del anticlericalismo de los gobiernos surgidos de la 

Revolución mexicana? La respuesta ya la esbocé más arriba: ganaba control sobre la Iglesia 

católica y no sólo a través de la legislación. sino principalmente con el establecimiento de 

relaciones diplomáticas con el Vaticano en septiembre de 1992. poco después de las reformas a la 

Constitución. lo que le pcm1itiria buscar ta remoción de obispos incómodos al gobierno. como 

sucedió efectivamente con aquéllos que denunciaron las irregularidades politicas en la década de 

1980. en Chihuahua. Oaxaca y Chiapas (el caso de Sarnuel Ruiz es relevante) a quienes tes 

asignaron obispos coadjuntorcs. lo que equivale a restarles control y como una forma de 

vigilancia. 

);! Rodrigo Vera. ººPrigione u un raso de culmin:u su misión de trece ai\os: las relaciones México-Vaticano, .. en 
Procc.•-"''· 749 (11 de marzo de 1991) pp. 6-11. 
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4. REACCIONES EN LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LOS CAMBIOS EN LA 

LEGISLACIÓN EN MATERIA RELIGIOSA. 

Es relevante analizar las reacciones que tuvo la Iglesia católica a su interior sobre las rcfonnas 

legales en materia religiosa. para demostrar que dicha legislación se constituyó como un 

mecanismo de control politico, y que la negociación se llevó a cabo entre el Vaticano y el 

gobierno mexicano. 

En primer lugar cito la declaración de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) del 25 de 

diciembre de 1991: Con ocasión de las reformas constitucionales,33 donde establece la postura 

oficial de los obispos mexicanos con respecto a las modificaciones a los artículos 3º. 5°, 24. 27 y 

130, mismas que fueron debatidas y aprobadas en la cámara de Diputados el 17 de diciembre de 

ese mismo ai'lo. 

Si bien la CEM reconoce que ese no era ºun momento terminal sino el arranque de una nueva 

etapa de la historia de la Iglesia en México",34 pues las rcfonnas tendrán su verdadero alcance y 

concreción en la ley reglamentaria. anticipa dos cosas: que la ley debe procurar la separación 

entre el Estado y la Iglesia. para facilitar a ésta el cumplimiento de su tarea evangelizadora. 

persiguiendo el reconocimiento de tos derechos humanos en cuanto a ta libertad religiosa, la libre 

expresión de las creencias, la libertad de los padres para elegir la educación religiosa de sus hijo~ 

el respeto a la consagración a Dios en fonna pública y la capacidad de poseer bienes necesarios 

para su tarea, elementos que en gran medida fueron contemplados en la ley reglamentaria. 

Segundo .. lo anterior ··no le impedirá el ser una instancia critica del orden moral'',35 o sea, que 

seguirá criticando el orden social, y por lo tanto haciendo politica. Esto es relevante. pues 

pareciera que la CEM estuviera mandando un mensaje claro a sus críticos, desmintiendo que la 

33 Conferencia del Episcopado Mexicano. º"Con ocasión de las rcfonnas constitucionales'". en Documentos co/ectfros 
clt•I episcopado mexicano. Vol.///. 1987.J997(MCxico. D. F.: CEM. 1997) pp. 114·116. 
].! /bid .• p. 115. 
3' Jbitl .• p. 116. 
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Iglesia católica obtuvo tales beneficios a cambio de su apoyo al sistema social y al mismo tiempo9 

busca afirmar su independencia. ante una posible legislación adversa y coercitiva. 

Uno de los criticos más fuertes a las refonnas de la Constitución la hace la presidencia de la 

Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM. de ahora en adelante) en enero de 1992. 

pues emitió una declaración donde sostiene que el reconocimientojuridico de la Iglesia puede ser 

usado para legitimar al gobierno de México. al que califica como ºun sistema político y 

económico neolibcral inJusto. que favorece fundamentalmente al gran capital nacional y 

extranjero. con detrimento sobre todo de los más pobres·-_3 <> pues desde su punto de vista, con esta 

legislación se ha pcnnitido que: ºla Iglesia sea enmudecida y destinada a ser mera legitimadora 

del Régimen actual. privada de conciencia criticaH.37 

La CEM rechaza tajantemente esta situación. afinnando que ese nuevo marco juridico no la 

alejará de los pobres. sino al contrario. facilitara su acercamiento. pues la ºIglesia en México no 

renuncia a ju=gar -desde el Evangelio y no desde ideologías en conflicto- la realidad 

mcxicanaº.3
it (utilizando la doctrina social cristiana) sin embargo llama a contribuir a la unidad de 

esta institución a la presidencia de Ja CIRM. 

Pero. como afirme más arriba. las rcfonnas legislativas en materia religiosa tendrán su verdadero 

significado en la ley reglamentaria. misma que se publicó hasta el 1 S de julio de 19929 por lo cual 

analizo a continuación la reacción que tuvo la CEM al respecto. a través de su declaración: Sobre 

la 11ucva Ley ele Asociaciones Religiosas y C11/10 Público. emitida en su Lll Asamblea Plenaria, el 

13 de agosto de 1992. 39 

La CEM intenta definir en esta declaración las actitudes prácticas que deben seguir los creyentes 

sobre la nueva ley. partiendo del hecho de que la Iglesia católica no sólo está sujeta a las leyes 

divinas sino también a las leyes de la sociedad. La CEM sostiene que el marco jurídico anterior a 

'.\(> Conferencia del Episcopado ~1cxicano. ..Sobre un comunicado de la CIRJr.1 en relación a las rcf"onnas 
constituciorullcs;· en Doc11m,.-,,tos cuh·ctii'O.'> 1/e/ 1.-pi.'icopadu ..•• op. cit .• pp. 121·125. 
37 Jhitl .• p. 122. Las cursivas son mías. 
311 Jbitl .• p. 122. Las cursivas son mías. 
3

" Conferencia del Episcopado :\tcxic:mo. -sobre la nueva "Ley de Asociaciones Religiosas y Cutio Público• .. en 
Duc11uu.•11to.\· Colc!Cli\.'t1.\ •.. , op. cit .• pp. 183· I 88. 
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·la rcfonna imposibilitaba ta libcnad religiosa. provocando dos cosas: 1) Una evangelización 

deficiente. y 2) la falla de una cultura poUtica nacional. Explica que tas antiguas leyes 

circunscribian la manifestación de la religión a la esfera privada, y con ello limitaban la difusión 

del Evangelio, y que adcmú provocaba la falta de una cultura polftica. pues se practicaba una 

violación constante de la ley en la materia. por su inadecuación a la realidad. 

La CEM expresa en este comunicado dos actitudes generales. por una parte reconoce que la 

nueva legislación .... abre el camino para terminar .. con la hostilidad a la libertad religiosa. pero al 

mismo tiempo considera que es ºperfcctibleº.40 por lo que llama a todos los católicos a proseguir 

con el diálogo y el espiritu de reconciliación. estudiando Ja ley sin prejuicios históricos e 

ideológicos. 

Sin bien la CEM no se opone abienamente a esta nueva legislación. e incluso al final de Ja 

declaración citada scilala su respeto ºa la Constitución [ ... ] y a sus leyesº41 calificándolas como 

justas. me llama ta atención que siempre mantenga abiena la posibilidad de continuar 

perfeccionando este marco jurídico. interpretándolo sólo como un primer paso en la búsqueda de 

otro que garantice la plena libenad religiosa, y con esto. la Iglesia pueda desarrollar libremente su 

misión religiosa. Por lo anterior. la CEM sei\ala tres limitantes de la nueva legislación: 

a) La libertad religiosa en el campo educativo no es plemunente reconocida. 

b) La legislación refleja en algunas medidas y expresiones ... desconfianza y hasta recelo 

como si la iglesia. en particular la jcrarquia eclesiástica,. anduviera a ta caza de riquezas o 

en la búsqueda del poder político o de prestigio socialº.42 

c) La intensidad de las sanciones a los posibles infractores refleja desconfianza en la Iglesia 

católica. 

Estos tres temas serán de ahora en adelante los principales frentes de conflicto entre la Iglesia 

católica y el gobierno mexicano. pues como ya mencioné más arriba. la nueva estrategia de la 

Iglesia la impulsa a que busque ampliar lo más posible su panicipación pública y es evidente que 

'º/bid .• p. 184. 
•

1 /bid .• p. 188. 
~/bid .• p. 186. 
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estos puntos la limitan por las siguientes razones: En cuanto al primer punto. si es verdad que la 

nueva legislación ya le permite a la Iglesia católica panicipar más ampliamente en la educación a 

todos los niveles de carácter privado. esto le es insuficiente. dado que la mayor parte de los 

mexicanos se forman en las aulas de instituciones públicas. lo que impide que este grupo 

religioso tenga una innuencia determinante en el importante proceso de socialización que 

significa la educación y con ello. no tenga acceso a la formación de los modelos mentales que 

regirán gran parte de la conducta y la visión del mundo. de la mayoría de los mexicanos. los 

cuales podrían ser más dóciles a la labor de la Iglesia en la consecución de sus intereses 

espirituales y materiales. 

Con respecto a la pennanencia de la desconfianza que existe entre la elite politica en cuanto a que 

la Iglesia católica persiga riqueza y poder (más allá de lo cierto que halla en esta afirmación). este 

factor limita Ja acción de la Iglesia en tanto puede llevarla a fuertes fricciones con la elite política 

que puede buscar en un mon1ento dado una contrarreforma en cuanto a las ventajas que se Je 

otorgaron a los grnpos religiosos. o no permitir la ampliación hacia otros. 

En referencia al últin10 de los elementos que pueden estorbar la labor de esta institución religiosa. 

pienso que la mayor sanción a la cual puede hacerse acreedora una Asociación Religiosa. que 

consiste en que se le retire el registro. puede llegar a ejercer una considerable presión en las 

actividades que desarrolla la Iglesia católica. medida que puede ser utilizada. como ya lo 

demostré. de manera totalmente discrecional. por lo que Ja modificación del conjunto de 

sanciones y Ja definición mas objetiva de los criterios para aplicar)as9 es un tema del cual se 

ocupará la Iglesia católica con el fin de desarrollar más libremente sus actividades. 

Al respecto n1c llaman la atención dos cosas. la primera es que no se menciona la prohibición que 

se mantiene. en la nucv:l legislación. del voto pasivo de los ministros de culto. Jo cual lo 

interpreto como un socavan1icnto a los derechos humanos de éstos. Aunque quizá la CEM no 

mencione esta prohibición por considerar que puede prestarse a una mala interpretación. ya que 

puede acusársclc de perseguir el poder político por si sólo. cosa que como ya expuse 

antcriorn1cnte. no es cierta. la Iglesia católica persigue en primer lugar fines religiosos (aunque 

no deja de lado los materiales) lo que se refleja en la prohibición de ocupar algún puesto de 
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elección popular dentro del Derecho Canónico. Sin embargo. lo anterior no significa que la 

Iglesia católica como institución. no busque otro tipo de poder potftico que se refleje en el apoyo 

social a sus metas institucionales propiamente y a las religiosas. Sólo se menciona a la libertad 

religiosa en la educación en el reglón de los derechos humanos i1TeCOnocidos plenamente. 

Lo anterior refuerza el argumento de que esa nueva legislación apunta más hacia la fonnación de 

un mecanismo de control politico que hacia la completa protección de Jos derechos humanos. esto 

porque. aunque el Derecho Canónico prohiba a los sacerdotes católicos su intervención en la 

política electoral. creo que el énfasis debe estar en que la legislación en Ja materia si lo hag~ 

tanto más grave si se dice que es una legislación que protege Ja libertad religiosa en un Estado 

laico. es decir. que no se entromete en cuestiones religiosas. 

En segundo lugar. me llama la atención que la CEM exprese su inconformidad por la 

desconfianza que la nueva ley contiene implícitamente y que se refleja en sus sanciones, pienso 

que esto puede interpretarse como un tibio reconocimiento de que esa legislación puede ser usada 

como un mecanismo efectivo de control polftico de la Iglesia y sus ministros. 

A panir de lo anterior. quiero dar una idea general de algunas posturas que surgieron al interior 

de la Iglesia católica. e inclusive al interior de Ja misma CEM. En este tenor puedo mencionar a 

varios obispos que criticaron este ordenamiento. como por ejemplo: Samucl Ruiz García. obispo 

de Chiapas: al obispo Rafael García de la ciudad de León. Guanajuato; al obispo de Tepic. 

Alfonso Humberto Robles Cota, .. quien dijo que la Iglesia Católica no estaba satisfecha con Jos 

cambios constitucionales porque esperaba mucho más .... •J además que se oponía a que la 

Secretaria de Gobetnación decidiera sobre la procedencia de Ja posesión de bienes para la labor 

religiosa de las asociaciones religiosas. También el arzobispo de Acapulco, Rafael Bello Ruiz. 

quien se opuso a la prohibición de que las asociaciones religiosas tuvieran concesiones de medios 

de comunicación masiva.44 Por otra parte el obispo de Oaxaca.. Bartolomé Carrasco. afinnó que la 

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público .. es una camisa de fUerza' ... 5 para la Iglesia 

.a:J Manuel Canto Chac y Raquel Pastor Escobar. ¿lla \"Uelto Dios a México? ...• op. cit .• p. 111. 
"lhid .• p. 111. 
... ~/hiel .• p. 111. 
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católica. Llegando a que el mismo secretario de la CEM9 el obispo Ramón Godinez9 considerara 

••excesivas las competencias conferida a la Secretaria de Gobernación en la ley reglarnentariau."'6 

A manera de sintesis quiero expresar que en este capitulo demostré que el modus vivendi fue una 

forma de relación entre la Iglesia católica y el Estado mexicano. la cual se caracterizó por tres 

factores: 1) La inaplicación de la ley en materia religiosa por parte del Estado y por lo tanto la 

cesión de algunos privilegios al clero. 2) El relativo abandono de lo social por pane de la Iglesia 

católica. aunque ello no significó en ningún momento que dejase de intervenir en política. esto 

como pane de una estrategia de la Iglesia que nunca abandonó la intención de recobrar su 

influencia socia19 es decir siempre mantuvo su doctrina social integral-intransigente. 3) La parcial 

subordinación de la Iglesia católica ante el Estado9 el cual mantenía en la Constitución del 17 una 

legislación fuertemente anticlerical. que podría usar como último recurso para el sometimiento de 

la Iglesia. 

Sostengo que el modus l'i\•c11di tuvo. una larga duración: desde 1938 hasta 1992. Marco esta 

última fecha por ser el momento en que culmina el profundo proceso de refonna legislativa en 

materia religiosa. promovida por el presidente Salinas. en pos de la "'"modernización de las 

relaciones Estado-Iglesiaº\ con la pub1icación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público en el Diario Oficial de la Federación. lo cual modifica la relación de poder entre éstas 

instituciones drásticamente. 

Esto porque desaparecen las dos primeras características que definieron al n1odlfs vivendi y se 

profundiza 1a tercera. ya que con la nueva ley se otorga el reconocimiento jurídico a la Iglesia 

católica y con ello se inaugura su retomo a la escena pública de manera legal (pues nunca la 

abandonó totalmente) y con esto. tiene el camino Jibrc para llevar a cabo su proyecto de sociedad. 

contenido en su doctrina social inte!:,.--rnl-intransigentc~ impulsada por el Vaticano como una nco

evangelización. Esto ro111pc con dos constantes del modus ,.;vc1uli: la relativa ausencia de la 

Iglesia católica en lo social y la ilegalidad de su presencia en los sectores donde todavía se 

dcsen1peñaba. 

"" /bid.. p. 1 1 1. 
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A pesar de esto. se mantiene la tercera constante: la subordinación de la Iglesia católica al Estado. 

esto debido a que la nueva legislación está discftada para filngir como un imponante mecanismo 

de control poUtico y no para proteger los derechos humanos en plenitud. dentro de los cuales la 

libertad religiosa figurarla.. Si bien algunos sectores dentro de la misma Iglesia católica reconocen 

muchos avances en esta materia. al mismo tiempo éstos y otros scftalan graves ausencias (libenad 

religiosa en materia educativa) y desconfianza. 

Según mi análisis. esta legislación antes que mediar en el conflicto congénito entre estas 

instituciones. tenderá a agravarlo en el mediano plazo. pues Ja Iglesia católica local no quedó 

satisfecha con esta legislación, dado que ella no fue quien negoció sus ténninos, sino el Vaticano, 

lo cual la coloca bajo una posible subordinación. aún mayor que la experimentada durante el 

modus vivendi frente al gobierno. a cambio de su retomo legal a la esfera social, mnbicionado por 

el Vaticano. 

El gobiemo mexicano gana un poderoso aliado en la Iglesia católica,. pero al más alto nivel, es 

decir, en el Vaticano (esto se reflejó en el establecimiento de relaciones diplomáticas el 21 de 

septiembre de 1992), con quien pacta esta nueva legislación que si bien beneficia el papel social 

de la Iglesia católica local, por otra pane le impone férreos limites y controles. lo cual le 

pennitirá al gobiemo mexicano controlar el accionar politico de uno de los actores sociales mas 

importantes del país y que en la década de 1980 ya demostraba su capacidad de critica y 

movilización social frente al sistema político mexicano. 

Paradójicamente el nuevo protagonismo que adquirirá la Iglesia católica con esta legislación en el 

mediano plazo, le impondrá serios problemas al gobierno mexicano ante una posible agudización 

de la critica de la primera al orden social establecido, que conlleva su acción pastoral desde la 

moral. provocando su fortalecimiento moral y político. Esto acrecentará seguramente el conflicto 

endémico de estas instituciones, por lo que resultará interesante analizar el comportamiento de la 

Iglesia católica frente al Estado en lo sucesivo. 
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El siguiente capitulo lo dedico al análisis de los primeros a:i\os de esta nueva relación. rastreando 

en el discurso moral-religioso de la Iglesia. los indicios de la agudización de este conflicto o la 

adopción de una actitud moderada. originada por el buen funcionamiento de este nuevo 

mecanismo de control político. 
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CAPfTULO 111. 

EL DISCURSO RELIGIOSO EN EL CAMPO POLfTICO: LA 
IGLESIA CATÓLICA EN MÉXICO Y EL CONFLICTO EN 

CHIAPAS. 

El presente capitulo tiene dos objetivos principales y detenninantes para mi trabajo. en primer 

lugar busco explicar desde mi postura teórica. un acontecimiento clave para entender el tema aqui 

tratado (y también el desenvolvimiento de la sociedad mexicana en los últimos ai\os del siglo XX 

y quizá de buena panc de Ja historia futura). me refiero al surgimiento del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) y el profundo cuestionamiento que trae consigo a la legitimidad del 

Estado mexicano y en última instancia. del orden social. politico. económico y cultural. de 

nuestro país. En segundo lugar. pretendo demostrar que esta crisis de legitimidad del Estado 

mexicano obligó a la Iglesia católica a definir una postura frente al acontecimiento que scftalo 

como fuente de tal cuestionamiento. postura que será expresada a través del análisis del discurso 

moral-religioso de la Conferencia del Episcopado Mexicano. que espero tenga un talante 

moderado. 

