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PROLOGO 

En el primer curso que ll~ en la Uní.versidad de M~

co, el profesor diÓ una conferencia sobre los escritores· de

la Epoca cristera y precisamente ah! se me despertÓ el inter~ 

por la novela cristera y la historia tan compleja de aquel p~ 

dodo. Y como realicE mis estudios en H~co, nada más na't,!! 

ral que llevar al cabo este . inter&, Y escogerlo como tema 

particular de la tesis. EmpecE por leer primero el libro de 

Luis Rivera del Val ~~~~ .!2!. Caballos. Rea~ 

te no sospechaba el trabajo que tendría al empezar este est.!! 

dio. Era una Epoca en la historia de Mbico que hecho ra!ces 

desde el momento en que los españoles desembarcaron en la ca.!, 

ta de Veracruz en 1519. Tampoco pod!a ver entonces, clar~ 

te, que el papel de la Iglesia en el Mmco de hoy tiene ants. 

cedent:es en este movimiento de 1926 - 1929. 

De mi investigaciÓn he encontrado que ni el gobierno mexi 
cano tuvo que cumplir con el dictamen de la Constitución y 

sentar una filosofía de un M!xico nuevo e independiente. Era 

un tiempo en que brotÓ la sangre por los dos lados, y esta 

lucha tan apasionada y sangrienta tuvo que dejar grandes bus. 

llas en la literatura del pa!s. 
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LA. NOVELA MEXICANA DEL MOVIMIENTO CllSTERO 

CAPITULO 1 

Consideraciones Generales sobre la Literatura 

La vida de la literatura se reduce a un 
diálogo: el creador propone y el p~blico 
(auditorio, lector, etc.) responde con sus 
reacciones tácitas o expresas. De un lado 
hay UlIa postura activa; del .otro, una que
superficialmente llamamos pasiva ••• y en
tre ambas actitudes puede surgir una inte!, 
media, la comunicativa; o del preceptista
o critico que seria una intromisión de la
postura pasiva en la creación o postura a~ 
tiva. (1) 

As! describe un gran ensayista y pensador mexicano, Alfon

so Reyes, lo más característico del g~ero literario - novela 

drama,poes!a, o teatro - la comunicaciÓn entre el autor y

el lector. Hay pocas expresiones más po~ticas de esta caracts 

rbtica de comunicar. Antoine Alabat en !! ~~ Escribir 

sugiere que este arte constituye hasta cierto punto, el fondo 

mismo de la literatura. La descripci6n no enumera, no hace más 

que indicar. "No se contenta con caracterizar lo que ve; lo en 

seña a los ojos, traza el cuadro. La descripción es un cuadro 

que hace visibles las cosas materiales. En una palabra, el 0,2 



~eto de la descripci6n es el dar la ilusión de la vida•••" 

(2) 

Definir o describir lo _que es la literatura y en particu

lar qu~ es el género novel1stico no es tarea fácil. Por eso 

he preferido empezar con las palabras de un autor que lo ha 

escrito y entiende mejor que yo el significado de la litera~ 

rae Todo lo anterior nos lleva a una pregunta básica: ¿cuál 

es el objeto de la literatura? 

Pero, antes de decir lo que es la literatura, es preciso-

aclarar lo que no es: de ninguna manera es la gramática por

que "el objeto que esta persigue es la correcci6n" (3), no 

es tampoco la perceptiva literaria porque esto "analiza el 

lenguaje, no s6lo correcto, sino vivo y bello," (4). La lit~ 

ratura es mejor dicho el acto de crear belleza"y en ella se 

refleja la historia entera de la lengua." (5) 

y como señala J .M. Marroquin en su obra Retórica Z ~-

La inteligencia juzga de lo verdadero 
y de lo falso; lo verdadero es el objeto 
de la ciencia. La voluntad elige entre el 
bien y el mal; es la fuente de las buenas 
y las malas acciones i el bien es objeto 
de lo moral. La sensibilidad aprecia lo 
que es agradable o desagradable; se com
place en lo que es bello, o sea en la be
lleza, y desecha lo que es .feo; lo bello, 
o sea la belleza, es objeto del arte. (6). 

y por el hecho de que la literatura es una ciencia es t~ 

biEn una disciplina expresiva, una t6cnica ling1%1stia que
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"consiste en la representaciÓn escrita de contenidos psfqui-

cos valiosos, con la intenciÓn y capacidad de transmitirlos a 

una serie indefinida de sujetos receptores." (7) Por ser 

una ci~ia es al mismo tiempo en un sentido objetivo, una t~ 

talidad de la vida representada en escritura. 