En esta primera panc demuestro que el surgimiento del EZLN en Chiapas en el afto de 1994 

puede considerarse como una de las causas fundamentales de la crisis de legitimidad del Estado 

mexicano. dentro del periodo aquí estudiado (1994-2000) Si bien esta crisis fue aminorando en 

ténninos de legitin1idad por procedimiento (es decir. el Estado logró obtener un poco de 

legitimidad a trJ.vés de la transparencia de las elecciones) a partir del 1 de julio de 2000 con el 

triunfo electoral de la oposición del Poder Ejecutivo. sin embargo es mi parecer que la falta de 

legitimidad continúa en la primera mitad del gobiemo foxista., pero en el ámbito de los resultados. 

que no se han dado. 
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Si bien concentro mi atención en la crisis de legitimidad del Estado mexicano y le endoso al 

EZLN el titulo de causa fundamental de tal acontecimiento. no dejo de observar que esta 

representación resulta demasiado simple al considerar que tal crisis de legitimidad tiene orígenes 

muy diversos desde diferentes campos sociales (la permanente crisis económica que se agudiza a 

partir del ºerrorº de diciembre. los asesinatos políticos. el incremento del crimen organizado. las 

derrotas electorales del partido de estado. etcétera) y que según mi pensamiento no afecta sólo al 

Estado mexicano. sino que sus repercusiones son aún más vastas y están todavía por manifestarse 

en el cono y largo plazo. Sin embargo. en este trabajo me contentaré con sólo explorar esta 

relación causal. dejando abieno el camino para profundizar en la investigación de este fenómeno 

en posteriores oponunidades. 

En la segunda pane haré un breve recuento de una de las condiciones que encaminaron a que la 

Iglesia católica interviniera en el conOicto annado. definiendo una postura frente al mismo. me 

refiero concretamente a la relación entre el EZLN y la diócesis de San Cristóbal de las Casas. 

En la tercera pane demostraré que también la crisis de legitimidad por resultados del Estado 

mexicano permitió a la Iglesia católica mexicana a definir una postura frente al conflicto en 

Chiapas. y por otra pane. que el sentido de esta postura no será claramente favorable al Estado 

mexicano. como seria de esperarse de un aliado ideológico incondicional. sino que tenderá a 

mantenerse neutral. esto debido a la modificación en la conelación de poder causada por la 

reformas constitucionales y su ley reglamentaria de principios de la década de 1990. como ya lo 

expuse más arriba. Esto lo realizaré a partir del análisis de los discursos del episcopado mexicano 

que considero como representativos de la Iglesia. Lo que me permitirá evaluar la hipótesis que ha 

guiado hasta este momento mi trabajo. 
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A) EL CUESTIONAMIENTO DEL PODER POL/TICO ABSOLUTO: EL 

SURGIMIENTO DEL EJÉRCITO ZAPA TISTA DE LIBERACIÓN 

NACIONAL. 

Comienzo esta sección con la siguiente pregunta: ¿por qué el surgimiento del EZLN pone en una 

crisis de legitimidad al Estado mexicano? Para responder a esto creo conveniente plantear en un 

primer momento ¿qué es lo que considero como Estado? 

En el primer capítulo al tocar el tema de ºLa política como parte del poder explicito de la 

sociedad instituida y el imaginario social: Comelius Castoriadisº\ 1 esbocé una definición del 

Estado en Weber y en Castoriadis. sin embargo creo que debo analizarlas más profundamente., sin 

intentar una lectura 1otalmente acabada del tema .. a la luz del movimiento zapatista. 

Atendiendo en primer lugar a la definición de Weber del Estado moderno. puedo clarificarlo 

mediante dos elementos constitutivos: ..... de la presencia de un aparato administrativo que tiene 

la función de ocuparse de la prestación de los servicios públicos. y del monopolio legitimo de la 

fuerza ... 2 

Fijando n1i atención en esta definición. pienso que el primer elemento puede considerarse 

también como un monopolio. pues el Estado se arroga de hecho el atributo de controlar. producir. 

y distribuir los servicios públicos (aunque cada vez menos. dentro de la lógica ncolibcral) como 

cducación4 salud4 seguridad. leyes y ordenamientos para resolver los conflictos y regular las 

conductas. etcétera; con el objetivo de .. salvaguardar (o modificar) el reparto externo e intemo de 

poder .. / entre los diversos grupos y clases sociales. teniendo como respaldo el monopolio 

legitimo de la fucrLa. Es decir. para Weber. el Estado ejerce el poder politico mediante la 

justificación últin1a de la violencia. 

1 Vé-a!ioe supra. Capitulo l. C). 
! !"'orheno Bobbio. Estmla. gobi<.•r"o y .mciedad. Por 11na teoría g1.-neral cie la política (México: Fondo de Cultura 
Económica. 2001) p. 91. 
1 ~la:"\ \\'eb\.!I'". Sociología 1/1.• h1 rdi~iún. up. cit., p. 72. 
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Ahora bien. ¿cómo seria una lectura del EZLN desde la perspectiva weberiana? Para realizar esta 

t~ incierta por definición. resulta relevante analizar el documento con el cual este grupo 

indígena armado. surge a la luz pública el l de enero de 1994. donde fija sus objetivos. es decir: 

la Declaración de la Selva Lacandona ... En este documento el movimiento armado recurre al 

artículo 39 de la Constitución mexicana para .. legalizar.. sus lucha. argumentando que la 

soberanía recae originalmente en el pueblo y éste tiene en todo momento el derecho a modificar 

la fonna de su gobierno. lo cual no tiene ninguna discusión. es un derecho inalienable (aunque 

poco ejercido) sin embargo en los siguientes párrafos realiza una declaración de guerra: 

Por tanto. en apego a nuestra Constitución. emitimos Ja presente al ejércilo federal mexicano. 
pilar básico de la dictadura que padecemos. monopolizada por el partido en el poder y 
encabcz.ada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegitimo. Carlos Salinas 
de Gor1ari. 
Confonnc a esta Declaración de guerra pedimos • los otros Poderes de la Nación se aboquen a 
restaurar ta legalidad y Ja estabilidad de la Nación deponiendo al dictador.5 

Es decir. el EZLN cuesliona la legitimidad del Poder Ejecutivo y del Estado mexicano.6 al 

calificar al primero como una dictadura y no sólo esto. sino también ataca al ·~ilar básico de la 

dictaduraº. tal como denomina al ejército mexicano. lo que significa que golpea directamente el 

fundamento del poder político: e1 monopolio legítimo de la fuerza representado por éste. El 

movimiento zapatista parece tener muy claro esto. es por ello que también se constituye en un 

ejércilo propio. un brazo armado que le permitirá subsistir ante el poder que cuestiona. 

Por otra pane. es necesario considerar lo que persigue este movimiento. en los párrafos citados 

sorprende el hecho de que no se mencione la toma del poder por panc de la dirigencia del EZLN. 

sino que hace un llamado a los otros poderes para .. restaurar la legalidad y la estabilidad de la 

Naciónº. lo que aparentemente significaría que este movimiento no buscarla una 1ransfomtación 

radical del Estado mexicano y del orden social. económico. cultural y político que sustent~ sino 

sólo pennitir ºa los pueblos liberados elegir. libre y democráticamente. a sus propias autoridades 

4 Comandancia General del EZLN. 1 de enero de 1994, consultar la página de internct: www.czln.org/czln940101-
csp.html. 
'/bid .• p. l. Las cursivas son mfas. 
6 En este trabajo concibo al gobierno como el aparato administrativo y juridico del Estado. rit:nso que una critica al 
primero repercute irrerncdiablenlCnte en el segundo. aqui los tratare como equivalentes. 
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administrativasº.7 Sin embargo. esto afectarla e1 ••repano interno de poder ... por la via armada. 

considerada como ilegitima desde Weber ante un poder establecido; lo que quiero decir es que el 

EZLN no necesita tomar el poder político para transfonnar profundamente al Estado mexicano. 

sino que le basta con modificar Ja posesión de Jos puestos en el aparato administrativo de 

servicios. que es una de las dos panes constitutivas del Estado en esta tcoria. para repercutir en 

ese reparto interno de poder y por lo tanto afectando el objetivo último del Estado. 

Además. llamo la atención sobre lo que el EZLN denomina las demandas básicas del pueblo 

mexicano y por lo que dice luchar: ºtrabajo. tierra. techo. alimentación. salud. educación. 

independencia. libertad. democracia. justicia y paz .. :·.8 todas estas demandas constituyen parte 

esencial de los servicios públicos que debiera prestar el Estado. al menos desde la perspectiva 

zapatista. lo que significa que en esta lógica el aparato administrativo de servicios públicos no 

estaría cumpliendo adecuadamente su función. Jo cual es motivo suficiente para modificarlo. Con 

esto estaría reafirmando lo dicho en el pán-afo anterior: el EZLN persigue una modificación de la 

cstructun1 adminis1rativa de setvicios püblicos, lo que afectaría el rcpano de poder interno del 

país. sin necesidad de ton1ar el poder por pane de la dirigencia zapatist~ y con esto. una 

modificación en el acceso de los recursos escasos de la sociedad mexicana. a favor del grupo 

zapatista y sus aliados. 

Por lo cual puedo considerar que este movimiento constituye un serio cuestionarniento a las dos 

panes constitutivas del Estado mexicano desde la definición de Max Weber: al aparato 

administrativo con su monopolio de prestación de servicios püblicos (entre el que destaca la 

promulgación de leyes y toma de decisiones) y su monopolio legitimo de la fuerza. 

A lo cual el Estado n1cxicano rcspondcria desde la lectura weberiana con dos hechos imponantes: 

en prin1cr lugar. el tnltamicnto que se les dio a los zapatistas expresado en el discurso del 

presidente Carlos Salinas de Gortari al denominarlos como ••profesionales de la violencia ... lo que 

aludía claramente a que el hecho de romper el monopolio legítimo de la fuerza propia del Estado. 

Jos colocaba fuera de lo legal y deslegitimaba automáticamente sus causas; y segundo. lo que se 

lhhl .• p. 2. 
~ lhhl 
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reflejaría en las acciones que el Estado mexicano llevaría a cabo con respecto al movimiento 

zapatista a través del ejército mexicano: el intento de eliminar militannente a los rebeldes, pero 

esto sólo durante los primeros doce días de la conftontación. 9 

Hasta aquf todo va de acuerdo a la tcoria: el Estado como monopolio legitimo de la fuerza. es 

decir ... como el ponador de la summa potestas (poder supremo) ( ... ] summa en el sentido de que 

no reconoce superior alguno (superiorem non recognoscens). suprema en el sentido de que no 

tiene ningún poder por encima de si misma ... '·10 en un territorio dado, no puede permitir la 

existencia (al menos en teorfa.. dejo de lado al crimen organizado) de otro ente que pueda utilizar 

la f"uerza para influir en la distribución de bienes escasos. tiene que destruirlo. porque cuestiona el 

fundamento de su poder y por lo tanto el orden social que sustenta. 

Sin embargo,. el dia 12 de enero de 1994 c1 presidente Salinas ordena el cese unilateral del fuego 

(correspondido por el EZLN) al ejército mexicano, y promulga la ley de amnistía para los 

rebeldes. ¿Cómo entender este giro total de acción que confronta la teoría weberiana de una 

forma tan abierta? ¿Por qué detenerse ante un oponente que no representa ningún reto para el 

ejército mexicano en términos milita.res (que tiene desplegados en el estado de Chiapas a cerca de 

60 mil efectivos11 )? 

Aquf observo los Hmitcs de la teoría weberiana del Estado, que sin embargo me proporcionó 

bastantes elementos para analizar el fenómeno y llegar a establecer el significado del EZLN en 

cuanto cuestiona la legitimidad del Estado mexicano, pero no logra expticanne el por qué se 

detiene éste ante el ejercicio de una de sus prerrogativas esenciales: el uso legitimo y exclusivo 

de Ja fuerza. Quizá al poner más atención en la definición logre rescatar un punto cla,·e. éste es: 

la legitimidad de ese monopolio; al plantear este problema puedo citar a San Agustfn: .... ¿Sin la 

justicia qué serian en realidad los reinos si no bandas de ladrones?, ¿y qué son las bandas de 

ladrones si no pcquci\os reinosT .. 12 La legitimidad de un poder politico se desprende de la 

9 Luis Hcmindez Navarro. -¿Qué pasa en Chiapas? Cuatro tesis sobre una guerra a la que o se le puede reconocer su 
nombre" en Raúl Bcnítcz Manaut y Cynthia Amso (coords.). Chiapas. los desafios Je lapa:: (México. D. F.: ITAM. 
Woodrow Wilson In1crna1ional Ccntcr for Scholan. Ponüa. 2000) pp. 49-60. 
'° Norbcno Bobbio, op. cil .• p. 102 y 108. 
11 Luis Hcmándcz Navarro, ••¿Qué pasa en Chiapas? ..• "*.. op. cit .• p. 50. 
t.l San Agustín. De cfrilale Dei, La ciudad de Dios, JV. 4. 1-15, cit. por Norbcno Bobbio. np. cit .• p. 118. 
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justicia o de otro valor cualquiera: la libertad. la ley. la democracia. Dios. la tradición. etcétera; es 

decir. debo de tomar en cuenta la dimensión simbólica del poder politico. 

Esto me impone rccunir a la definición de poder político que esbocé en el primer capitulo con 

Comelius Castoriadis, en donde la contrapuse a la weberiana. paniendo del concepto de poder 

explicito, que el autor concibe como otro monopolio. pero el de la palabra legitima. ordenado por 

el monopolio de la significación válida. me pennito citar nuevamente a Castoriadis para aclarar 

este punto: 

El amo de la significación sienta cátedra por encima del amo de la violencia. Sólo mediante el 
fracaso que supone el derrumbe de significaciones instituidas puede empezar a hacerse oir la voz 
de las annas ... 13 

Es decir, el Estado no sólo funda su poder politice en el monopolio legitimo de Ja fuerza. sino 

principalmente en el monopolio legitimo de la significación y derh·ado de este. el de la palabra. 

Por lo tanto, el EZLN puede entenderse a panir de esta lectura, como el síntoma del rompimiento 

de ese monopolio de la significación legitima constitutiva del Estado, pues este movimiento pone 

en duda no sólo et uso exclusivo de la fuerza por pane del Estado, sino también y esto es lo 

imponante, el orden social que representa y al mismo tiempo presenta como el justo. el natural, el 

legal. etcétera. recurriendo a varios símbolos que monopoliza de alguna forma el Estado 

mexicano: la figura de Emiliano Zapata y su lucha agraria. la causa de la culturas indigenas y el 

planteamiento de su necesaria autonomía; la bandera nacional; el nombre de Aguascalientes. 

lugar de la Convención Revolucionaria de 1914; la democracia; entre otros. El EZLN al 

apropiarse de parte imponantc del imaginario social que define y da vida a la nación, Je disputa al 

gobierno mexicano el monopolio de éstos. así que este connicto no sólo debe entenderse en 

ténninos puran1cnte militares. sino también en el terreno simbólico, batalla que se libra en gran 

parte. a través del uso de la palabn1. 

Este factor explica por qué el gobierno salinista tuvo que detener la eliminación armada del 

movimiento zapatista, dado que éste logró ganarle al Estado mexicano panc de su monopolio de 

la significación legitima y con ello. pudo alcanzar la capacidad de ser reconocido no como una 

L' Comcliu!> Ca!>toriadis. El mmulufrugm1-"'1tuclo. op. cil .• p. 77. 
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••banda de ladronesº o como simples •'profesionales de la violencia ... sino como un movimiento 

annado legitimo para una pane importante de la sociedad mexicana. pues representaba sus 

aspiraciones e intereses. Al respecto cito a Héctor Diaz. quien aduce la siguiente razón al 

respecto: 

En el caso de México. la rebelión indfgena se mantuvo como una cuestión doméstica. fue 
imposible vincularla a Jos aviesos intereses de fuerzas "externas• o • la ubicua conspiración 
"comunista•. y la sociedad civil -fogueada en las recientes luchas ncocardcnistas- ejerció una 
gran presión, inesperada para el gobierno. a f"avor de un arreglo negociado. Este último 
fenómeno puso en crisis y acortó dramáticamente la fase de manejo militarista de la rebelión.'• 

El EZLN logró a doce dfas del conflicto su primera victoria al obligar al gobierno mexicano a 

buscar una solución negociada de sus demandas a través de la presión de la sociedad civil. sin 

embargo esto no seria definitivo ya que el Estado. bajo el gobiCTTio de Zedillo buscaría aplastar al 

movimiento zapatista en febrero de 1995, lo que no conseguiría nuevamente obligado a buscar el 

diálogo con los zapatistas ante la renovada presión de la sociedad civil. aunque desde mi punto de 

vista. ese diálogo sólo fue una simulación. 

Esta última afinnación Ja sustento en el hecho de que el Estado no puede negociar con el EZLN 

sus demandas. porque éste no está pidiendo sólo mejores y mayores servicios pLiblicos. no busca 

una leve refonna en el aparato administrativo que haga más eficientes la prestación de tales 

servicios, sino que busca una profunda y significativa transfonnación del Estado y por lo tanto de 

la organización social que éste sustenta. Como efecto de Jo anterior. nunca abandonó 

complet8J1lente la via militar para solucionar el conflicto, pues se vio obligado a ocultarla bajo la 

fonna de una guerra de baja intensidad. desde febrero de 1995. 15 

Explicaré mejor este punto. más arriba sei\alé las demandas fundamentales del pueblo mexicano. 

por las cuales dice luchar el EZLN: trabajo. tierra. techo. etcétera; e interpreté que estas acusaban 

al Estado mexicano de ineficiente y por lo tanto motivaban la lucha annada. pero quizá se podria 

objetar que tales demandas serian satisfechas con mayores recursos y una mejor administración 

de los mismos. lo cual cienamente afectaría Ja estructura administrativa. aunque. debo 

, .. Héctor Diaz Polanco. La r'"•beliOn :apati.J;tu y la autonomía (México, D. F.: Siglo Veintiuno editores. 1998) p. 149. 
"' Al respecto véase la tesis que sustenta l\tartha Patricia Lópcz A., en su libro: La guerra de baja inten:sltfad en 
Alé:cico (México: Plaza y Valdés. UIA. 1996) 318 p. 
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subrayarlo. podría hacerse sin afectar significativamente el repano de poder interno. tal como de 

hecho interpretó el gobierno de Salinas: 

en circulos oficiales se fue confonnando una opinión: existia una evidente relación causa-efecto 
entre Ja pobreza de las etnon-egiones chiapanecas, insuficientemente atendidas por programas 
gubernamentales, y el alzamiento indio. En esta perspectiva. Ja falta babia consistido en la 
insuficiencia e ineficacia de los apoyos gubcmatnentales a las comunidades [zapatistas) ... 16 

Por lo cual desde la perspectiva del Estado uhallar una salida rcqueria más asistencia. más 

intervención estatal bajo el mismo niodelo .... 17 lo que significaba en aquel entonces. más Prognuna 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL). pero nótese en la frase lo siguiente: bajo el mismo 

modelo. es decir. indigenista. patemalista .. intervensionista y asistencialista, sin tocar los intereses 

de los grupos sociales hegemónicos. o sea. sin poner en cuestión la existencia de latifundios en la 

región. por ejemplo. 

Por Jo tanto. quizá lo interesante no sea tanto qué es lo que pide el EZLN, sino qué es Jo que éste 

considera necesario para conseguirlo. Cito aquí un fragmento del discurso zapatista. en voz del 

subcomandante Marcos. ya en la mesa del diálogo celebrada con el comisionado para la paz 

Manuel Camacho Solis. en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. entre el 21 de febrero y el 3 

de marzo de 1994: 

Estas son las demandas políticas. 

··Nuevo pacto entre la fedcración-cstados·municipios que acabe el centralismo y permita 
autonomía económica y cultural. No pedimos separación. sólo respeto a la lógica federal. Lo que 
seria la mejor fonna: que cada pueblo. cada grupo. se de autonomía. Los pueblos si son capaces 
de autogobemarsc. Tienen derecho a gobcmarsc como indígenas y cada grupo étnico a 
gobernarse con e1111011omia y puede manejarse en aspectos económicos y culturales. que es 
importante. 
""Porque nos hemos dado cuenta que a todos los pueblos se les imponen autoridades y se les ttata 
como incapaces. por c:so pedimos cambios en la relació11 estatal, nuevos municipios, regiones 
pluriétnica ... y que. en base a c:sto. se convoque a nuevas elecciones y rcfonna electoral estatal 
que incluya a111onomia. 111 

'"' Héctor Diaz Pohmco. op. cil .• p. l SS. Los corchetes son mios. 
17 lhid .• p. 155. Las cursivas son míns. 
11 Proceso. -oi:ilogos de San Cristóbal. Del 11 de febrero al 3 de marzo de 1994."" en Proceso. 956 (febrero de 1995) 
p. V. Las cursivas son mias. 
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La constante sin duda alguna es la autonomia, si bien el EZLN habla en nombre de los indigenas .. 

sus demandas tienen una repercusión nacional. en tanto aqui si se deja entre ver los alcances de 

sus demandas: la modificación de la relación entre los grupos étnicos y el resto de la sociedad. es 

decir, el cambio del rcpano del poder interno entre los grupos que constituyen la sociedad 

mexicana y por lo tanto el cambio de Ja organización administrativa que es su expresión y 

sustento, o sea.. del Estado mexicano. 

La demanda de autonomia de los pueblos indigenas tiene una sencilla razón de ser. Jos problemas 

más importantes que enfrentan, en distintos ámbitos: ecológicos. productivos. educativos, etc .• 

necesitan ser resueltos desde el gobierno mismo .. pero en los niveles regional y nacional. en Jos 

cuales Jos indígenas no tienen una representación relevante. pues implican variables muy 

complejas que no encontrarían una solución local (lo cual también es cierto para Ja población 

~estiza), por lo que resulta necesaria .. desde la postura zapatista. Ja fundación de un cuano piso 

de gobierno: el regional, y la modificación de la relación entre los pueblos indígenas y el resto de 

los grupos sociales. 

Esto se reneja claramente en los Acuerdos de San Andrés Larrafzar., en el documento: 

Pro11unciamienlo Conju1110 que el Gobier110 Federal y el EZLN enviarán a las /11.stancias de 

Debate y Decisión Nacio11al, firmado el 16 de enero de 1996, y que constituye panc de los únicos 

acuerdos a los que han llegado las panes (aunque sin un cumplimiento cabal, desde el punto de 

vista zapatista), donde se perfila esa propuesta: 

... El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de dcn:cho 
público. el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente 
indígena. así como el derecho de varios municipios para asociarse. a fin de coordinar sus 
acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes n:alizarán la transferencia 
ordenada y paulatina de recursos. para que citos mismos administren los fondos públicos que se 
les asignen. y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración 

::~~~~i}=~C:~';~~::,;:;!~e~~~· ~':t~~~~t~:.~slaturas estatales determinar. en su 

Resulta claro que en afán de resolver sus problemas. el movimiento indigena. representado por el 

EZLN. busque afectar el monopolio de la administración de servicios públicos del Estado 

, ... veasc la página de intcmet: "'Ww.czln.org/san_andrcs/documcnto_l .html. p. s. 
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mexicano (como ejemplo extremo de esto ha sido la fundación de municipios autónomos dentro 

del territorio controlado por el zapatismo durante 1998), persiguiendo sustentar esa autonomía 

sobre una nueva instancia. con funciones y facultades propias, dentro de un tcnitorio propio, con 

proyectos de desarrollo paniculares y quizá, con una f"uerza militar propia. 

Pero antes de que esto ocurra, los pueblos indígenas necesitan ganar una batalla anterior. Según 

Diaz uno de Jos principales aportes del movimiento zapatista es precisamente el hecho de haber 

elevado el tema de los derechos indígenas a fonnar parte del debate nacional, es decir, en 

ténninos de Castoriadis, este tema comienza a integrar el imaginario social del pais, lo que es una 

condición necesaria para su concretización en leyes precisas, en nuevas instituciones, no puede 

haber tal cambio sin que antes el orden actual caiga en descrédito, se dude de éste ante otra 

opción .. y que ésta pueda ser creída como posible y deseable. 

Es decir, resulta imprescindible que primero se cuestione la legitimidad del Estado mexicano. 

para cambiarlo, quitarle su monopolio de Ja palabra .. basado en el monopolio de la significación 

legitima para intentar ese cambio y el EZLN lo esta consiguiendo, prueba de ello es que obligó al 

Estado a no hacer uso de su monopolio legitimo de la fuerza, de su sobcranfa. para tenninar con 

el movimiento, y buscar una supuesta solución negociada.. para ocultar la estrategia de guerra de 

baja intensidad que instrumenta en su contra. Su mera existencia cuestiona la legitimidad del 

Estado mexicano. 
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B) EL OBISPO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y EL EJÉRCITO 
ZAPATISTA DE UBERACIÓN NACIONAL. 

Antes de comenzar a desanollar la postura que la Conf"erencia Episcopal Mexicana asumió frente 

al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. debo realizar un comentario con respecto a un punto 

que resulta vital para la comprensión de la trascendencia que tuvo este tema para la Iglesia 

católica mexicana.. más allá de sus preocupaciones cotidianas sobre asuntos poUticos. sociales y 

económicos. 

El punto es que la Iglesia tuvo que intervenir con mayor detcnninación en este conflicto porque 

uno de sus obispos. Monscftor Sarnuel Ruiz García. obispo de San Cristóbal de las Casas. 

diócesis que abarca gran parte de la zona de influencia zapatista.. fue acusado directamente por su 

participación en el levantamiento annado.20 tanto por algunos medios de comunicación. como por 

el gobierno del estado de Chiapas. los terTatenientes y empresarios locales (los llamados 

ºauténticos colctosn); mismos que pedían su destitución inmediata como obispo de la diócesis.21 

como condición ••necesaria para alcanzar la paz real y digna para los chiapanecasº. 22 Criticas que 

continuaron debido a su papel en la Comisión Nacional de lntennediación, hasta la desaparición 

de ésta en junio de 1998. 

:o Me pcnnito hacer Un8 cita para ilusu-ar la exageración en la que cayeron algunos medios de comunicación al 
vincular al obispo Sarnucl Ruiz con la guerrilla z.apatista: ... La burguesía de San Cristóbal encabezó entonces una 
reacción airada. Publicó dcrr-.ndas para que el gobierno restaurara el orden. •¿o tenernos que tornarnos Ja justicia por 
nuestra propia mano?". Localmente y en la Ciudad de México. la prensa especulaiba que así como los comunistas 
habían niatado al arzobispo Romero en El Salvador para ganar a un mártir para su causa. lo mismo podian R111tar 
también al obispo Ruiz. Un columnista afimX» que el obispo tenia bajo su mando a 3 000 tzotziles annados. Otto 
sostuvo que dirigía un centro de adiestramiento de la guerrilla en el seminario de San Cristóbal. que en el plazo de 
unas horas podía lanzar a 300 nt.il indigenas a la guerra de guerrillas. Asf comenzaron las aincnaz.as de muerte. y 
operaciones tenorista5 de la policia. para crear un clima intimidatorio."" John Wornack. Chiapas, el obispo de San 
CristOba/ y la TC\'Ue/ta :apatlsta (México: Cal y Arena. 1998) p. 64. 
:i Fundada en el siglo XVI por el legendario Fray Bar1olomé de las Casas. el llamado ... Protector de los lndios00

• 

:: Palabras del coordinador de la Coalición de Organizaciones Ciudadanas del Estado de Chiapas (COCECH) 
Federico Scn11no Figueroa. líder del organismo que aglutina a empresarios y ganaderos de Chiapas. Guillermo 
Correa y Julio César Lópcz. ""Que Don Samucl Ruiz aporte su grano de arena a la paz; que renuncie al obispado. a la 
CONAI y a su estancia en Chiapas. exige Federico Scnano Figueroa, coordinador de la COCECH;" en Proceso. 956 
(27 de febrero de 1995) p. IS. 
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La anterior denuncia se deriva de dos hechos. en primer lugar. por la participación que tuvieron 

miembros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en el movimiento guerrillero, que el 

mismo obispo reconoció, pero aclarando los ténninos en que sucedió este hecho. de la siguiente 

manera: .. El reino de Dios es muy amplio. La Iglesia como tal, nada tiene que ver con los alzados. 

Pero si existen algunos de sus miembros relacionados con los guerrilleros. es porque actúan a 

titulo personar·. 2 .:t 

Es claro que la postura del obispo es la de deslindar a la Iglesia católica como institución del 

levantamiento arntado. esto porque si bien le preocupa los problemas (pobreza. insalubridad. 

analfabetismo. desempleo. despojo de tierras. condición de explotación. etc.) que originaron el 

movimiento y ha buscado maneras de combatirlos. no por ello puede comprometer la estabilidad 

de la Iglesia católica Ucvándola a una confrontación abierta con el Estado mexicano. mucho 

menos en ténninos militares. como sucedió con el movimiento cristero a finales de la década de 

los veinte del siglo pasado. La Iglesia católica en México desde esa fecha descanó la lucha 

abiena con el Estado como estnuegia para conseguir sus objetivos. Los intereses materiales. y un 

tanto espirituales. de esta institución religiosa la obligan a preservar ante todo su propia 

estabilidad para continuar su labor. sería impensable que la diócesis más progresista alentara 

cualquier forma de lucha social que la lleve a una guerra con el Estado y a un desgaste 

indeterminado. 

En segundo lugar debo seilalar que la labor pastoral que ha desarro1lado la diócesis durante el 

período en que estuvo a cargo el obispo Samucl Ruiz. incomodó enonnemente a los terratenientes 

y caciques de Chiapas. Pero que ha contribuido indiscutiblemente a mejorar el nivel de vida de 

los más pobres de ese estado. considerado asimismo como el que presenta el mayor indice de 

rezago en desarrollo social. especialmente en las zonas de Los Altos y Las Cai\adas. 

Dos fueron los motivos por los cuales el obispo intensificó la labor pastoral dentro de su diócesis. 

por una pane. las necesidades materiales insatisfechas y por otra. las necesidades espirituales que 

~'Sonia !\.forales y Rodrigo Vera. ••samud Ruiz ha resistido. desde" 1960. hostigamientos. acusaeioncs. condenas, 
agresiones. injurias. En su contra. gobernantes. m11i1an:,.. obispos y has1a d nuncio:· en Proc,·:so. 956 (27 de f"ebrero 
dC' 1995) pp. 14·15. 
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no alcanzaba la diócesis a satisfacer; de los pueblos a los que se dirigía: tzeltales. tzotziles. 

choles. tojolabales, entre otros. 

Lo que daría pié a la organización de las comunidades y sus ejidos. para la promoción de 

proyectos productivos a través de Jos catequistas y diáconos. en Ja década de 1970. Esto afectarla 

directamente Jos intereses de Jos grupos dominantes de la región. Produciendo al final una 

imponante organización de ejidos llamada Unión de Ejidos de Ocosingo en 197.S, Ja cual 

fonnaria con otras organizaciones parecidas de Jos municipios de Las Margaritas y otras cuatro 

organizaciones más, la Unión de Uniones Ejidalcs y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas. 

cuyo presidente y secretario, serian Jos correspondientes de la Unión de Ejidos de Ocosingo. el 

diácono de diáconos y un catequista respectivamente. Algunos de Jos miembros de esta 

organización que serian posterionnente copiados por el Frente de Liberación Nacional 

(organización guerrillera que para principios de 1980 instalarla una base de operaciones en 

Chiapas. aparentando ser trabajadores sociales) y que participarían abiertamente en la rebelión 

que iniciarla el 1 de enero de 1994. 24 

En segundo lugar. el obispo estimuló la fonnación de una estructura de catequesis que le ayudara 

a satisfacer las necesidades espirituales de sus feligreses. dado el alannante avance de los gnapos 

protestantes. sobre todo en la zona de Las Cañadas. Su impresionante capacidad de organización 

dieron frutos. dado que para 1967 u1a diócesis sólo tenia unos 600 catequistas indígenas 

trabajando en la ensei\anza de la antigua doctrina en Ja modalidad conciliar .. ; ya para 1974 había 

más de 2 000 catequistas. ºde los cuales más de mil eran indígenas en pueblos. asentamientos de 

pioneros y comunidades de Las Caftadas; que para 1985 llegaría a 6 000 catequistas. de los cuales 

3 300 eran indígenas y 100 diáconos indígenas; hasta que en el afto de t 992. la diócesis contaría 

con .. 8 000 catequistas y 400 diáconos ... 25 Como en el párrafo anterior seftalé. esta estructura de 

catequesis fue la base a partir de la cual las personas de aquella región comenzaron a organizarse 

para satisfacer otro tipo de necesidades. siendo que en muchos casos. se militaba en B111bas 

organizaciones~ la secular y la religiosa. 

~.- John \Vomack. Chiapas. el obispo de San •..• op. ci1 .• pp. 57+. 
~' /bid .• pp. 52. 57. 66 y 72. 
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Sin embargo. más allá de la concientización que pudo haber otorgado esta labor reevangelizadora 

sobre la dignidad de los pueblos indígenas especialmente. no es pertinente achacar a esta 

organización diocesana el origen del EZLN. ni siquiera su apoyo directo. pues como bien lo 

seilaló el obispo Samuel Ruiz. los catequistas y diáconos participaron a titulo personal. Más bien 

pienso que fue el EZLN quien utilizó la organización diocesana para promover el levantamiento 

armado. aprovechando el prestigio y el trabajo de ést~ para infiltrarse en las comunidades y 

posterionnente persuadir a los pueblos indígenas para que apoyaran la lucha armada. 

Por lo anterior. concluyo que si bien la labor pastoral de la diócesis tuvo una poderosa influencia 

en la toma de conciencia de las condiciones de los pueblos indigenas en su calidad de personas 

(hijos de Dios) y en la capacidad de organización de éstos para la luch~ por conseguir mejores 

condiciones de vida material.i6 no puedo derivar mecánicamente de esto que el EZLN haya sido 

promovido directamente por alguna vía por pane de esta entidad religiosa. Al contrario. fue el 

EZLN quien utilizó hábilmente la estructura diocesana para su causa. 

Los intereses de la Iglesia por asegurar su estabilidad como institución no le pcnniten hacer este 

tipo de cosas. que la colocarían en un conflicto abicno contra el Estado mexicano. estrategia que 

abandonó hace mucho tiempo. Sin embargo. las constantes criticas que sufrió el obispo de San 

Cristóbal de las Casas desde el inicio del connicto y hasta su renuncia a la Comisión Nacional de 

Intermediación en junio de t 998.27 fue uno de los factores que estimularon a la CEM y a toda la 

Iglesia católica. a pronunciarse con respecto a la labor del obispo y también al conflicto annado . 

.:r. Esto evidencia Ja capacidad revolucionaria y promotora del cambio social que posee Ja religión. tal corno Weber 
acenadarncntc scñaJó . 
.:

7 En aquel entonces ••con Labastida en Ja Secretaria de Gobernación[ ... ]. la fuerza pública enuó ( .•. ]en dos 
comunidades del municipio autónomo de San Juan de Ja Libenad (también llamado El Bosque). desatando un tirolco 
contra las bases de apoyo del EZLN. al término del cual ocho campesinos fueron llevados presos y asesinados en el 
camino a Tuxlla Gu1iCrrez.. Cuaren1a y ocho horas después. como !>i hubiese leido en los hechos de sangre de El 
Bosque el mensaje de que Actea) no seria obstáculo para continuar incrementando la escalada de violencia contra los 
indios. y que su papel como mediador. por Jo tanto. era inútil ya e incluso contraproducente. don Sanwel Ruiz. 
decidió separarse de la Conai. En solidaridad con el obispo, todos los rn.icmbros de la comisión apoyaron ta iniciativa 
de disohrerla."" Jaime Avilés, "º¿Pero se van don Samuel'!"" La Jornmla. 19 de febrero de 2000. en intemet: 
""1-'"'.-.jornada.unam.mx/20001fcb00'0002 l 911onro.hm'll. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

116 



Capitulo///. El DlsCNrso Religiosa e11 el Cal!WQ Palltit:o: la Iglesia Católica~" Múleo y el eo,.t11c:10 e11 Cltlopas 

C) LA POSTURA DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE EL EJÉRCITO 
ZAPAnSTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

CONSTANTES Y CAMBIOS: 'ltHU-2000. 

1. FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO 
MEXICANO (CEM) 

En este apartado haré una breve descripción general de las principales funciones y de la 

estructura de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). principal organismo institucional 

de la Iglesia católica en México, no requiero profundizar en este tema. sólo necesito dar algunas 

pinceladas generales para entender mejor su imponancia y valorar el alcance de su 

representatividad institucional; motivos por Jos cuales me pcmtitirán tomarlo como el sujeto 

productor del discurso ideológico de talante religioso. que se muestra más representativo de la 

Iglesia católica en México. 

En primer lugar debo sei\alar que la Conferencia del Episcopado Mexicano surge como parte de 

lo que Soriano considera como el proceso de institucionalización de la actividad pública del 

episcopado mexicano en el ai\o de 1953. aunque algunos consideran que tal organismo ya se 

había establecido desde 1935.2
R 

Sus dos principales funciones son: 1) Implementar opciones de acciones pastorales de acuerdo 

con las condiciones y necesidades históricas. para mantener y extender su labor salvUica. 2) 

Formular ucriterios y orientaciones sobre los problemas más graves en el orden politico. 

económico y social""_ 29 

l• Roderic Ai Camp. Cruce de espacias ...• op. cit., p. 358. 
~ Conf"crcncia del Episcopado Mexicano, .. Mensaje del Episcopado Mexicano. Desde la LVIII Asamblea Episcopal 
de la CEM. 28 de abril de 1995."" En Docu,,.entos Colectivos del Episcopado Mexicano. VoluMen 111. 1987-1997 
(Mexico: CEM, 1997) p. 317. 
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Desde mi postura teórica. interpreto que estas dos funciones que la propia CEM se adjudica son 

tipicas de un organismo de cone ideológico. pues si traigo a colación la idea que Van Dijk 

maneja acerca de las funciones de la ideología es f"ácil realizar una asociación con las de este 

organismo. pues según postula el autor. la ideología tiene como principales funciones. en primer 

lugar. f"ungir como un ente cognoscitivo que coordina las acciones de los miembros del grupo 

para facilitar la realización de las metas propuestas por el mismo; en segundo lugar. tiene la tarea 

de definir esas metas. pero no sólo esto. sino que también necesita definir. en tanto la modifica o 

la confirma. la realidad social que los miembros de su grupo deben adoptar para la consecución 

de las metas. es decir. tiene que definir forzosamente su co111ex10. lo que en el caso de una 

institución religiosa incluiría aquello que no penenece al ámbito de lo divino propiamente: el 

orden político. económico y social. 30 Y esta actividad ideológica no sólo la dirige hacia sus 

creyentes. sino que siempre pretende trascender los límites de su grupo,. para legitimar su 

posición ante los demás. 