C&ar Fernández Moreno, en su obra IntroducciÓn o!l! ~

~, enumera tres características o condiciones escenciales 

a toda literatura. (8) En primer lugar hay la condiciÓn ~

gt!!stica. El lenguaje es instrumento exclusivo del hombre po! 

ra comunicarse con los demás hombres. Y por el hecho de que 

el hombre tiene que expresarse o coiñunicarse usando un len~ 

je, la literatura es lenguaje) pero no todo lenguaje es lite

ratura. La literatura desde este punto de vista puede ser d~ 

.finida como la más intensa escritura del hombre. El mejor 

lenguaje hace la mejor literatura. "Todo ello supone que, 

siendo un fen6meno lingUistico, la literatura es un hecho so

cial," (9) por la circunstancia elemental de ser escrita, 

la literatura es el lazo entre el hombre y el hombre. 

TambiEn hay la condiciÓn psicolÓgica. Siendo la litera~ 

ra una disciplina expresiva hay la necesidad de expeler un 

contenido psíquico, como ha sido señalado anteriormente. No 

hay literatura sin conciencia literaria, de tal modo que la 

causa final está siempre implícita en todo acto de creaciÓn 11 

teraria o ardstica. Es una aspiraciÓn expansiva en el tiem

po y en el espacio, hacia todos y cualquier hombre. Es el de 

seo de sobrevivir, porque la obra literaria, siendo lingf11st! 
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ca, es mú durable que el autor. Por esto no llamamos litero! 

tura al peri6dico diario o a la revista semanal, que no perd.!! 

rano 

Por fin existe la condici6n axiol6gica. Es el problema 

del valora cuáles son las obras que alcanzarán un nivel lit~ 

rario y cuáles no. Se requiere el valor literario en t~rmi

nos de valor t&:nico entre el lenguaje y el contenido expres.!. 

vo para ser obra de alta calidad. 

En res1Smen, la literatura es la obra escrita por el hom

bre en lenguaje de comunicación o diálogo para representar la 

vida humana a otros hombres; además es obra de valor eterno 

en el sentido de que durará más tiempo que el autor mismo. 

LOS GENEROS LlTERARIOS 

A1 entender que la literatura es en el fondo una expresión 

social entre los hombres, al hablar de los diferentes g~eros 

literarios es preciso reconocer que un g~ero literario no se 

inventa; se adapta a las nuevas exigencias del grt.lpo social, 

"hecho que justifica la idea de una evoluci6n de los g~eros

calcada sobre la evoluci6n de la sociedad." (10) 

Tradicionalmente han sido muchas divisiones de los g~e

ros literariosa prosa y verso, y dentro de ello, drama, ~pi

ca y Uriea. La. prosa y verso son dos formas de expresión l.!. 

teraria. Baldomero Samn Cano escribe al respecto I 
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Entre la prosa y el verso no hay diferen
cia esencial, sino meramente ~ grado. Es 

.di~!cil señalar el punto en que una empi~ 
za y termina el otro. Ambos pueden ser 
literatura o dejar de serlo, segón el t~ 
ple de instrumento. Son literatura (en 
el sentido que da Verlaine a esta palabra 
en su....&! po~tigue) las arengas de Cast~ 
lar, a manera de ejemplo. No son ·litera
tura, o no me lo parecen, las ~rases r~ 
das de 1! Verdad Sospechosa, teatro puro, 
si bien superficial e inclinado a la cari 
catura. (11) 

En cuanto a esta tesis es preciso hablar del g~ero nove

l!stico. Andr6 Maurois escribe así acerca de la novela: "No 

sotros pedimos a la novela un uníverso de socorros, en la 

cual pudi&amos buscar emociones verdaderas y encontrar pers,2, 

najes inteligibles y un destino a la medida del hombre. (Es~ 

des Anglaises)" (12) 

S4nchez aHade que "la novela es el género que más cantidad , 
de elemento psiCOlógicos ha absorbido, y que ha d~inido en 

~orma más distinta su impulso vital, resumiendo el carácter 

objetivo y subjetivo, los elementos conscientes y subconscie~ 

tes." (13) 

El relato de casos ~abulosos es el g~nero más antiguo que 

conoce la imaginaci6n humana, "ya para recrear con su mera e~ 

presi6n, ya para sacar de ellos alguna saludable enseñanza." 

(14) El primer tipo de narraci6n que existi6 fue la epopeya

con una narraci6n mucho rrás grandiosa que el relato o el cuen 



13.- . 

to pero compañera tambi6n de las primitivas civilizaciones. 