Así pues. puedo afirmar que este organismo ejecuta las funciones clave desde el punto de vista de 

Ja producción de un discurso ideológico de cone religioso. dentro de la Iglesia católica en 

México. Sin embargo debo hacer una exploración sobre la ubicación de este organismo al interior 

de la Iglesia católica a nivel nacional. para justificar mi intención de hacerla representativa de la 

postura de toda la institución en ténninos locales. al menos oficialmente. 

En principio debo sei\alar que dentro de la estn.ictura de Ja Iglesia católica no existen iglesias a 

nivel nacional. es decir. para esta institución no existen una Iglesia católica mexicana. 

guatemalteca, francesa o italiana. sino que su unidad básica se encuentra en las diócesis. de ahí se 

deriva el hecho de que se le nombre al Papa no sólo como dirigente de la Iglesia católica a nivel 

mundial. sino también como ºobispo de Roma··. 

Al interior de las diócesis. son Jos obispos quienes tienen el control total. ello se debe a que 

combinan en su persona la autoridad ejecutiva. legislativa y judicial. teniendo como única 

30 Sin embargo. debo sei\alar que el cristianismo es una religión esencialmente social. es decir. la preocupación por el 
prójimo es central en esta religión. recuerdo aqui Ja caridad politica. por lo que es de su incumbencia Jos ternas 
polilieos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

118 



Capitulo 111. El Discurso Religioso e-n el Campo Polillco: la 111/e-sia Católica en México vrl Cont1icto rn Clriapas 

restricción lo que se relaciona a los asuntos fiscales.31 Las diócesis y sus obispos tienen como 

superior inmediato únicamente al Papa. siendo que éste los nomb~ a éste le presentan un 

infonne sobre la diócesis cada cinco aftos. es éste quien promulga la dirección general de la 

Iglesia católica.. y es quien puede remover a los obispos de su cargo o rechazar su renuncia. 

Aunado a lo anterior debo seilalar que la Conferencia del Episcopado Mexicano no tiene ninguna 

autoridad fonnal al interior de la Iglesia católica mexicana. es decir. las diócesis tienen plena 

autonomfa con referencia a ésta. Sin embargo este organismo tiene una influencia notable en la 

dirección general de la Iglesia católica mexican~ cito al arzobispo Manuel Pércz Gil. secretario 

general de la CEM poco antes de las refonnas constitucionales en materia religiosa: 

La CEM como conf"crcncia no tienen absoluta1T1Cntc ninguna influencia. No obstante cuando 
todos los obispos se reúnen cada ailo. proporciona un foro para una comunicación franca sobre 
Jos problemas que todos nosotros enfrentamos. incluidas las regiones pastorales ... En la CEM 
existe un fuerte se11tido de u11idad. que yo atestigüé como secretario general de esa organización 
de 1988 a 1991. Creo que hay unafuerte continuidad de valores dentro de la CEM y unfirme 
~·entido de unidad entre los obispos a pesar de las diferencias que aparecen en la prensa y otros 
lugarcs.n 

Es decir, a pesar de la autonomía de los obispos. estos se mantienen cohesionados en la CEM a 

nivel ideológico (continuidad de valores). ante las diferencias de sentido de sus puntos de vista 

paniculares. los obispos pueden unificar su visión a través de este foro de comunicación. 

produciendo la postura de la Iglesia católica para las condiciones especificas de México. ante los 

diferentes asuntos que tratan. 

Considero que uno de los factores de mayor imponancia que puede tener la CEM y los discursos 

que suscribe para el caso que aquí trato, no se refiere tanto a la repercusión que tienen hacia su 

interior, sino Jo que apunta parcialmente el arzobispo Pérc~ en el sentido de que logran la unidad 

de los máximos jerarcas de la Iglesia católica en México, pero presentando una postura hacia el 

exterior. teniendo como destinatarios a los diferentes grupos e instituciones sociales que 

conforman la sociedad mexicana, dentro de las cuales destaca el Estado y su gobierno. 

fom1ulando ºcriterios y orientaciones sobre los problemas más graves en el orden politice. 

ll Roderic Ai Camp. Cn1cetle eJ>padas ... , op. cit .• p. 398. 
:u Entrevista personal con el arzobispo Manuel Pércz Gil. en Rodcric Ai Camp. Cruce de espadas ...• op. cit .• p. 360. 
Las cursivas son mías. 
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económico y socialº. es decir. contribuyendo a la fonnación de una moral sobre los grandes 

temas sociales. que sin lugar a dudas constituye su forma de intervención en la delimitación de la 

acción poUtica de muchos actores sociales. en tanto que emite una orientación y un juicio moral 

de la misma. me remonto a la idea expuesta más arriba con Mardones. de que la acción poUtica 

esta constituida por dos dimensiones: la teórico-pragmática y la moral. 

Esta es la manera en como incide en Ja estructuración de la sociedad. modificando la dimensión 

simbólica de ésta. en Ja búsqueda de la fonnación del reino de Dios en Ja tierra y Ja satisfacción 

de las necesidades propiamente institucionales de poder y recursos. que garanticen su 

continuidad. 

Por lo tanto considero pertinente el análisis de los discursos de la CEM. como representativos de 

la Iglesia católica._ pues agrupa y fonna una postura unitaria con respecto a Jos problemas 

sociales._ algunos de los cuales se manifestaron a través del levantamiento armado de los 

indigenas y campesinos en Chiapas. problemáticas que se repiten en todo el pais. 

Sólo resta presentar una breve descripción de la estructura de la CEM. La cual está compuesta 

por cinco elen1cntos: 1) La asamblea plenaria.. que incluye a todos los obispos en funciones y que 

se reúne dos veces por aiao. Es la máxima autoridad de la CEM. define la política a largo plazo, 

plantea los asuntos imponantes para la Iglesia y nonnalmente asume las declaraciones de Jos 

comités correspondientes. 2) El consejo de la presidencia.. máximo órgano ejecutivo de Ja CEM. 

constituida por seis obispos electos por Ja asamblea durante tres ailos. 3) El consejo episcopal 

pcm1ancnte9 de menor jerarquia que el anterior. tiene la tarea de asegurar la aplicación y la 

continuidad de los objetivos de Ja CEM. aunque tiene mayor importancia porque a menudo le 

corresponde tomar decisiones dificiles9 funcionando de hecho como un consejo ejecutivo de la 

gran asan1blea. 4) La secretaria general. es el órgano que funge como coordinador. puente de 

comunicación y fuente de información. para Ja CEM y sus organismos._ se compone del 

Secretario General (necesariamente un obispo). el Secretario Ejecutivo y uno o más Secretarios 

Adjuntos. trabajando de tiempo completo. S) Las comisiones y departamentos episcopales. que 

pueden ser pennancntes o transitorios. con diferentes tareas. que van desde Ja promoción hasta el 

dcsarrolJo pastoral al servicio de las regiones pastorales (agrupaciones de diócesis de acuerdo con 
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la similitud de Ja situación socio-religiosa y geográfica de cada una de las regiones33
) y las 

diócesis. Las comisiones se clasifican en cuatro áreas: Primera. de Tareas Fundamentales. entre 

las que destaco: la Comisión Doctrinal. Ja de Evangelización y Catequesis y la de Pastoral Social; 

la Segund~ de Agentes de Evangelización; la Tercer Área. Pastorales Diversificadas, dentro de 

las cuales me llama Ja atención la Comisión Episcopal de Pastoral lndigena; Cuarta Área, 

Servicios Especificos.34 

El 12 de enero de 1994, se formó una Comisión Episcopal para ºservir de enlace entre la 

población de Chiapas y la Santa Sede, facilitar Ja comunicación con los Obispos de México y 

facilitar apoyos que se vayan viendo necesarios para la reconciliación y la paz'-,3 ' denominada 

Comisión del Episcopado Mexicano para Ja Reconciliación y la Paz en Chiapas, que fue una 

imponante productora de los discursos de la CEM con respecto al conflicto en Chiapas, que será 

tomada en cuenta para el análisis de la postura de la CEM, puesto que las comisiones episcopales 

tienen el respaldo de la CEM, que hace propias las declaraciones y documentos que éstas 

producen; resulta importante que entre los miembros que la confonnan.36 se encuentre al 

presidente de la CEM en tumo. Si bien, entre sus funciones no tiene asignada la tarea explicita de 

formular Ja postura de la CEM al respecto, en los hechos si lo hace, de una manera clara y 

profunda. por lo cual resulta necesaria la inclusión de sus discursos en el análisis aquí propuesto. 

Por último debo enfatizar que esta comisión depende de la de Pastoral Social, enclavada en la 

significativa área primera de Tareas Fundamentales. 

33 Existen 15 regiones paslorales. la diócesis de San Cris1óbal de las Casas se ubica en la Pacifico-Sur. junio con IH 

de Tehuanlcpec. Tapachula. TuxtJa GutiCrrcz y Tuxtepec. Véase la página de in1eme1 de la CEM: 
www.cem.org.nuúDirec1orio/200 l /rcgpasl.htrn. 
.u VCase la página de inleme1 de Conferencia del Episcopado Mexicano: www.cem.org.mx y Rodcric Ai Carnp. op. 
cit .• pp. 358-367. 
3

' Coníc=rcncia del Episcopado Mexicano. -Comunicado del Consejo Pennanenle del Episcopado Mexicano. Por la 
Paz y la Juslicia en Chiapas .. en Documentos colecti\'os •.. , op. cit .• p. 232. 
3

" La Comisión estuvo confonnada en un principio por: Mons. Adolfo A. Suúez Rivera. Arzobispo de Mon1eney y 
Pte. de la CEM; Mons. Héclor González Martincz, arzobispo de Oaxaca y Ple. de la Comisión Epi1eopal de Pastoral 
Social; Mons. Samuel Ruiz García. obispo de San Cris1óbal de las Casas; Mons. Felipe Aguitte. obispo de Tuxlla 
GutiCrrcz; Mons. Felipe Arizmcndi. obispo de Tapachula; Mons. Carlos Talavcra. obispo de Coaizacoalcos; Mons. 
Raül Vera. obispo de Cd. Altamirano. Como puede notarse. cuatto de estos siclc obispos pertenecen o tienen que ver 
con la región pastoral Sur·Pacífico, lo que pcnnile inferir un gran conocirnienlo de primera niano de los hechos que 
ocurren en la zona dc:I conflicto. mismo que se reflejara en Jos documentos que produce la Comisión. 
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2. SOBRE EL CORPUS DISCURSIVO DE LA CONFERENCIA DEL 
EPISCOPADO MEXICANO Y EL ANÁLISIS DEL DISCURSO. 

Este apanado tiene el objetivo general de precisar la postura que tuvo la CEM sobre el conflicto 

en Chiapas desde el 1 de enero de 1994. cuando surge este movimiento. hasta el 1 de mayo del 

afto 2000. que es cuando el obispo de San Cristóbal de las Casas. monsci\or Samuel Ruiz García. 

actor imponantc no sólo en las negociaciones para la solución del conflicto sino en el propio 

escenario social donde la organización zapatista nace y se desarrolla hasta su aparición pública en 

1994. deja la diócesis después de 40 aftos de haberla gobernado. siendo sustituido por Felipe 

Arizmendi.37 cerrando con este acontecimiento una etapa de la relación entre la Iglesia católica y 

el Estado en México. 

Otro hecho relevante a considerar f"ue que en julio del ano 2000 un panido de oposición. el 

Partido Acción Nacional (PAN). gana las elecciones para la Presidencia. rompiendo así el modelo 

de partido de Estado que había pcnnitido la hegemonía de una elite política agrupada en el 

Panido Revolucionario Institucional (PRI) que tuvo su origen en la Revolución mexicana. y que 

si bien esta clase polftica varió mucho en sus intereses y su poder. reflejado en las cientos de 

ref"onnas que llevó a cabo a la Constitución de 1917. producto ésta de la lucha revolucionaria 

marcada por un fuerte anticlericalismo. en cuanto al tema eclesial se mantuvo invariable. al 

menos hasta la ref"onna de 1992. pero que sólo modificaría los instrumentos de control de pane 

de una clase política. expresada en el laicismo de Estado. hacia la Iglesia católica en esencia. 

aunque otorgándole algunas ventajas. 

Pues bien. la Presidencia abrió espacios a otro sector de la elite política. organizada en el PAN. 

panido que desde su fundación manif"estó una cercanía especial hacia la Iglesia católica, reflejada 

en sus principios ideológicos y en su proyecto político. que tiene algunas similitudes con la 

doctrina social de la Iglesia. con variaciones en su grado y sentido. Esto traerá necesariamente 

una modificación en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado mexicano. que deberán 

precisarse en otras investigaciones. pero que en estos tres ai\os de gobierno del PAN. ha dado 

37 Hennann Bellinghausen. ••conmueve a San Cristóbal de las Casas el adiós al tatic. Deja Samucl Ruiz la diócesis 
que dirigió durante 40 ai\os"". en La Jorn"da, 2 de:" m3yo de 2000. in1cmet: 
'\VWW .jomada.unam.mx12000tmay00tOOOS02tpoJ 1.html. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

12~ 



Capl1ulo //J. El D/$cuno R~llg/0$0 en .-J Campo Poli1ico: lo lg/C"Jio Ca1óllca c-11 Múleo!:' eo/ Collfliclo ..,, Cldap4! 

lugar a algunas notas periodísticas sobre la manifestación de las creencias religiosas del 

presidente católico Vicente Fox. y la controvertida utilización de símbolos religiosos por parte de 

su gobierno. por ejemplo apenas iniciado su mandato en diciembre de 2000.38 Pero que en los 

hechos no ha dado lugar a ninguna modificación en la Constitución sobre los temas pendientes 

que el clero mexicano considera todavia necesarios. 

Estos son los acontecimientos que marco como los limites temporales del análisis de los 

discursos que la CEM produjo con respecto al movimiento insurgente. éstos confonnan un 

cuerpo de 20 discursos en total representados en el siguiente cuadro: 

NUJ\I. 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

CUADRO NU~IERO l 
CORPUS DE LOS DISCURSOS DE LA CEJ\I CON RESPECTO AL EZLN 

DEL 1 DE ENERO DE 1- A 1 DE MAYO DE 2-. 
TITULO 

Comunicado del Consejo Permanente del Episcopado Mexicano. -Por la Paz y la 
Justicia en Chianas". 
Comunicado de los Obispos Mexicanos. "ºLlamado a las Parles Implicadas en el 
Proceso de Pacificación en Chiapas". 
Mensaje del Episcopado Mexicano ... Por la Justicia, la Reconciliación y la Paz en 
MCxico". 
Comunicado de la Presidencia de la CEM. º'Fraternidad y Solidaridad en la Iglesia 
Católica··. 
Mensaje de Jos Obispos Mexicanos ... Al Pueblo Católico y a toda Penona de Buena 
Voluntad"". 
Comunicado del Consejo de Presidencia. '"Paz con Justicia y Dignidad en Chiapas ... 

Orientación Pastoral. "La Paz.. Don de Dios y Tarea de Todos··. 

Comunicado de la CEM. º"Por la Reconciliación a la Paz en Chiapas y en México ... 

Mensaje del Episcopado Mexicano. ••Desde la LVIII Asamblea Episcopal de la 
CEM'". 
"Di.ilogo entre la Comisión Episcopal para la Reconciliación y la Paz en Chiapas y el 
EZLS en San Andrés Larraizar. Chis •• el 24 de ·ulio de 199.S.'" 
Comunicado de la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. 
··caminos hacia la Paz y la Reconciliación."' 
Comunicado de Prensa de la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en 
Chiaoas. 
Comunicado del Conseio de Presidencia de la CEM. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
12 de enero de 

1994 
14 de abril de 

1994 
l.S de abril de 

1994 
2.S de julio de 
1994 
28 de octubre de 
1994 
21 de diciembre de 
1994 
12 de enero de 

1995 
1 1 de febrero de 

1995 
28 de abril de 
1995 
2.S de julio de 
1995. 
17 de abril de 
1997. 
6 de noviembre de 
1997. 
24 de diciembf'c de 

)ll Cito aqui la nota periodística de JosC Antonio Román: ••En un hecho insóli&o en la poHtica mexicana y en la 
historia de los relevos presidenciales. Vicente Fox visitó la Basilica de Guadalupe y oró por varios m.inutos ante la 
im.1gcn de la tilma de Juan Diego. apenas dos horas antes de rendir protesta constitucional como el scxagCsirno 
cuarto presidente en la historia del pais. ( ... ]ºVine a la Basilica como Vicente Fox ciudadano. corno padre de familia•. 
fue una de las pocas frases que declaró en aquella ocasión ... ;· en La Jornada (sábado 2 de diciembre de 2000) en 
intcmcl: www.jornada.unam.mx/2000tdic00/00t2021012n2pol.html. 
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1997 
14 Declaración del Consejo de Presidencia de la Conf"erencia del Episcopado Mexicano. 22 de mar.zo de 

1998 
1 S Declatación de la Comisión Eniscnnal ..... _ la Paz v la Reconciliación en :nian.as. 2 de junio de 1998. 
16 Mensaje de la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. 13 de agosto de 

1998 . 
17 

18 

19 

20 

.. Acteal: Llamado a la Conciencia Nacional. .. Comunicado de la Comisión Episcopal 

...__ la Paz v la Reconciliación en Chia-•. 
22 de diciembre de 
1998. 

Comunicado de Prensa. Conferencia del Episcopado Mexicano. 13 de 
1999 

de 

Mensaje de la Comisión Episcopal para la Paz y Reconciliación en Chiapas. 13 de agos10 de 
... pcre......:-mos hacia la Paz!.. 1999. 
Comunicado de la CEM. (Designación de Mons. Felipe Arizmendi Esquivel como 31 de de 
nuevo obisoo de San Crislóbal de las Casas). 2000 

Fuentes: Conferencia del Episcopado Mcaicano. Doc-Nwwntos Col.-cti,'Os d'I EplsC"Opado M~ic-ano. ro/u''"" 111. 1987-1997. 
Me•ico. CEM. 1997. 527 p. 
Conferencia del EpiKop9do Me•icano, !Wrvic:Jo lnf°""ª'''°° y dC' °'°""''"cntaclÓll CotOlic-a. Boletín Sr"'ano/0 Me•ico. D. F., 
Comisión Episcopal de Comunic:.ción Social. varios números. al\os: 1997, 1998 y 1999. 
P'izina en inlC'l'nC! de la CEM: " -- la infot"Tn9Ción del 2S de ·unio al 1 de mavo de 2000. 

Estos documentos los seleccioné a panir del tema central que manejan .. puesto que a pesar de que 

algunos otros mencionan el conflicto en Chiapas .. sólo lo hacen de fonna secundaria.. por lo que 

fueron descartados. 

Para esto revisé tres fuentes distintas donde la CEM publica todos sus comunicados y 

documentos colectivos: el libro publicado por esta misma institución denominado Doc11me11tos 

Colectivos del Episcopado Me.dca110,39 que me permitió acceder a la producción discursiva 

fechada desde el 12 de enero de 1994. que es cuando la CEM emite su primer documento con 

respecto al conflicto annado, hasta el 17 de abril de 1997, que es la fecha en que se publica el 

último documento en ese libro. A panir de esta fecha. revisé el boletín semanal Docume11tació11 e 

I11formació11 Católica .. órgano infonnativo oficial de la CEM. del cual obtuve la documentación 

hasta el 13 de marzo de 1999. Para el periodo de tiempo que faltaba me vi forzado a consultar Ja 

página en intemet de la CEM: w'""''"·ccm.org.tnx. a causa de la dificultad que tuve para encontrar 

los documentos más recientes. hasta el 1 de mayo de 2000. 

Antes de exponer el análisis de los discursos de la CEM arriba sei\alados considero necesario 

reparar en algunos puntos que me pennitirán hacer más comprensible la postura que aquí tomé 

:aq Conferencia de1 Episcopado Mexicano, Documento.'i •••• op. cit. 
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para tal objetivo. Considero necesario precisar algunas nociones generales en cuanto al análisis 

del discurso. su teoria y su método. 

En primer lugar debo plantearme et hecho del por qué tuve la necesidad de acudir al análisis de 

las repercusiones politicas de los discursos episcopales. para inferir la relación de dos 

instituciones: la Iglesia católica mexicana y el Estado mexicano. 

Pano de la premisa que defendí en el primer capitulo con Castoriadis de que la sociedad es un 

ente eminentemente simbólico y por lo tanto. una actividad del mismo talante puede contribuir a 

su mantenimiento o transfonnación. Con Van Dijk visualicé la existencia de grupos e 

instituciones sociales dentro de la sociedad. relacionados por la competencia y la lucha por los 

recursos escasos de ést~ dentro de un orden social que pretender regular esta repartición. 

sostenida por el Estado moderno (Weber). competencia y lucha. libradas a partir de una ideologia 

de grupo. desprendida del imaginario social .. que para el presente caso alude a una manejada por 

Ja Iglesia católica y que según Van Dijk~ tiene como una forma de manifestación por excelencia 

al discurso. Es decir. que la palabra legitima (el discurso moral-religioso) respaldado por Ja 

significación válida (la ideologia religiosa) es parte de la acción politica (recordando la 

dimensión moral de la misma postulada por Mardoncs). es decir. el discurso como elemento a 

través del cual .. las relaciones sociales son creadas y mantenidasº .40 

En pocas palabras. pretendo relacionar las estructuras del discurso con las estructuras sociales. y 

en este caso inferir. del sentido del discurso las relaciones de poder entre las instituciones ya 

citadas. y las posibles modificaciones que sufrieron a lo largo del periodo de tiempo que aqui 

pretendo analizar. 

Pero. ¿qué es un discurso? El discurso es un texto en discurrir. movimiento que genera sentido. es 

decir. es un sistema de sib~os (verbales. no verbales. gráficos. gesticulares .. etcétera) puestos en 

movimiento. a la vez lo considero como parte de una interacción social y producto de ésta.. todo 

"'"Jorge Lozano. Cristina Pci\a-:\.tarin y Gonzalo Abril. Antilisis ,/el Discurso. Hacia una Semiótica de la lntcraccíó" 
T,•.rnwl (MCxico. D. F.: Red Edilorial Iberoamericana, c1993) p. 49. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

125 



Capitulo ///. El Discurso R1ligloso ,,, 11 Campo Político: la Jgl1sla Católica ,,. Múleo v ~I C:O.ftlcto ,,. Chiapas 

discurso es un acto social en sf mismo. Aquí me ocuparé solamente de los discursos verbales 

escritos.41 

Sin embargo debo seftalar que no concibo que el sentido del discurso sea producido por la suma 

de signos. sino por el funcionamiento textual. o sea. la relación entre éstos. y su puesta en 

movimiento. lo que genera el sentido del discurso. es decir. no me propondré realizar un análisis 

semiótico de lo que los signos representan. Esto tiene como una consecuencia importante el 

hecho de que parto de una naptura metodológica con el análisis del discurso que toma como 

unidad básica de análisis al signo. la frase. o alguna pane del texto. 

Lo anterior no significa que no ponga atención a los signos. las frases. los párrafos. claro que 

resulta imprescindible la referencia a la sintaxis y la semántica de este nivel microestructural 

(análisis que aquí no desarrollaré. propiamente dicho). pero sólo para derivar de éste la 

macroestructura del discurso. 

Para entender este último concepto primero debo realizar algunas explicaciones adicionales. En 

primer lugar sostengo que un texto tiene cuatro características principales que lo definen: t) Es 

una formación semántica cerrada en si. es decir: ••dotada de un significado y de una función 

integra y no descomponibte:..a2 Al distinguir la clausura a un texto de un no-texto. provoca que 

no importe tanto la extensión del mismo. así sea una frase. su autonomía basta para ser 

considerada un discurso. 2) El que posee una intencionalidad otorgada por el hablante. 3) Tiene 

una coherencia. misma que puede ser definida de distintas fonnas. empezaré considerando una 

primera definición. es un sistema --cuyas panes se ligan solidariamente entre sr•. 43 sin embargo 

esta noción tiene el problema de que excluye las contradicciones y las lagunas. de las panes de un 

discurso. siempre existentes. Es decir que tmnbién debo de tomar en cuenta el hecho de que la 

coherencia no viene dada por la estructura gramatical correcta de una &ase. o de un párrafo. o del 

texto completo. sino que además requiere de la competencia textual del destinatario que es quien 

otorga al texto la coherencia que aparentemente no posee. 4) Posee una isotopfa. es decir uno de 

los presupuestos para hablar de la existencia de un discurso y no sólo de un conjunto de fiases 

41 lhid .• pp. 15+. 
'! Jorgll! Lozano. Cristina Pcña-Marin y Gonzalo Abril. Andlisis del Dücurso •••• op. cit •• p. 18. 
''lbitl .• p 19. 
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aisladas es que entre éstas exista una isotopia común. caracterizada por la repetición de una 

categoría lingüfstica o un haz de éstas a lo largo del desarrol1o del mismo . ..u 

Aqui debo hacer referencia al hecho de que el texto puede ser considerado en dos dimensiones. 

en cuanto al asunto de la coherencia: la que se encuentra en la superficie;'' que no interesa aquí. 

Y la coherencia a un nivel más profundo. denominada en palabras de Van Dijk como coherencia 

macroestructural. definida por este autor como ºla estructura abstracta subyacente o forma lógica 

de un texto que constituye la estructura prof"unda textual''. o en otras palabras. ºpuede ser vista 

como la representación semántica global que define el significado de un texto concebido como 1111 

lodo único ... 4t. 

Considero que es mediante el análisis del texto en la búsqueda de su macroestructura por la cual 

podré acceder al significado de los discursos de la CEM a través de la utilización de las 

macro1Teglas."' 7 dejando de lado el análisis de nivel de superficie. o microcstructural que según 

Van Dijk estarían detenninado por el primero. esto lo haré porque sólo me interesa conocer el 

impacto social que los discursos de la CEM tuvieron en el contexto social. es decir. me interesa 

.. A conlinuación cito una definición •1 rcspeclo:•• ••• la isolopia es una propiedad Sl!'m8ntica dC'I texto que permite 
destacar los planos homogéneos de significación y que se apoya sobre la rl!'dundancia y reiteración de varios 
SC"gmemos textuales de algunos elementos semánticos idénticos: estos Ultimas constituyen una hase sobre la cual se 
inscnan las significaciones panicul•res de cada segmento del texto. sin que su especificidad comporte ni dispersión 
ni inconciliabilidad de los diversos sentidos ... Sin embargo pueden exislir textos pluri-isotópicos. aquellos que 
presentan una complejidad considerable. lo que buscarla seria en el plano ideal. llegar a sintetizar las isotopias en 
pocas frases para tener una confrontación de los temas que manejan y derivar de esto una intención de la CE~f en sus 
discursos hacia el Estado mexicano. representado por el gobierno federal: de apoyo. neutralidad o rechazo. Jorge 
Lozano. Cristina Pei\a-Marin y Gonzalo Abril. Análisis del o;scurso ...• op. cit .• p. 30. 
''Que estaría confonnada en general por los ell!'tnentos copulati,·os (los articules. los pronombres. las conjunciones. 
la paniculas. etcétera) ••que destacan la coflC'cth·idad y las relaciones causales de los elementos de un texto p.ara 
confonnar su coherencia"". pero de una manera superficial. /bid .• p. 23. 
- Teun Adrianus Van Dijk. Te.t:;to y Conte.t:;to (Madrid: Catedra, 1980) cit. por Jorge Lozano. Cristina Peña-?\fadn y 
Gonzalo Abril. Análisis del Di:••cur.\o ...• op. cit .• p. 24. 
'

1 Ante el problema de cómo realizar la bU.squeda de la macrocsttuctura. Van Dijk pro,·ec de algunas nonn.:ls para 
lograr este objetivo a panir precisamente de las proposiciones que componen la microcstructura. que el denomina 
rnacrorreglas. cuya función es transformar la información semántica de un texto. las cuales cito a continuación: 
••1. Supresión. Dada una secuencia de proposiciones. se suprimen todas las que no sean presuposiciones de las 
proposiciones subsiguientes de la secuencia. ••n. Generalización. Dada una secuencia de proposiciones. se construye 
una proposición que contenga un concepto deri,·ado de la secuencia de proposiciones. y la proposición asi construida 
sustituye a la secuencia original. .. 111. Construcción. Dada una secuencia de proposiciones. se construye una 
proposición que denote el m.ismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia de proposiciones y se sustituye la 
secuencia original por la nue,·a proposición." Es a panir de la aplicación de estas rnacrorreglas que llego a la 
reconstrucción teórica del tópico. asunto o tema. desarrollado en la superficie de cada uno de los discursos 
producidos por la CEM sobre el conflicto en Chiapas. constituido de tal manera que contuviera en si toda la 
infonnación esencial del texto. Teun .Adrianus Van Dijk. EMr11ctura y F11ncio11L'-" tlt•I Di.\ctt,..\o (:\1adrid: .·'\.lian7a) p. 
S6. cit. por Jorge Lozano. Cristina Pc11a-:\farin y Gon7..alo Abril. Amili.\ú dt•I Di.,c11r ... o ...• op. cit .. p. 25. 
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fundamentalmente exponer la postura de la CEM sobre tres acontecimientos que implican el 

levantamiento annado: la situación social9 poUtica y económica del estado de Chiapas y de 

México en general; sobre el EZLN; y finalmente sobre et Estado mexicano. representado por su 

gobierno. Y de aqui derivar si puede considerarse a la Iglesia católica como una aliada ideológica 

del Estado mexicano durante el periodo seftalado. 
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3. EL ANÁLISIS DE LA POSTURA DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO 
MEXICANO. 

Me gustaría comenzar este último apartado por el final. es decir. a la pregunta expresa de si la 

Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) apoyó al Estado mexicano en su conflicto con e] 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional deJ ai\o de 1994 al ai\o 2000. contestaré con dos 

sencillas palabras: si y no. La ambigüedad de la respuesta no extraftará a nadie después de que la 

justifique en base a Jos diferentes contextos en las cuales la CEM expresó su postura al respecto. 

Cuando la CEM apoyó al Estado mexicano y su gobierno. fue sólo en aquellos casos en que éste 

presentaba una voluntad de diálogo para solucionar el conflicto. cuando el presidente Salinas 

nombra a Manuel Carnacho So1is después de declarar una tregua unilateral y el cese al fuego. 

apenas 12 días de iniciadas las hostilidades. o cuando el presidente Ernesto Zedillo. acuerda 

sentarse a la mesa de negociaciones después de que el 9 de febrero de 1995 girara las órdenes de 

aprensión en contra de la dirigencia zapatista. 

En cambio. durante los momentos más tensos. los 12 primeros dias de 1994. de intensos 

combates: durante febrero de 1995 con la persecución de la dirigencia zapatista; o la masacre de 

45 personas en el poblado de Acteal en diciembre de 1997; la CEM asumió un postura critica 

frente al Estado mexicano y el orden social que éste preserva. 

Pero si solamente me concentro en analizar la postura que asume la CEM frente a la realidad 

social que ese Estado ayuda a mantener. pondré afirmar sin ninguna duda que la Iglesia católica 

siempre mantiene una profunda critica a ésta y por lo tanto no puedo decir que f"unge como un 

aparato ideológico a favor del orden social establecido. por el contrario. afinna categóricamente 

la necesidad de transformaciones profundas en todos los niveles sociales. 

Pero no quiero aprcsurannc. es necesario profundizar en la postura de la CEM frente a este 

complejo fenómeno. Pienso que es muy útil presentar aquí por separado .. la visión que tiene la 

CEM de varios temas relacionados con el levantamiento annado: los problcnias sociales .. 
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politicos y económicos que padece la sociedad chiapaneca y la mexicana en general, en pocas 

palabras, su visión de la realidad que originó el levantamiento mmado; en segundo lugar la fonna 

en que describe al EZLN. sus demandas y sus medios; y por último. la concepción que expresa 

del gobierno y la responsabilidad de éste en los anteriores hechos. 

De esta manera. en una primera oponunidad expondré la concepción que la CEM tiene de la 

realidad social. para ello creo oponuno dar a conocer el modelo de sociedad que la Iglesia 

católica considera deseable. es decir. el ideal al cual debe aspirar todo cristiano en sus esftacrzos 

cotidianos en el ámbito de lo público. 

La CEM piensa4
K que el objetivo final de toda sociedad es asegurar el pleno desarrollo de todos 

los seres humanos. sin imponar las aparentes diferencias que se establecen entre ellos. pues éstas 

se encuentran en el plan divino como dones espccfficos que tienen que estar al servicio de los 

demás bajo la concepción del ser humano como hijo de Dios, de aqui dependerá la dignidad de la 

vida humana y el consiguiente respelo. Aunque desde mi punto de vista. esto se queda mú en et 

deseo de la institución que en lo real, tal como la misma CEM lo reconoce a lo largo de toda su 

producción discursiva que aquí analizo. 

Sin embargo rechaza49 otra concepción de la sociedad. definida por: ºel encuentro de múltiples 

egoísmos, equilibrados. controlados o sometidos por una estructura de poder. el Estado··. Me 

llama Ja atención la cercanía que tiene esta visión de sociedad con la que yo he tomado como 

punto de partida para este análisis, sin embargo, pienso que cslo refleja precisamente la visión de 

la sociedad que tiene la CEM. la cual describe a lo largo de los discursos que produce. 

La CE!\-1 afirma!iº que la sociedad no se agota en el Estado. que está confonnada por otros entes, 

los denominados grupos primarios. como la familia. la primera cscuel~ etc.; y los secundarios, de 

carácter cultural. político, económico y religioso, como Jos partidos politicos, la empresa privada, 

los ntcdios masivos de comunicación. y ta misma Iglesia. entre otros. Para este organiuno. no hay 

""Véase d discurso número 3. p. 272. 
"" lhid .• p. 272 . 
• ., /bid .• p. 273. 
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sociedad ni verdadera democracia si estos entes no tienen plena autonomia frente al Estado._ pues 

tienen su origen en Ja naturaleza humana. 

La CEM sostiene51 que la sociedad no es un objeto que se manipula. sino un sujeto que decide 

responsablemente de si mismo. pone orden en Ja convivencia de sus miembros y detennina la 

orientación de su economia y cultura. En una sociedad asf descrita,. Jos obispos dan por hecho que 

brota la solidaridad. es decir. un entregarse al otro. para darle lo mejor de uno mismo._ llamada 

también caridad. Jo cual facilita el desarrollo humano. a través de la confonnación de la unidad 

en la diversidad. 

En este tipo sociedad. panicipativa y democrática. se garantiza a Jos gobernados el control sobre 

sus gobernantes ºde manera pacificaº.52 es decir. que de existir una sociedad como la 

anterionnente descrita no habría necesidad de la violencia para dirigir el destino de una sociedad 

hacia el bienestar de su gente. esto me indica que como anteriormente dije .. esta sociedad es sólo 

un modelo a seguir propuesto por la Iglesia católica y no tanto lo que en realidad existe .. la 

manifestación de la violencia a través del movimiento zapatista es un fuerte indicador de que la 

sociedad no es tal como la concibe la CEM. y ella misma lo reconoce de una fonna abierta y 

clara. dando pie a una aparente contradicción. que aparecería si no hiciera tal distinción. 

Sin embargo esta presentación de una sociedad ... idealº es de una importancia tremenda. pues aquí 

encuentro cla.raJnente expresada Ja capacidad que tiene la ideología moral-religiosa para no sólo 

criticar y destruir una realidad social. esto es menos significativo que la capacidad que posee para 

construir algo nuevo. para confrontar la ""realidadº que sostiene el discurso dominante con lo que 

podría ser, y no sólo esto. sino también contra lo que debería ser. según los designios divinos. 

A través del discurso irrumpe un mundo nuevo. que una vez pronunciado comienza a fonnar 

parte de éste y por lo tanto provoca la emergencia de una especie de au1onon1ía frente al discurso 

de las clases dominantes. del cual pueden hacer uso otros gTUpos para afectar la configuración del 

reparto de recursos escasos de la sociedad. 

,. lhfrl .• p. 273. 
~: Jbitl .• p. 273. 
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Pero. ¿cómo concibe Ja CEM a Ja sociedad mexicana de fines del siglo XX? Para contestar a esta 

pregunta creo que es adecuado comenzar planteando un tópico que será constante en el corpus 

discursivo de la CEM. ésta tiene la convicción de que la violencia sólo genera más violencia. y no 

resuelve ningún problem~ por lo que debe ser rechazada en todas sus formas. 

De esta manera es como la CEM explica el surgimiento del EZLN y de otros acontecimientos que 

denomina como .. hechos de muerte .. (los asesinatos del Cardenal Posadas y del candidato a la 

presidencia de la república por el Partido Revolucionario Institucional (PRJ) en 1994. Luis 

Donaldo Colosio), de Jos cuales los obispos comentaron: .. han cimbrado a todo el pafs ... ' 3 pero 

que sólo son parte de algo más prof"undo. de un clima que pcnnea a toda la sociedad. y que no 

pueden considerarse como casos aislados o extraordinarios, así lo expresan los obispos de 

México: 

..• son sólo exponentes máximos del clima de violencia que padecemos y que se expresa en 
secuestros. asaltos. tc1TOrismo verbal y fisico. asesinatos. lucha sorda por el poder, vejaciones de 
todo tipo. impartición tardía y venal de la justicia, despn:cio de la vida, agresiones sexuales. y en 
general, conculcación de los derechos hurnanos.s.i 

La violencia que tiene la primacía es la que a diario padecen los ciudadanos. los otros 

acontecimientos, violencia también.. son sólo sus productos naturales. su expresión en otras 

fom1as y grados .. pero dirigida hacia otra parte. A esta violencia general. los obispos Ja resumen 

en la una sola palabra: injusticia. a través de otro tópico que aparece constante a lo largo de sus 

discursos, que puedo citar en la frase que abre su primer discurso: ••La paz es fruto de la justicia 

(lsaias 32, 17)""/5 a cada paso los obispos insisten en que la paz que debe alcanzarse tiene que 

estar forzosamente acompai\ada de Ja justicia. pues .. la paz no es simplemente estar tranquilos o 

en el silencio de los sepulcros. sino constn.air juntos una sociedad másjusta .. _56 

Ahora bien. para la CEM, la injusticia está sustentada por las estructuras sociales donde está 

presente el pecado, o sea, sus causas son las estructuras económicas. politicas, sociales y 

53 /hitl .• p. 269. 
~ /bid .• p. 269. 
:H Véase c1 discurso número t. p. 229. 
~Véase d discurso número 11. p. 498. 

T~r- - CON f; "· i •. ,;_¡u_,.,.. 132 

FALLA DE ORIGEN 



Capitulo 111. El Dlst:Nrso Rrligloso rn el Ca""!"'? Polit/co: la Jslula Católica et• Múleo v rl Conflicto en Chiapas 

culturales. donde no existe la posibilidad del dcsanollo pleno de todos Jos miembros de la 

sociedad. manteniéndose la bUTcra de la desigualdad. del egoísmo y de la soledad. 