Se puede llamar a la novela después de tanto desarrollo "la 

antigua epopeya destronada" (15) como lo hace Men~dez y Pe

layo. El por qu~ simplemente es el hecho de que la novela 

considerada como representación de la vida familiar puede in 

sinuarse en la epopeya misma. 

La novela habla de los tres tiempos: el pasado, el pre

sente y el futuro. Y como señala González: "De todas las 

tormas literarias, la novela es la más enraizada en la vida, 

Y en la realidad econÓmica y social que aspira a ref'lejar, y 

resulta absurdo pretender explicarla en el vado y sin rela

cionarla can el ambiente social, económico, politico, religi,2. 

so y cultural en que se gest6." (16) 

Pero, convendrb señalar aqu! tambi~ que el recordar que 

la novela nos señala la vida no es cosa rara. El hecho de 

que un escritor escriba sobre cosas de la vida no es cosa ex

traC?rdinaria: es la ónica cosa que sabe bien. Es todo el 

hombre que escribe una novela tanto la cabeza como el alma. 

"El estilo es el hombre, el individuo, el ánico: su manera de 

ver y sentir el universo, su manera de 'pensar' la realidad, 

o sea esa manera de mezclar sus pensamientos a sus emociones 

y sentimientos, a su tipo de sensibilidad, a sus prejuicios y 

mantas, a sus ties." (17) 

El g6nero literario de la novela comprende todos los g~~ 

ros y obras llamados as!, porque la novela es el género de e~ 

presi6n para toda la gente, poetas y obreros, soldados y amas 

de llaves. Es escritor compone su obra, como el _ico comp,2. 

ns su partitura. y la novela como los demás g&1eros "es 
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una combiDaclón de letras,de sonidos, de ideas y de imágenes. 

No ba,. g~s perfecta,. definitivmnente constituidos; todos 

tienen relaci6n entre si, por cuanto de lo que tratan es de 

expresar una pasi6n, acción y sentiJ:dentos vivos del hombre. 

y la novela es esto. 

la novela ha sido tan mezclada con otros elementos subjeti 

vos (Uricas) y dramáticos que en vez de convertirla en 1m g! 
nero llixto, le ban impreso una personalidad distinta, 1m ac~ 

to propio, pl'Ci"tmdo ,. personaUsimo. 

Esta forma de expresi6n literaria tiene 1m origen remoto. 

Men6ldez ,. Pelayo en su obra voluminosa sobre los Origenes ~ 

~ Novela bace muchas observaciones al respecto. (18) En pri 

mer lugar obserw que la novela existía en todos los pueblos 

orientalecJ, y CO:!iO, en la etapa de su decadencia, Ror.a fue la 

más rica en cuanto a la novela. La convivencia de Cervantes 

con los moriscos imprimi6 en ~l, la afición a lo novelesco. 

~ lti:.!. z Jl!l! ftoches sirve para mo~trar cuánta fue la abundaa 

cia noveUstiea entre los árabes. 

No se debe ser olvidado que la novela es 1m puente colgaa 

te entre la historia ,. la poesiA. la nave.la, por lo mismo 

tiene una. per5Ol'lAlidad cambiante. Dista de la historia, por 

su ímpetu ilIlaginativo y creador; de la epopeya, porque le fa,!. 

tan lo maravi!:loso ,. a veces el carácter universal de su int~ 

r&, aunque a veces los posea; de la liriea, porque maneja e

lementos objetivos; del puro arte, porque requiere la cooperA 
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ci6n de la ciencia; de la pura ciencia, porque fantasea mucho. 

(19) 

Introducci6n a la Novela en M~xico 

La literatura española y su influencia en la de Mmco es 

evidente, Las rúces de la literatura mexicana se encuentra 

en la española. La mexicana difiere de la española por las 

mocalidades que le ha dado el espíritu nacional. A fines del 

Siglo XIX la literatura .francesa fu~ imitada en Mroco pero 

en todas las ~pocas hay influencia peninsular en la literatu

ra y especialmente en la novela. La novela tradicional de A

m~rica Latina aparece como una forma estática dentro de una 

sociedad estática. Y como observa Carlos Fuentes este tipo 

de tradicionalismo sufrío su primer cambio cualitativo en la 

literatura de la Revolución Mexicana, porque fu~ un cambio r~ 

dical de las estructuras. del país. (20 ) 

Hacia el año 1806, despu9 de más de trescientos años · de 

dominación, España había agotado su capacidad de regir el 

vasto imperio. La autoridad, tanto la de los reyes, virreyes 

y gobernadores, como la de la Iglesia Católica había perdido 

prestigio y los pueblos de América habían llegado a convence!. 