Con respecto a la economía la CEM habla acerca del Tratado de Libre Comercio de América del 

Nonc. que entraba en vigor el mismo día en que ocurrió el levantamiento annado. como el 

acontecimiento que introduce claramente al país en Ja .. economía de mercado"". y si en un primer 

momento ºla Iglesia reconoce la positividad .. de ésta y las dificultades a las cuales el Estado se 

enfrenta para su implementación en el país. al mismo tiempo afinna que el Estado debe asumir 

una ••actitud vigilante y honesta .. ante los resultados de la economía y que la Iglesia católica no le 

concede una absoluta libenad. pues se justificará su validez sólo en la medida en que contribuya 

al bienestar de todos los mexicanos. 57 

Este criterio de validez será citado para atacar al sistema económico llamando ta atención de los 

gobernantes. de la siguiente manera: 

32.· Invitamos también a quienes dirigen la política económica del país. a revisar los resultados 
del sistema vigente. porque aunque en algunos aspectos ha mejorado la macro~conomia. sin 
embargo ha sido a costa del empobrecimiento gencralizado.s1 

Me llanm poderosamente la atención el hecho de la fonna en que la CEM considera a la pobreza. 

pues no se refiere a ésta como un hecho dado y justificado por sí mismo. natural. sino por la 

fonna en que la expresa. hace clara alusión a que esta situación es el producto de una actividad 

humana y social (cmpobrecimie1110). da a entender que la actividad de unos sujetos sociales 

repercute en la situación de otros. Y este reconocimiento trae consigo la posibilidad de cambio. 

pues se considera a esta situación como fruto de la acción humana y por lo tanto. otra acción 

podrá transfonnarla. 

La actitud y la visión de la CEM sobre la situación de injusticia. en la dimensión económica. 

reflejada en ese empobrecimiento generalizado. Ja exponen con toda precisión en lo que sigue: 

"7 Véase el discurso número 3. p. 273. 
SM /hiel .• p. 274. L:ls cursivas son mlas. 
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- Denunciamos de igual modo una cadena de injusticias que se manifiesta en el desempleo, los 
bajos salarios. la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. las cargas fiscales excesivas, la 
conupción administrativa y la impunidad. El resultado catastrófico es la pobreza de cuarenta 
millones de mexicanos y la exccsiVa conccnuación de la riqueza en unos cuantos privilegiados.'9 

Critica que se expresaría con toda su fuerza a través de la conclusión a Ja que llega la CEM en los 

siguientes ténninos: .. No es, pues, el neoliberalismo económico el que nos va a llevar a la justicia 

social ... 60 Lo que me parece que resume su postura frente a la estructura económica de nuestra 

sociedad en aquel tiempo. 

Con referencia al ámbito político, la CEM hace un claro l~arnado para que sea a través de la 

democracia electoral la fonna mediante la cual se lleven a cabo las trasfonnaciones sociales, que 

se reflejen en las leyes, necesarias para tal fin, por lo que hace un llamado al pueblo de México 

para que participe en las contiendas electorales. aunque reconoce que existe una escasa 

participación a pesar de los esfuerzos que se han hecho para garantizar la transparencia electoral. 

Sin embargo esto no significa que la CEM considere que Ja democracia deba estar limitada al 

sistema electoral. sino que la mira en términos más amplios, pues como ya sei'llalé más arriba. ésta 

se encuentra definida por la autonomía de Jos grupos primarios y secundarios. para que puedan 

ser los guias de su destino. 

Por otra pane. la CEM sei\ala la persistencia de ºcaciquismosº politicos. económicos. personales 

y grupales. que .. son un obstáculo para la justicia. la paz y Ja reconciliación ... 61 pues no penniten 

los cambios profundos que pide la sociedad dado que esto afectarla sus intereses. por lo que 

llaman a la superación de éstos; sin embargo cabe IJamar la atención sobre algo más. la CEM no 

se refiere exclusivamente a los caciquismos que se encuentran incrustados en zonas como la de 

Jos Altos de Chiapas. la ambigüedad de su afinnación hace que sea posible su aplicación a otras 

situaciones a lo largo de todo el país. inclusive al régimen de panido de Estado que prevaleció 

por tanto tiempo en ~léxico. 

'.;i Véase c:J discurso nümcro 9, p. 318 . 
..,., Véase el discurso número 7. p. 307. 
M v¿.ase el discurso número 3. p. 270. 
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Lo anterior me lleva a plantear otro tópico. la CEM considera la existencia de clases sociales 

(menciona por ejemplo a: indígenas. campesinos. comerciantes. ganaderos. productores. 

prof"esionistas. empresarios. ricos. pobres. etcétera) en lucha, misma que debe ser sin odio ni 

violencia... sino una lucha que requiere lucidez. moderación. suñimientos y sacrificios. que 

también transforma la realidad. pero poco a poco a través de la discusión honesta. fundada en la 

justici~ sin embargo. esto aunque es deseable. aparece un poco alejado de la realidad que la 

misma CEM seilala y condena. 

Por último quiero tenninar éste tema citando lo que dice la CEM acerca del sistema político. al 

respecto afinna que rechaza ºtodo sistema político y económico que no ponga a1 ser humano en 

el centro de Ja sociedadn. y reprueban --1a mentira como método de hacer politica··.62 quizá 

refiriéndose al incumplimiento de las promesas en las negociaciones que el gobierno hizo.63 para 

encubrir una estrategia que no se apega precisamente a la discusión honesta. 

Así es como la CEM llega a decir que ºnuestra Patria se encuentra sumergida en la crisis más 

dificil y grave de nuestra historia contemporánea ... 64 pero reconoce que todos los miembros de la 

sociedad tienen responsabilidad en esta situación. por lo que todos deben cooperar para superarla... 

sin embargo la CEM considera que más allá de los factores sociales. económicos y políticos. esta 

crisis fue causada principalmente por ºun creciente deterioro de valores éticos y morales sin los 

cuales no puede existir una sociedad ... 65 es decir. junto con. o mejor dicho. antes de la pobreza 

material. como origen de Ja violencia generalizada. está la pobreza de espíritu o moral. por la cual 

hay una cultura carente de la verdad. de justicia y de solidaridad. que producen el pecado en las 

estructuras sociales. 

"
2 V Case el discurso número 7. p. 307. 

e.J Cito el siguicnlc párrafo en el cual la CEM le teprocha al gobierno su incumplimicnlo de los acuerdos de San 
Andrés y las terribles consecuencias que esto trajo consigo: ··20. La no ratificación de tales Acuerdos llevó no sólo a 
la suspensión de los di•logos, sino también. desgraciadamente. a una serie de acciones unilalcralcs, por ambas panes. 
que provocaron vados, en panicular del estado de dcrrcho. los cuales fueron aprovechados de nuachas fonnas para 
provocar nuevas expresiones de '"iolencia. sobre todo entre las comunidades indigenas. deslizándose hacia un 
deterioro muy grave y aprii'i/egiar nuewimen1e /afaer:a. ahora clandestina. corno fa/a: 50/ución afai-or de los más 
fu,·rtes. con el incremento de la prc!.C'ncia del EjCrcilo y de la Seguridad PUblica. De este modo. el sufrimiento. la 
pobreza. los desplazam.ientos. se incrementaron y la reprobable •masacre de Actea!' puso de R101nifiesto el 1errible 
rostro de estos caminos." Véase el discurso numero 19. p. 6. Las cursivas son mias. 
w \'Case el discurso número 9. p. 317. 
M /bid. 

..------~-------·------
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Es interesante esta consideración que hace la CEM sobre la pobreza moral como principal f"actor 

del pecado en las estructuras sociales. aqui entreveo una concepción de la manera en como se 

construye las instituciones que dan f"onna a la sociedad. pues parecerla que para la CEM el factor 

ideológico o cultural es determinante en ese proceso. y lo expresa claramente cuando afinnan que 

••buscamos colaborar. sobre todo, tratando de disponer las mentes y los corazones para acercar 

más a las diversas panes·.66 para que se llegue a encontrar los caminos para la paz. fonnando para 

ello ºla conciencia sobre la justicia. la paz y la solidaridad ... 67 a trav~ de una nueva 

evangelización que convierta a los hombres al amor. para que cambien sus ºcriterios y 

actitudesº/,8 y a partir de ahi hacer otro tipo de interacción social en una ºcomunión fraterna y 

solidariaº .. 69 que den origen a nuevas estructuras sociales. 

Este énfasis en la dimensión moral de la crisis de la sociedad mexicana tiene sin lugar a dudas .. un 

origen en el ncointcgrismo que el papa Juan Pablo 11 promueve y en la tradición misma de la 

Iglesia católica en México. pues se apega al diagnóstico que el Papa hace del mundo moderno, 

como un mundo en crisis de valores. producto del secularismo, y la intención de que la Iglesia 

católica sea la fuente de los valores que contrarresten esa crisis y los problemas que trae consigo. 

restaurando al mismo tiempo Ja centralidad social de la Iglesia como productora de sentido y a 

largo plazo. instaurar un nuevo orden social cristiano. 

Gran pane de la responsabilidad de esa pobreza moral. excluyendo el reconocimiento que hace la 

propia Iglesia católica de su ineficacia en su tarea evangelizadora., Ja CEM la atribuye. a los 

medios masivos de comunicación, que promueven que las personas consideren que ••sus criterios, 

deseos y exigencias son la única y suprema nonna de moralidadº.'º lo que yo más arriba califiqué 

de secularización subjetiva. la cual trae consigo un laxismo moral que contrasta con el evangelio, 

según afinnan los obispos. lo que provoca finalmente el egoismo y por lo tanto la incapacidad del 

amor fraterno. es decir de la caridad personal y la caridad impersonal o poHtica. 

w. Véase el discurso número l 1. p. 497. 
07 Véase el discurso número 9. p. 320. Las cursivas son mías. 
,.. Véase el discurso número 11. p. 501. 
09 Véase el discurso número 16. p. 587. 
"ºVéase el discurso número 3. p. 270. 
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Y la CEM va más allá en su ataque a los medios: ··-Denunciamos la falla de verdad que se 

expresa en la manipulación de la infonnación que se da en los medios de comunicación social y 

en el mundo oficial.. ..... 71 Esta falla de verdad será la principal critica que Ja CEM repetirá a lo 

largo de sus pronunciarnien1os9 pues esto influye en Ja situación de un grupo social (que no 

especifica) que actúa de esla fonna para su provecho. así lo expresa la CEM: 

3) Lo que hemos expresado con interrogantes quiere subrayar Ja carencia de información y de 
verdad que venirnos padeciendo. El método de ocultamiento de los hechos y de distorsión de la 

:~~::~::;9 ~i~~":!d;a:: :;~se:';~!~~~:;, ;~;P~:~~~~; ;~tr7,~=~= ~; 2~~:::,~~ª,,:~!~~-:7. 7S 

Nótese que en la anterior cita no se excluye a los canales gubernamentales de comunicación. 

porque no se dirige expresamente a las empresas privadas. 

Para cerrar este tema. puedo afinnar que la CEM considera la situación social de Chiapas y del 

país tan grave (causante del levantamiento annado) que sólo puede encontrarse la paz si se 

superan ºlos rezagos e injusticias estructurales que \.'ive e1 Estado [y el país entero]. en la 

profunda reforma de realidades económicas. políticas y socialesº. 73 situación esta que es 

.. contraria al plan de Diosº7.a y que por lo tanto es obligación de todo cristiano comprometerse ··a 

transfonnar las estructuras de pecado ... 75 por vías pacificas. Aquí se deja ver nuevamente Ja 

capacidad revolucionaria que \Veber le reconoció a la religión y sus instituciones. 

En segundo lugar expondré la fonna en cómo la CEM definió al Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. pues ello es un imponante indicador de la manera en cómo este organismo define su 

posición y por lo tanto su relación con el Estado mexicano. pues si dcslcgitima completamente a 

este movimiento sin considerar la posible justificación que emana de las demandas que sustenta. 

podría dar lugar para pensar que la CEM pasa por alto este asunto con tal de beneficiar al 

gobierno federal y su estrategia de guerra de baja intensidad. 

71 Véase el discurso númc.'.'ro 9. p. 318. 
n Véase el discurso número 7. p. 308. Las cursivas son mías. 
n Véase el discurso número 1 1. p. 499. Los corchetes san mios. 
'"Véase el discurso número 7. p. 306. 
7 '° Véase el discurso número 9. p. 320. 
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Con respecto al EZLN. la CEM presenta un cambio tangible en su concepción de éste. pues en un 

primer momento lo piensa como un movimiento annado confonnado por dos grupos. en el cual 

••un grupo de gente .. insiste en la .. lucha de clases••. manipulando al segundo grupo: los pueblos 

indígenas. que presas de angustia y desesperación. propias de la miseria en que viven. son 

llevados a la guen-a,. pues no alcanzan a ver otro camino. producto de una .. convicción aubjetiva•• 

errónea; la certeza de que existe esta manipulación la expresan al considerar que •6nQ ea propio de 

las culturas indígenas el agredir a los adversarios ... por lo tanto., tal actitud debe ser impuesta 

desde fuera. Sostienen una postura que no concibe a los pueblos indígenas como capaces de 

llevar a cabo una acción de esta naturaleza. no los piensan como sujetos autónomos. se lea olvida 

en este discurso (núm. 1) a los obispos mexicanos las largas luchas annadas que han sostenido los 

indígenas de toda la nación desde Ja conquista y que parecen aún no haber tenninado. 

Quizá el énfasis que la CEM pone a la manipulación de Jos indígenas por los guerrilleros. ajenos 

a éstos. sea el reflejo de su preocupación por subrayar (en un primer momento) que también 

fueron manipulados los miembros de su organización de catequesis en la diócesis de San 

Cristóbal de las Casas. y con ello rechazar 111 posible responsabilidad en la organización del 

movimiento armado y del conflicto. que Je achacaban a la Iglesia católica. 

Sin embargo este enfoque cambiará tiempo después. dado que la CEM considerará al EZLN 

como un movimiento indigen~ cito lo siguiente para apoyar mi afi1n1ación: 

4. A partir de 1994. con motivo del nacimiento del conflicto annado en Chiapas. nos dedicunos 
más a esta tarea [buscar la reconciliación de las partes en conflicto]. precisamente para 
acompailar a los indígenas en la lucha por- la justicia. pues afinnaban haber agotado todas las 
instancias para ser escuchados y en cambio. fueron cada vez más marginados y hasta reprimidos. 
Con esto. nos explicábamos. pero jamás justificamos Ja violcncia.76 

Aqui., la CEM reconoce que el movimiento zapatista está confo1n1ado por los pueblos indígenas. 

es decir ahora los consideran como actores autónomos del levantamiento armado. pero también 

n1encionan que si bien reconocen la falta de juaticia como explicación para el movimiento. desde 

siempre condenaron el camino de la violencia. 

7
" Véase el discurso número 19. p. 2. Las cursivas y los corchetn son mios. 
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La CEM. desde el primer discurso. reprobó ... la violencia y el recurso al levantamiento annado 

como c&111ino para solucionar los problemas reales de miseria e injusticia ... 77 Los obispos 

consideran que la violencia sólo genera más violencia, que sólo el amor puede construir. 

transformar a la sociedad y satisfacer sus demandas. Esta será. la constante que mantendrá la 

CEM en todos sus discursos y será su principal critica al movimiento rebelde. pues consideran 

que este camino en otras panes del mundo siempre ha conseguido ullevar a los pueblos a la 

violencia.. a la opresión y a la miseria sin excepción alguna•\78 es decir. sólo empeoran la 

situación que quieren transformar. es por esto que no puedo afirmar que este organismo apoye al 

EZLN. ya que constantemente lo está llamando al diálogo y a que deponga las armas. 

Sin embargo. con respecto a las demandas del EZLN. la CEM llega a afirmar que: ••Reiteramos 

que comprendemos y apoyamos las justas demandas de fondo que hay en sus exigencias ... 79 pues 

el episcopado está de acuerdo .. en que las principales demandas del pueblo mexicano son: tierra.. 

vivienda.. trabajo. alimentación. salud. educación. cultura.. inforntación. independencia.. 

democraci~ libenad. justicia y paz ... 80 que son las demandas que el EZLN dice buscar. lo anterior 

significa que la CEM reconoce al EZLN como un movimie1110 legitimo. pero sólo en lo que se 

refiere a sus fines y a su composición étnica. Lo anterior expresa entonces una autonomía plena 

de la CEM frente a las consecuencias que pueda traerle esta postura frente a su relación con el 

gobierno federal. porque éste contra-discurso le está penniticndo generar un espacio de 

autonomía frente a la ideologia dominante que transmiten los canales oficiales de comunicación y 

los privados. describiendo otro tipo de realidad y con Ja posibilidad de criticarla y proponer algo 

mejor. 

Por último. debo dar cuenta de la postura que asumen los obispos con respecto al propio gobierno 

federal. y en los demás niveles. ya que tal definición será el mejor indicador de la relación que 

tiene la Iglesia católica con el gobierno. representativo del Estado mexicano. durante este periodo 

y que constituye el objetivo principal de esta investigación. 

77 Véase el discurso nUrncro t. p. 229. Las cursivas son mías. 
7

• /bici .• p. 230. 
7Q Véase el discurso número 16. p. 591. 
80 Véase el discurso número 10, p. 329. 
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La CEM se muestra en general muy critica fi'ente al gobierno en todos sus niveles. aunque es 

muy precavida cuando se dirige y refiere directunente a éste. sobre todo en momentos de relativa 

calma con visos para encontrar una solución pacifica. Plll"ll demostrar esto último quiero citar el 

siguiente párrafo que destaca su acuerdo con la aparente voluntad del gobierno federal de 

resolver el conflicto por medios pacificas. al doceavo dfa del conOicto: 

Creemos muy oponuna la designación que ha hecho el Seftor P'r'esidcnte de la República al 
nombrar al Sr. Lic. Dn. Manuel Camacho SoUs como comisionado pua Ja paz y la 
reconciliación en Chiapas. Las iniciativas que emprendai esta Comisión deben ser apoyadas por 
todos los rncxicanos .. 1 

Sin embargo. debo recordar que el acercamiento que hubo entre las partes. denominado como 

.. Jos diálogos de la Catedrar·. parece que sólo fue parte de una estrategia para contener el 

conflicto mientras que pasaban las complicadas elecciones presidenciales de ese afto para el 

panido en el poder. pues ese proceso no tuvo eco. llegando a la suspensión del diálogo el 10 de 

junio de 1994.82 

Con el gobierno del nuevo presidente Ernesto Zedillo se ternia una solución annada al conflicto 

(misma que se insinúa en la siguiente cita) y en efecto. el tono cambiarla totalmente para finales 

de ese ai\o. A pesar que la CEM se expresa muy reapetuosmnente cuando se refiere al gobierno 

directamente. en la segunda parte de la cita hace una fuerte critica pero dirigiátdose a la 

autoridad en general. expresado en lo que sigue: 

3. El Seilor Presidente de la República y las autoridades del Ejército Mexicano han decidido 
mantener el cese al fuego. Con todo respeto respaldanlOS: esta decisión y pedimos se sostenga. 
para impedir una gucrtll fraticida. Esta situación de violencia que vivimos también se debe a la 
larga trayectoria de promesas no cumplidas de alplllU allloridades. Es preciso ahora extremar la 
coherencia entre los dichos y los hechos .. ' 

De la cita anterior me gustaría destacar varias cosas: en primer lugar que habla de una situación 

de violencia. generadora del conflicto annado. y la endosa como producto de la irresponsabilidad 

111 Véase el discurso núfllC'ro 2. p. 232. 
ll Marco Leva.rio Turcott. Chiapas. La guerra Je papel (México. D. F.: C.l y Arena. 1999) p. 267. 
"'Véase el discurso número 6. p. JOS. Las cursivas son mias .• 
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de las autoridades. pero lo dice de una manera tan vaga que pennite pensarla apropiada para 

cualquier ente de gobicnto. incluido al propio presidente al que se refiere en el inicio del párraf'o. 

hecho que se confinna con el último enunciado. donde exhona a que éste .. indirectamente .. a que 

haga efectiva su palabra con los hechos: el cese al fuego. a fin de detener una guerra fraticida. 

Sin embargo. esta petición será denegada por el mismo presidente Zcdillo poco tiempo después. 

cuando anuncia que se han girado órdenes de aprehensión contra los dirigentes zapatistas el 9 de 

febrero de 1995.84 Jo que significó el inicio de la guerra de baja intensidad como estrategia de 

Estado. que usará las negociaciones futuras sólo como elementos tácticos que encubrirán a la 

primera. 

Aquí Jos obispos expresan una poderosa critica sobre la decisión del gobierno federal de 

aprehender a la dirigencia zapatista. que en última instancia significa la utilización de la violencia 

por pane del gobierno federal. tan rechazada por Jos primeros: 

3.- La violencia de palabra o de obra no puede reparar las injusticias padecidas. ni mucho menos 
construir una Patria justa y fraterna: ·sigue vigente para todos Jos involucrados en este conflicto 
el mandato divino: .. No matarás ... Quien de.<rer1cadene la violencia será responsable ante Dios de 
la sangre derramada" ... 85 

Es claro que esta condena está dirigida directamente a quien desencadenó la violencia9 es decir al 

gobierno federal que rompió el cese al fuego y buscó en aquel entonces capturar a miembros del 

alto mando del EZLN. No puede existir para esta institución religiosa. una condena más grande 

que la de colocar al acusado ante el juicio divino. esto da una idea de ta prof"undidad y dureza con 

que la CEM juzgó esta acción del gobierno . 

... El día ""9 [de febrero de 1995) Ernesto Zcdillo aparece en los medios electrónicos anunciando que se ha 
descubieno Ja identidad de los dirigentes del EZLN. contra los que se ha librado órdenes de aprehensión. Se detiene 
a varios civiles en distintos lugares de MCxico acusados de penenecer al EZLS y preparar acciones de sabotaje. Se 
lanza una vasta ofensiva militar contra las comunidades bases de apoyo del EZLN con el pretexto de cumplir las 
órdenes de aprehensión." [ .•. ] .. 11 [de febrero de 1995) El Ejército Federal avanza sobre las poblaciones. 
destroz.i.ndolas. y tomando poblados. En poco tiempo obliga a cientos de comunidades a huir hacia tas rnontai\as y a 
internarse en Ja scl'\·a··. Paulina Fcrmindcz Christlicb. •-cronología de cuatro ai\os de levantamiento del EZLN. 
Primero de enero de 1994-31 de diciembre de 1997.ºº en la pagina de intcmct: wn·w.c;:zln.org. Los corchetes son 
mios. 
iu Véase el discurso numero s. p. 313. Las cursh·as son n1ias. 
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Una critica parecida harán Jos obispos con respecto a otro momento critico del conflicto: Ja 

masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 •16 con los acuerdos de San Andrés Larnúzar ya 

firmados. pero sin ser reflejados apropiadamente para Jos zapatistas en las leyes. hecho que viene 

a confirmar f'ehacicntcmentc Ja estrategia de guetta de baja intensidad instnamentada por el 

gobierno de Zedillo y continuada por el presente gobierno. 

Los obispos. después de reprobar enérgicamente .. el horrendo crimen•·. comentan Ja situación, 

destacando Ja tibieza de las acciones de las autoridades y las consecuencias que tal hecho 

acarreará: 

3.· Lamentarnos que en esa región de Chiapas se hayan pisoteado las leyes y se estén violando 
impunemente los derechos humanos. Por ello pedimos a las autoridades estatales y federales 
actuar de una manera más finne y decidida. sin diferir las decisiones. y que cuanto antes se 
investigue. juzgue y castigue conforme a la ley a los autores materiales e intelectuales. pues 
peligra la vida de muchas personas. as{ como la paz y la justicia de las comunidades!" 

Me llama la atención la precisión que hacen los obispos de pedir imparcialidad en las decisiones 

que tomen las autoridades. esto evidencia Ja creencia de la CEM de que las autoridades pueden 

por Jo menos IJegar a ser cómplices de la masacre de Acteal. a la hora de aplicar Ja ley a los 

culpables. 

Más adelante en el mismo discurso. Jos obispos preguntan por Jos responsables de tal delito. del 

clin1a de violencia que sigue prevaleciendo en región. y si bien admiten no tener respuesta a sus 

preguntas. hacen un grave seftalamiento acusatorio: .. alcanzarnos a advenir un grave deterioro en 

la aplicación de la ley. Hacemos votos para que pronto se establezca el •estado de derecho• que 

permite vivir en paz ••. º;88 esto indica dos cosas: J) las autoridades son responsables indirectas de 

tal crimen. y 2) no existe un orden legal que pennila llegar a establecer la paz en aquella región. 

lo que pone en serio cuestionamiento la voluntad del gobierno federal por solucionar el conflicto 

por la vía pacífica. 

,.,. !\.!arco Levado Turcon. Chiapas ..... op. cit .• p. 273. 
117 VCasc el discurso nllmero 13. p. 27. Las cursivas son mfas. 
11

" lhid .• p. 27. 
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Y esta critica se mantendrá en el mismo tono. todavía más adelante. cito para concluir este 

argumento to siguiente: ºLa paz no se impone con la fuerza o tas amenazas. menos con 

ostentación de poder. sino con la creación de verdaderas condiciones que permitan un diálogo 

maduro y fecundo ... Condiciones que como mostré más arriba. necesitan de un estado de derecho 

inexistente en la región. pues los obispos constatan: 

... con dolor Ja realidad desgarrante de familias divididas. la exclusión. absolutización y rigidez 
en los puntos de vista. la confrontación y los asesinatos entre familias: el odio y la venganza 
entre personas y organizaciones: la existencia de grupos annados y más doloroso aún. el que se 
promuevan divisiones para mantenernos un control y para medrar. Todo esto ha llevado al 
dcrnunamicnto de sangre y constituye una grave falta de respeto a la vida.119 

Resallo el hecho de que esta situación sea producto de la intención de algún actor o actores no 

especificados. pero que no excluye a la autoridad si tomo en cuenta lo que anterionnente expuse 

con respecto a la responsabilidad de ésta en la violencia que condena el episcopado. 

A partir de estos pronunciamientos de la CEM. puedo afinnar que si bien los obispos son 

precavidos a la hora de manifestar su postura critica directamente al gobierno federal. no por ello 

dejan de acusar directa e indirectamente a la autoridad como cómplice de la situación de 

violencia e injusticia que existe en la región (yo me preguntaría si no seria licito extender esta 

opinión hacia el resto del país) y que son las causantes del levantamiento armado y de su 

pennanencia anle las promesas incumplidas por algunas autoridades. Es claro que Ja CEM 

twnbién critica el uso de la violencia que hace et gobierno federal y su incompetencia para 

establecer el estado de derecho. 

En síntesis. en este capitulo demostré que puede considerarse al surgimiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional como un factor imponante en la crisis de legitimidad del 

gobierno federal en México del ai\o de 1994 al año 2000. esto por varias razones: el movimiento 

annado cuestiona el monopolio del uso de la fuerza propio del Estado: el movimiento insurgente 

a través de sus demandas. hace una critica al segundo elemento constitutivo del Estado. según 

Weber. el monopolio de la administración de los servicios públicos (asentados en la misma 

""V Case el discurso nUmeTo 16. p. 589. Las cu.-sivas son mías. 
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Constitución). pues las demandas tan básicas como: trabajo. tien-a. techo. alimentación. salud. y 

educación. de este movimiento se refieren directamente a este segundo elemento. 

Sin embargo. como mostré más arriba. esta lectura del movimiento zapatista desde la teorfa 

webcriana tenia un limite. pues según la lógica estatal su resolución pasaba legalmente (auque no 

necesariamente) por la desaparición militar de los insurrectos. pero esto no fue asi. al menos no 

públicamente. Los gobiernos encabezados por Salinas y Zedillo. tuvieron que detener la acción 

militar en dos ocasiones (enero de 1994 y febrero de J99S) bajo la presión de Ja sociedad civil y 

ello fue posible porque el EZLN logró disputarle al Estado pane de su legitimidad. a través de la 

utilización de símbolos nacionales: Ja figura de Zapala y su lucha agra.ria. Ja causa indigen' la 

bandera. etcétera. 

Con lo que el movimiento consiguió varias victorias. en primer lugar. logró que el Estado no 

ejerciera la prerrogativa de ejercer su monopolio de la fuerza para eliminar al movimiento que 

cuestiona su summa potcstas; segundo. y me parece aún más importante. logra que comience a 

entrar en el imaginario social los temas relacionados con los pueblos indígenas. sobre todo la 

autonomía de éstos; tal autonomía llevará in-emcdiablemente a un cambio aún más radical que el 

implícito en el aumento de recursos y ta reforma del aparato administrativo del Estado. porque 

can1biará la relación de fuerza entre los grupos indígenas y el resto de la sociedad mexicana. y 

con ello la repartición de Jos recursos escasos de la sociedad. es decir .. el orden social; ésta es 

pues Ja mayor amenaza al Estado y al orden social que representa. y es por ello que puedo 

considerar al EZLN como un poderoso elemento cuestionador de la legitimidad del Estado 

mexicano en el periodo seftalado. 

En segundo Jugar. me dediqué a explicar la causa por la cual la Iglesia católica.. se vio en la 

necesidad de pronunciarse tan profusamenle con respecto al conflicto annado en Chiapas. ello se 

debió a varias razones: por principio. a las consaantes acusaciones a las cuales se vio sometido el 

obispo Samuel Ruiz. de Ja diócesis que abarca Ja zona de control zapatista (Los Altos y Las 

Cai\adas). de ser un promotor del levantamiento annado: y esto debido en parte. en segundo 

lugar. por Ja participación de algunos catequistas y diáconos pertenecientes a Ja organización de 

catequesis impulsada por la diócesis. pero que se dio a titulo personal. dado que como expuse en 
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el capitulo IJ. esto llevaría a una impensable confrontación abierta con el Estado mexicano, 

estrategia desechada por la Iglesia católica después de la guerra cristcra. que pondría en serio 

peligro la estabilidad de esta institución religiosa; la organización de catequesis se desprende de 

una pastoral diocesana en la preferencia por los pobres. que busca colmar en dos sentidos las 

necesidades de los campesinos e indfgcnas de la región. por una pane quiso promover el 

desarrollo económico de los pueblos y comunidades. a través de organizaciones de ejidos. que 

lograría confonnar posterionnente una poderosa organización cjidal (Unión de Uniones Ejidales) 

que seria utilizada por Jos miembros del EZLN para promover la rebelión annada entre las 

comunidades indígenas. al igual que aprovecharía la organización diocesan~ pero sin la 

intervención de la Iglesia católica en ello; en .segundo lugar buscaba llenar las necesidades 

espirituales de las comunidades y pueblos. ante la escasez de sacerdotes en la diócesis y el 

considerable crecimiento de otros grupos religiosos. poniendo énfasis en la dignidad humana por 

ser hijos de Dios. Estos dos elementos afectaron Jos intereses de Jos grupos dominantes de 

aquella zona (lo que hizo que incrementaran los rencores hacia el obispo de San Cristóbal) hecho 

que llegó a su clímax con el levantamiento annado y que desembocaría en constantes 

hostigamientos e inclusive un atentado en contra de la vida del obispo. lo que implicó la 

intervención de la Iglesia católica en su defensa y su pronunciamiento con respecto al 

movimiento zapatista. 

Además demostré que puede considerarse a la CEM como representativa de la Iglesia católica. 

que a pesar de que no existe propiamente una Iglesia católica mexicana., sino que su unidad 

fundamental es la diócesis. pude comprobar que Ja CEM funciona como un organismo ideológico 

de esta institución. cumpliendo las dos fun~ioncs básicas que seflala Van Dijk: Ja dirección de las 

conductas de sus miembros (a pesar de que las diócesis poseen plena autonomía frente a este 

organismo), y Ja definición de Jos objetivos a perseguir por el grupo. dentro de Jo cual se define 

necesarimncnte el contexto que presupone estos objetivos. un contexto que en un primer 

momento pareciera ser cxtrareligioso (de carácter económico. politico. social y cultural) pero que 

no le es ajeno si recuerdo la esencia social de la religión cristiana. Estas caracteristicas procuran 

la formación de una postura moral de la Iglesia católica en México con respecto a la realidad 

social y sus actores. que para esta investigación resulta de vital imponancia., que si bien no es tan 

determinante en la homogeneización de criterios hacia el interior de la lglesi~ si lo es hacia 
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fuera,, en tanlo puedo ubicarla como una postura que tiene más interés por sus repercusiones 

externas. 

Con respecto a la estructura de la CEM, destaca el hecho de que Ja comisión que este organismo 

creó para que coadyuvara en el proceso de paz para el conflicto en Chiapas: Ja Comisión del 

Episcopado Mexicano para la Reconciliación y la Paz en Chiapas. se encuentre adscrita a la 

Pastoral Social. enclavada en el área primera de .. Tareas Fundamentales'"" de este organismo. ésta 

es la imponancia que mereció tal conflicto para la CEM. 

Pos1eriormcn1c mostré el corpus discursivo de la CEM que analicé (que consta de 20 discursos) y 

algunos argumentos sobre la naturaleza del discurso, entre los que destacan su macroestructura o 

tópico, que olorga la coherencia global del discurso, y la propiedad isotópica del mismo, que 

presupone la rcpelición de los lemas denlro del mismo. 

En el úhimo apanado analicé propiamente los discursos de la CEM con respecto al conOicto en 

Chiapas. cnconlrando lo siguiente: la CEM percibe que este conOiclo es producto de la violencia 

n1ás generalizada que vive todo el país, cuya fuente es la injusticia encamada en las mismas 

es1ructuras sociales, por lo que considera que sólo una transfonnación profunda de las estructuras 

sociales de pecado posibili1ará la paz en aquella región .. esta constante se sintetiza en la frase a la 

cual recurre el episcopado en la fonna en que desean la paz en Chiapas: •6paz con justiciaº. 

Lo anterior trae consigo una fuene critica al orden social en todas sus dimensiones: económica. 

rechazando abicnamenle el modelo económico de tipo neoliberal. por el empobrecimiento 

creciente que provoca; politic~ emitiendo un rechazo al cacicazgo, de manera general, lo cual 

puede implicar una actitud parecida ante el modelo de partido de Estado. y a las omisiones en la 

in1partición de la j us1icia~ llegando a declarar la ausencia de un estado de derecho en la zona del 

conflicto: cul1ural. donde acusa a los medios masivos de comunicación de manipular la verdad 

para beneficio de algunos, y su responsabilidad en el laxismo ético contrario al Evangelio. que se 

centra en el egoísmo y no permiten la solidaridad y la caridad cristiana. en sus dimensiones: 

personal y polilica. 
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Llamo la atención sobre el hecho de que sea esta última dimensión la que califiquen los obispos 

como ta fundamental en cuanto a la causante de este clima de violencia generalizado. et 

empobrecimiento creciente y la lucha ciega por el poder; es decir. de las estructuras sociales de 

pecado. ello porque como bien seftalé en el primer capitulo. a la Iglesia católica le preocupa en el 

ámbito público ante todo la moral. 

Con respeclo al EZLN. la CEM lo percibe en un primer momento como producto de la 

manipulación de un grupo exlemo a las comunidades indigenas. apegándose asi a la versión 

oficial del gobierno. dando la posibilidad de la represión estatal del movimiento. Sin embargo. 

esta visión cambiará. reconociendo al EZLN como un grupo confonnado por indigcnas. y con 

esto rechazando la versión oficial y Ja salida militar. 

La CEM siempre reconoció las demandas de los zapatistas como legítimas. pero mantuvo 

constante su critica a los medios utilizados. Siempre rechazó el camino de tas annas. insistiendo 

que la violencia no resuelve los problemas que en su nombre se realiza. sino por el contrario. los 

agudiza y sólo incrementa la violencia. Esta fue la principal critica que mantendrá la CEM hacia 

el EZLN. llamándolo a deponer las annas en toda oponunidad. es decir. a no cambiar las annas 

de la vida por annas de muenc. 

La postura que tiene hacia et gobierno federal. se define por una dura critica a su labor. tanto 

durante el conflicto como antes de éste. Deja ver que es un responsable directo del clima de 

violencia generalizada que vive el país~ del empobrecimiento creciente de millones de mexicanos. 

de ta venal y tardia impanición de la justicia. y de su total ausencia en la zona del conflicto~ y de 

sus promesas no cumplidas a los indígenas (por ejemplo: la no ratificación de los Acuerdos de 

San Andrés). 
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A pesar de esta feroz critica. los obispos se guardan muy bien de no comprometerse haciéndoJa 

de manera directa. e incluso. puede observarse una voluntad de apoyo cuando el gobierno daba 

visos de buscar una paz negociada por Ja via del diálogo. Sin embargo. como ya ..tvenia más 

arriba. la estrategia de guerra de baja intensidad que ha implementado el Estado mexicano desde 

el comienzo de la administración zedillista. impidió que la Iglesia catóJica pudiera apoyar a éste 

en dicho conOicto. pues así como lo hizo con el EZLN. también le aplica Ja misma critica al 

gobierno federal al decidirse por el caanino de la violencia. pero aún con mayor fuerza. 
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CONCLUSIONES. 

La presente investigación estuvo guiada por lo que puedo llamar dos necesidades: en primer 

lugar. por la de llwnar la atención de los investigadores sociales sobre el fenómeno religioso y en 

especifico sobre la institución religiosa más importante del pais; en segundo lugar y unido a la 

anterior profundamente. la de mostrar la riqueza y complejidad del tema de las relaciones entre la 

Iglesia católica y el Estado mexicano. que no puede ser resumida o comprendida en una esencial 

alianza. sin imponar el contexto histórico y sus respectivos proyectos institucionales. 

Para alcanzar lo anterior. tuve que realizar muchos recortes al tema. el más importante fue el de 

estudiar la relación de éstas instituciones en una sola dirección. dado que me ocupé 

principalmente de la Iglesia católica y las acciones que realizó durante el periodo de 1994 al ano 

2000. que repercutieron directamente en su relación con el Estado mexicano. es por ésto que no 

desarrollé ampliamente este segundo elemento de la relación. cosa que podría ser solventada en 

otras investigaciones. 