se de que nada más pod!a esperarse de la madre patria, pues 

el ciclo españos estaba terminado. Fu~ durante este tiempo 

precisamente cuando nació la novela mexicana. El creador fu~ 
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Jos\! Joaquin Fernández de Lizardi, un hombre de clase media, 

con una educaci6n universitaria incompleta e ideas liberales

iluministas • 

La novela mexicana pas6 por varias etapas ·y movimientos 

literarios desde Lizardi hasta l-lariano Azuela, autor de nove

las durante la Revoluci6n Mexicana, cien años despu~ de Li

z.ardi. Y como observa Fuentes, Azuela tuvo la oportunidad de 

ser precisamente mexicano en su obra porque "los temas imne

. diatos quemaban las manos de los autores y los forzaban a una 

tbica testimonial que, en gran medida, les impidi6 penetrar 

en sus propios hallazgos.· (21) 

Han sobrevivido en la literatura novelística mexicana 'V!.

rios nombres de esaitores importantes a Lizardi, Payno, Re~ 

sa, Azuela, Gu.zm4n, etc. Y en diferentes periódos de la his

toria han salido varios tipos de novelas: románticas, real!,! 

tas, histÓricas t novelas de la revoluci6n, y muchas más. Uno 

de los períodos históricos interesantes para la novela mexiC!, 

na. fU\! un movimiento religioso ~ los años 1926 - 1929, l~ 

do Movimiento Cristero del cual salieron muchas novelas. 

¿Son verdaderamente literatura? ¿Tienen valor literario 

al nivel de Azuela y Lizardi? ¿Forman parte de un grupo de n.2, 

velas o son de un grupo basta ahora no encontrado? En las le

tras mexicanas, ¿quI! lugar merecen? Es el fin de esta tesis 

el contestar estas preguntas. 



CAPITULO SEGUNDO 

Vista Panorámica 

de la Novela en Mmco 

desde el Siglo XIX hasta la Epoca Cristera 
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CAPITtJLO 11 

Inic:iaci6n de la .cm!la MeneaDa 

Vamos a correr una de las más intere!lantes 
aventuras del espíritu... Esta aventura
tiene el encanto de lo desconocido. ~ 
to que nace de desciErar un enigma o a~ 
biltar un secreto. En nuestro caso el eni..,a 
ma será el espíritu moderno, el secreto, 
los íntimos caminos por los que ese mismo 
esp1ritu ha ido estampandO sus huellas a 
tra~ de ese modo sutil y atrayente de 
desenvolverse que se llama novela (1) 

A principios del Siglo XIX los movimientos de independen,;; 

cia, transformaron en gran parte la sensibilidad y el pensa-= 

miento de la~. Huevos valores, ocultos ya en el fondo de 

la sociedad, surgieron al impulso de los sucesos insurgentes. 

La revoluci6n insurgente precis6 estilos de combate, de fi 

nalidad inmediata. Esta lucha propuls6 una literatura afio!: 

mativa y violenta en su contenido. Más que la poesía, la pro

sa se convirti6 en un instrumento del ideal político. Y den

tro de este ambiente di6 a luz la novela mexicana. Pero,como 

señala Ralph E. Warner, "existen sin embargo unos cuantos pre

cursores de la novela y obras de varias clases en que se ve 

por lo menos un vago intento novelístico. La primera, lejano 

descendente de la novela pastoril, es Los Sigu@ros ~l!~-
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gen (1620), del bimchiller Francisco Bram6n, Consiliario de 

la Real Universidad de Mbico.1t (2) Babia otros tambi~ como 

".!:2!. Inf'ortunios ~ Alonso Ramírez, relato simplemente hist6

rico, de Sing12enza y G6ngora; y los amorlos livianos de la n.2, 

vela Fabiano Z Aurelia, del cl&igo ~lez de Sancha•••" (3) 

¿ Y por qu~ tard6 tanto el g~ novelístico en llegar 

a Mbico't La razÓn es fácil si uno entiende que existieron 

prohibiciones por las autoridades coloniales contra el paso a 

~ca de las obras de ficciÓn. La idea de la tar~a litera

ria M más bi~ \ma misión con carácter educativo para los .,.. 

que vivían en la colonia. Pero, al mismo tiempo como observa 

MamJel Pedro Gonz!lez en su estudio Trayectoria de la Novela-- _=0: 
en M~xico I 

Los g&teros novela y drama no pueden 
surgir más que en sociedades cultura1men
te adultas y en ambientes con cierta d~ 
sidad de población. Ambos necesitan de 
la cooperaci6n del medio en que se produ

cen. A diferencia de la poesía, la nove
la y el drama no pueden aparecer en soci!;. 
dades embrionarias y demográficamente po
bres. Por eso ni el drama ni la novela 
hicieron acto de presencia en Mbico en 
la ~oca colonial más que en forma rudi_ 
mentaria y mim~tica (4) 