Este recorte Jo hice porque también me interesó resaltar otro aspecto del análisis social. el camino 

propuesto por Max Weber. en lo que se refiere a comprender la ... eficiencia histórica ... de las ideas 

sobre la otra parte de la realidad. o Jo que Marx denominó: lo concreto. esto debido a que parto de 

la premisa de que la principal característica que posee el objeto de estudio de las ciencias sociales 

en general y de la sociologia en particular. es la de poseer sentido. es decir. a diferencia de lo 

natural. lo social está profundamente asentado en lo simbólico. sus instituciones dependen 

con1plctamcntc de esa dimensión para impulsar su nacimiento. mantenerlas y cambiarlas. 
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En este caso. lo anterior se reflejó en mi preocupación por analizar la producción de sentido de la 

Iglesia católica con respecto a un tema que es central para la sociedad mexicana de fines del siglo 

XX y lo será todavía por mucho tiempo más: el surgimiento de la rebelión indfgcna annacla en el 

estado de Chiapas el 1 de enero de t 994. a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN). Me ocupé de este tema porque sólo asf. de una manera indirecta, amparado por la 

premisa metodológica marxista que sei\ala que todo fenómeno social está relacionado con los 

demás y que aprender un fenómeno es entenderlo por el camino de sus relaciones. cref 

conveniente analizar la relación entre la Iglesia católica y el Estado mexicano. a través de otras 

relaciones. o mejor dicho. a panir de una sola relación: la que se estableció enttc la Iglesia 

católica y el levantamiento annado en el sureste mexicano. una relación que llevé a la dimensión 

esencial del sentido. 

Importaba lo que la Iglesia católica dijo sobre el movimiento zapatista en tanto que éste le 

procuró al Estado mexicano y al orden social que representa. un imponante cuestionamiento a su 

legitimidad. porque de ahí pude inferir la relación que ésta institución guardaba con la entidad 

política. A través del análisis de su postura al respecto encontré algunas pistas que me ayudaron a 

definir esta relación. aunque fuera sólo en una dirección: de la Iglesia católica hacia el Estado. 

Aqui caben algunos comentarios n1ás. Partí de la premisa de que el poder político representado en 

este caso por el Estado y su aparato administrativo de gobierno. necesita de un fundamento que 

no se encuentra en el monopolio de la fuerza, sino en la legitimidad. que viene dada por el 

monopolio de la significación válida. es decir. por el uso del discurso productor de sentido 

legitimo. A partir de ello. establecí el análisis de la relación a ese nivel. ¿qué tanto la Iglesia 

católica actúo en la producción de un discurso que legitimase al Estado mexicano. ante un desafio 

a su existencia y las relaciones de poder que éste presupone. como lo representó el EZLN desde 

el 1 de enero de 1994 hasta el 1 de mayo de 2000? O en los ténninos de Althusser1
: ¿podría 

considerarse a la Iglesia católica en México como un aparato ideológico de Estado durante ese 

periodo? 

1 Louis Althusscr. La /i/o.H!ÍÍll r:nmo arma dt• la re1'01"ci011. México: Siglo XXI. 1994. 1S1 p. 
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Por otra parte. debo admitir que un análisis del discurso propiamente dicho resultaba demasiado 

engorroso para una investigación como la que me proponia. pues ello significaba considerar el 

análisis semántico propio de los lingüistas. pero reconozco la necesidad de que en futuras 

oportunidades se incorpore los aportes de esa disciplina para el estudio más completo del 

fenómeno. aquí sólo propuse un camino para ello. confonnándome con realizar un análisis de las 

repercusiones socio-poUticas del discurso. buscando adherirme a algunas recomendaciones 

metodológicas al respecto. 

Lo anterior me permite subrayar la notoria importancia que tiene el trabajo multidisciplianario en 

el análisis de los temas sociales. que poseen una considerable complejidad; sin embargo. aquf 

traté de salvar esta cuestión a través de la utilización que hice de conceptos provenientes de 

diferentes sistemas teóricos. con tal de ser fiel a Ja realidad aqui tratada. 

Al analizar la relación entre la Iglesia católica y el Estado en México. encontré que ésta no se 

define por una alianza en términos ideológicos. pues la institución religiosa más importante del 

pafs no adoptó una postura a favor del Estado mexicano y el gobierno que lo representa. a pesar 

de la fucne crisis de legitimidad que éste último padecfa. junto con el orden social al cual ayuda a 

preservar. Por lo que resulta parcialmente ciena la hipótesis que esbocé para explicar la actuación 

de la Iglesia católica en este periodo. 

Sin embargo. la Iglesia católica no mantuvo una postura neutral. tal como yo pensaba que 

sostendría. pues consideraba que esta actitud tendría lugar debido a los fuenes controles legales e 

institucionales que se le impusieron a través de la alianza que se fraguó en et salinato entre el 

gobierno federal y la Iglesia católica. pero al más alto nivel. es decir directamente con el 

Vaticano. 

Donde el primero efectivamente buscó controlar poUticamente a la Iglesia católica ante la 

creciente panicipación que tuvo a mediados de la década de 1980; y el segundo (casi 

paradójicamente) buscó asegurar la panicipación legal de la Iglesia en ámbitos que le estaban 

vedados (educación. posesión bienes inmuebles. personalidad jurídica) desde las leyes de 

Refonna en el siglo XIX. y con la Constitución de 19 J 7. que limitaban parcialmente su acción en 
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Ja esfera social. y aunque no la marginaban totalmente de és1' debido a las concesiones que 

disfrutaba por el modus vivendi. no Je era suficiente dentro del proyecto neointegrista que impulsa 

el Vaticano desde el papado de Juan Pablo 11. a finales de Ja década de 1970. que tiene como 

meta restaurar el papel central de la Iglesia católica como generadora de sentido para todos Jos 

aspectos de la vida social. es decir. restaurar un orden social cristiano. 

Pienso que si bien el gobierno de Salinas previó claramente la creciente participación poUtica de 

la Iglesia católica y la gran influencia que puede alcanzar entre la sociedad mexicana. creo que 

erró en el intento de controlar a una institución de este tipo. Esto por varias razones. en primer 

lugar. la Iglesia católica en nuestro pais. es una de las pocas instituciones que posee Ja capacidad 

suficiente como para competir con el Estado en su influencia sobre Ja sociedad. porque tiene una 

gran autonomía económica. ideológica y política .. y ello repercute sensiblemente en el rango de 

acción al que se le puede someter. 

Simplemente. las leyes de Reforma en el siglo XIX y la Constitución originada de Ja Revolución 

mexicana a principios del XX. no lograron desplazarla totalmente del ámbito público. al 

contrario. la Iglesia mantuvo casi integra su actividad en esa esfera .. salvo en las organizaciones 

sindicales. y tuvo todavía la fortaleza suficiente como para lanzar una ofensiva militar contra el 

Estado revolucionario en la década de t 920 .. después de dos conjuntos de leyes que Ja buscaban 

limitar .. si no eliminar. del horizonte político y social. 

Quizá esta sea la explicación del por qué los controles legales fracasaron .. la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público no se aplicó al pié de la letra. simplemente porque no es posible su 

aplicación a una institución tan fuene y con una tradición bimilenaria. que ha estado presente en 

la historia deJ pais desde su fundación misma. Quizá pudiera ser usada para casos menores y 

aislados o como ntcro instnunento de disuasión .. pero no en hechos que afecten abiertamente los 

intereses de toda la institución. sobre todo al nivel del proyecto neointegrista del Vaticano. 

Mucho n1enos si considero que la meta de restaurar la centralidad de la Iglesia pasa forzosamente 

por una fuenc panicipación en la política .. pero no en ténninos electorales. sino en un nivel más 

amplio .. pensada Ja política como la búsqueda del bien común de la sociedad. lo cual sólo es 
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posible por el camino de Ja critica. que pennita un diagnóstico moraJ de la situación. para dar 

cabida a nuevas acciones que intervengan en la misma. 

A este nivel. es imposible para un Estado como eJ mexicano. buscar impedir que la Iglesia ... se 

metaº en politica. y hasta resulta contraproducente a la libertad religiosa que dice defender. pues 

atenta contra el derecho a la libenad de creencia y expresión. de los ministros de culto. que 

también forman pane de la sociedad en la que ejercen estos derechos. y por lo tanto también 

tienen el derecho de participar en su construcción. ya sea via electoral (dentro de la cual tienen 

prohibido por el derecho canónico el ocupar puestos de elección popular) o a través de la 

construcción simbólica de las instituciones sociales que la confonnan. mediante el discurso 

moral-religioso. 

La Iglesia católica no le disputa a la clase politica el control del aparato administrativo del 

Estado. sino algo aún más importante. el uso de la palabr~ es decir, el monopolio de la palabra 

que produce la legitimidad necesaria de todo poder polftico. y por lo tanto la capacidad real para 

incidir en la transformación o conservación del orden social. que sostiene ese poder. y el reparto 

de recursos entre los grupos sociales que lo conforman y lo reproducen. 

Pienso que este es el tema más importante que se trató en la investigación. el hecho de retomar la 

afinnación marxiana de que el hombre construye a la sociedad. pero también considerando la 

observación webcriana. sobre los medios de los cuales hace uso para realizarlo. donde la 

dimensión simbólica es detenninante .. aunque debo aclarar que no es absoluta. De aqui mi interés 

por explorar la dimensión simbólica de la relación entre la Iglesia y el Estado. que no se explica 

sólo en ténninos legales y de fuerza. 

Volviendo al tema del control. pienso que el Estado sobrecstimó la alianza que estableció con el 

Vaticano. a través de la cual buscaba desalentar el espfritu critico de la Iglesia católica en 

México. el Vaticano si bien ha sustituido a los obispos ntás progresistas por otros más 

conservadores. esto lo ha realizado en sus tiempos y contemplando ante todo sus intereses. que a 

pesar que se han sobre puesto a los de la Iglesia local. como fue en el caso de los ténninos en que 

se negoció la ley con el gobierno de Satinas a través del Delegado apostólico. desplazándola. pero 
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no al grado de originar una imponante ruptura. la disciplina y la inercia se impusieron dentro de 

un mismo proyecto. El ejemplo más claro fue el del obispo de San Cristóbal de la Casas. don 

Samuel Ruiz García. quien no fue removido de su cargo sino hasta que presentó su renuncia 

ob1igado por su edad. a pesar de las maniobras del ya entonces Nuncio Apostólico Girolarno 

Prigione y de la demanda de algunos sectores de la sociedad Chiapancca y del gobierno. para que 

fuera removido de su cargo. Es decir. el Vaticano no responde mecánicamente a las demandas de 

la clase política mexicana. 

Lo anterior me lleva a descanar a los mecanismos legales e institucionales (aunque pienso que el 

primero en mayor medida) como determinantes en la explicación de la actuación de la Iglesia 

cató1ica en los años de 1994 a 2000 y con esto. su relación con el Estado mexicano. por lo que me 

hace pensar que esta relación debe sopesarse en otros términos. Quizá sea necesario profundizar 

más en el estudio de sus respectivos proyectos y cómo es que estos son llevados a cabo. aún al 

margen de la ley. (que queda rebasada por la realidad. a pesar de las refonnas de 1992) para 

comprender la actuación de estas instituciones. 

Por otra panc. c.-eo que es necesario reconsiderar el ténnino del 111odu.s vi,•endi tal como aqui lo 

utilicé. pues una de las características por las cuales postulé su finalización fue precisamente por 

el hecho de que las reformas de 1992 legalizaban la acción social de Iglesia católica en México. 

por lo cual hacia innecesaria la existencia de un orden metajuridico traducido en arreglos 

cxtralegales con el Estado. para que continuase con su labor salvífica en terrenos prohibidos 

oficialmente. No fue suficiente esta ··1cgalizaciónº. tal como la misma CEM lo scftaló en su 

momento y no lo será hasta que refleje un verdadero respaldo a la libenad de creencia y de 

expresión (dado que tales rcfom1as se centraron en las instituciones dejando de lado a los 

ciudadanos que las componen) que al mismo tiempo le otorgará mayor autonomía a la Iglesia y 

menor control al Estado. al n1enos forntalmentc hablando. 

Por lo anterior considero que quiz&i valga la pena conservar el concepto. aunque pienso que no 

será por mucho tiempo. pues la Iglesia católica salió cnonncmcnte fonalccida en los últimos aftos 

del siglo XX. por lo que creo que en el mediano plazo hará su retomo pleno a la esfera pública de 

facto. ante el vacio que está provocando el Estado y su clase política, cada vez más debilitado en 
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su legitimidad. por su empefto en mantener una política económica ncoliberat a costa del 

empobrecimiento generalizado de la población., favoreciendo a unos cuantos sectores sociales; 

esto está provocando el surgimiento de nuevos conflictos sociales, y Ja consolidación de 

movimientos insurgentes como el representado por el EZLN. que generarán un clima de 

ingobemabilidad que podrá ser aprovechado por el clero en nuestro pais. 

Este es el significado que tuvo la actuación de la Iglesia católica en el periodo de aguda crisis de 

legitimidad que sufrió el Estado mexicano (que no ha terminado en cuanto resultados). con el 

gobierno de Salinas en su último afto y durante el sexenio del presidente Zedillo. y si cabe el 

comentario. que mantuvo durante el gobierno foxista.. tras una breve pausa de dos aftos. pero que 

se expresó con toda su fuerza en el mes de marzo del afto 2003. en el cual afirmó categóricamente 

que .. este gobierno carece de un proyecto claro de nación que respeten todos•-.,2 es decir. la Iglesia 

católica en el ámbito local. representada por la CEM. ejerció una poderosa critica hacia el Estado 

mexicano y su gobierno. reafimlando con ello su autonomfa y su proyecto ante éstos. tan 

necesitados de alianzas y de legitimidad. situación que evidencia la crisis crónica que padece el 

país en todos sus niveles desde los ai\os de la década de l 970 aproximadamente. 

Considero que la poderosa critica que la CEM supo hacerle al Estado. y más concretamente al 

gobierno federal. y al orden social que sustenta. es sólo el comienzo de una nueva etapa en de la 

lucha que la Iglesia católica inició desde mediados del siglo XIX. y que mantuvo durante todo el 

XX. tras la ideología integral-intransigente. que posiblemente ganará la Iglesia. 

No pienso ingenuamente en que la sociedad mexicana sufrirá una teocracia o una contrarrefonna. 

que nos regrese a tiempos de la colonia y a la unión de los poderes religioso y político~ sino 

simplemente seftalo que la Iglesia volverá (o más bien consolidará) a ocupar un lugar central en 

la articulación de las relaciones sociales en la esfera pública. y en esto. no pienso solamente en la 

católica. sino que este proceso posiblemente también incluya a otros grupos religiosos. 

z José Antonio Rornan. --Este gobierno carece de un proyecto claro de nación que respeten iodos: CEM:" en La 
Jornadu. en intcmel: WVi.'W.jomada.unam.rn.V2003/m:ir031030326/02Sn 1 pol.php?origcn-indcx.html. 
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Pienso que lo anterior beneficiará a la construcción de una sociedad más libre y justa. porque más 

allá de mis preferencias religiosas. sostengo que ta dimensión religiosa es ineliminabte de toda 

sociedad y estoy de acuerdo con el seftatamiento de Weber. de que la religión tiene un gran 

potencial revolucionario. afinnación que es plenamente justificada por los resultados de esta 

investigación. 

Esto porque la religión busca la salvación del alma y del cuerpo de los seres humanos. aunque 

sean muy diferentes los medios para ello. es decir. buscan el desarrollo pleno de sus facultades. 

su trascendencia hacia un plano de existencia completo (en la tradición cristiana denominado 

cielo) Lo anterior la lleva a ocuparse no sólo de las cosas de Dios. sino también. y por esto mismo 

en el cristianismo. de las cosas de los hombres. esto con las más variadas tendencias y gama de 

matices que pueda darse. Por lo que no le puede pasar inadvenida la dimensión social y política 

del ser humano a la religión cristiana. como un de los ámbitos claves para el logro de la 

realización plena del ser humano. en tanto el orden social en el que vive te permite crecer o al 

contrario. lo empobrece (se llega a hablar de estructuras de pecado en este sentido) y no sólo en 

ténninos materiales. biológicos. sino principalmente en lo espiritual. 

Sus instituciones buscarán no sólo intervenir en el modelamiento de ta vida privada del creyente. 

sino también de su vida pública. y con esto entra necesariamente en confrontación con las 

estructuras sociales (de pecado) establecidas y con los grupos sociales que se benefician de éstas. 

con su reparto injusto de recursos; necesarios para sostener un mundo capitalista que se basa en el 

consumo irracional de recursos y en la explotación del trabajo asalariado y en la alienación 

cultural. 

La Iglesia católica (entre otras) tiene la capacidad simbólica para transfonnar profundamente la 

sociedad. no tanto por su influencia en las preferencias panidistas de los electores. sino por su 

poder sobre los modelos mentales de los ciudadanos. que tainbién son seres humanos y por lo 

tanto con una ineliminable dimensión religiosa desde la cual se les puede hablar. Esto es posible 

para la Iglesia católica porque conserva parte in1portantc del monopolio de la significación 

válida. que viene desprendida del mab~la de significados imaginarios sociales. del cual Conna 

parte la religión cristiana. ejercida a travCs del discurso n1or..il-rcligioso que produce. y que le 
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permite construir un modelo alternativo de mundo (imaginario si se quiere, pero real) distinto al 

existente. o mejor dicho. al que las clases dominantes buscan presentar como real. natural, único 

posible; consiguiendo asi romper con el orden establecido al cuestionar su absolutez.. la 

unidimensionalidad del mundo, en palabras de Marcusc. con la presentación de otro posible. 

deseable y necesario, y esto justificado no sólo desde la razón humana. sino para los creyentes. 

desde el origen y fin mismo de todo, desde Dios. 

No considero que sea necesario estar de acuerdo con ese mundo divino. y que la Iglesia católica y 

otras. tengan las respuestas a los problemas que aquejan a la sociedad mexicana. estoy muy lejos 

de defender a ultranza el modelo de sociedad que propone la doctrina social de la Iglesia católica 

(otro pendiente de investigación), esto no me inte~ sino simplemente resalto el hecho de que 

esta institución tiene la capacidad para incidir en la construcción de la realidad social que es 

esencialmente simbólica y que debe la sociología empellarse por entender. Pienso que tal 

capacidad pennite que exista un espacio más de autonomia desde et cual es posible para tos 

miembros de la Iglesia buscar el bienestar común de la sociedad. aunque sea un espacio de talante 

religioso. que quizá no sea compartido por todos (cosa que no es deseable por si misma) pero es 

un espacio que puede dar origen a cambios importantes en Ja sociedad. de los más diversos 

signos. 

Por último. puedo considerar como uno de los acienos de este trabajo el seftalar y hacer algo por 

comprender este tema tan complejo; pienso que la presente investigación sólo puede ser 

considerada como el inicio de un largo. complejo y necesario esfuerzo por clarificar la relación 

entre Ja dimensión simbólica de la sociedad (que considero esencial) y la capacidad de acción que 

pueden tener los actores sociales en la transfomtación del orden social establecido. o en su 

conservación. es decir. el poder político. que se basa precisamente en la posibilidad de manejar 

esa dimensión. a través del uso del discurso ideológico, pues quien tiene el manejo del discurso 

tiene el poder. 
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Este tema es vital para el desaJTOllo de la ciencia y por qué no decirlo. de la sociedad misma. pues 

trata de lo que considero el objeto central de la sociología: entender el proceso de fonnación de 

nuevas estructuras sociales. y con esto. intentar. ya en el terreno político. Ja manipulación de Ja 

realidad social para contribuir al desarrollo pleno de todas las facultades humanas en Ja 

persecución de la realización personal de Jos individuos concretos que Ja conforman. Pienso que 

fue por esta razón por la que algunos de los clásicos de la sociología comenzaron esta actividad 

cientifica dedicándole tanto empci'lo al estudio del fenómeno religioso. que parece ser propio de 

lo esencialmente humano. 
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