Ho cabe duda tampoco que la expulsión de los miembros de 

la Compañía de Jesds (los jesuitas) retardó la evolución de 

las letras en Mbico (5); y dentro de todo este ambiente de 

revoluc:i6n y dcsuni6n poUtica DilCió la novela JDeXÍCAIIil de las 

manos de .1os~ .1oaquin Fernández de Lizardi. (ln6 - 1821). La 

http:Mbico.1t


novela que cre6 Lizardi !! Periquillo Sarniento Pu~ "intima-. 

mente ligada a la realidad social, como fiel reflejo de ella, 

y con el decidido, reiterado y ostensible propósito de inf'luir 

en ella por medio de la s4tira moralizadora". (6) En El Pe

riquillo Sarniento se presenta un cuadro muy complejo de la 

vida colonial. Dentro de la tradición picaresca y a trav6s 

de un personaje que da la unidad, el autor pinta en la prime

ra novela mexicana una galería de tipos y de las costumbres 

de fines de la Colonia. Lizardi escribió con el propósito 

"de reformar y la fórmula de la novela picaresca se adapta a 

ello naturalmente." (7) Como toda obra picaresca, !!.~

quillo Sarniento es una autobiograEia de la sociedad. Los

hechos sociales se explican a tra~s de una experiencia indi

vidual, síntesis de los elementos culturales en crisis. El! 

xito fu~ illlnediato y resonante. Y este hecho es "la mejor d~ 

mostración de que el autor logró el intento que se propuso, 

reproduciendo con fidelidad tipos, escenas, paisajes, costum

bres, preocupaciones, ideas, y todo el ambiente de sus dias." 

(8) Social y literariamente es una obra revolucionaria. "La 

libertad de imprenta aplicada en M~xico produjo una revolución 

ideológica. El periodismo político se elevó a una altura a 

que jam4s había llegado. Las imprentas mexicanas trabajan _ 

con actividad vertiginosa. El criollo siente la fascinación 

de las nuevas ideas." (9) 

Fernández de Lizardi escribi6 una obra de rico eon
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tenido vital, y es de notar que "sin antecedentes literarios 

en el suelo nativo ni marcadas influencias extrañas, apareci6 

UDa pieza, y fu~, desde el primer momento, profundamente mex.!, 

cana." (10) 

La Novela del Romanticismo en M~xico 

El Romanticismo llegado a M~co a trav& de España y 

Francia, debe entenderse como un movimiento, no s6lo litera

rio, sino de ideas en general, que se produjo en el periodo 

de transci6n del Siglo XVIII a XIX. En M~xico el Romanticis

mo encontr6 medio propicio para propagarse, porque "nuestro 

ambiente, el ambiente de esa parte de ~ica, era, es, incu

rablemente romántico," afirma Luis G. Urbina; "de modo es que 

poseiamos los elementos siquicos; la expresi6n nos vino de 

fuera; la emoci6n la teniamos ya; era nuestra desde hacia ~ 

chos años". (11) Imposible es la tarea considerar la liter~ 

tura de este período en la historia de M~xico sin referencias 

constantes a la vida política de a1'u.era del pab y los di1'e

rentes movimientos literarios que tuvieron tanta influencia 

en Mmco tambi~. A un lado hay muchos reflejos de UDa lit~ 

ratura transportada desde Europa, y al mismo tiempo se puede

ver dentro de estas expresiones literarias un nuevo desarro

llo, totalmente americano. 
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Es preciso aquí señalar tambi~ que en cuanto a 1& novela 

en Mbico, desde que apareciÓ !! Periquillo Samiento, exU

tiÓ cierta uni6n entre el romanticismo y el realismo, que tu

vo su expresiÓn al .fin del Siglo XIX. El lIIOViJDiento que lle

va el DOIIIbre de iomantic:ismo era por ser un IIIOvimiento vital, 

CUIb1ante, y duradero que no puede eDCerrarse en III&l'COS cron,2, 

lÓgicos," (12) 

En tatinoam&ica, el movimiento tomó posesi6n de un mundo 

que le estaba esperando y reclamaba una expresi6n de.forma y 

de espiritu ~tico. De Europa vino solAmente el est!mul.o

para un movimiento que espontánea y .f'cilmente se expandiÓ 

por todas partes de los países latinoamericanos. Y aunque el 

movimiento lo hizo una revoluci6n en la poesía, Umbi~ dejÓ 

huellas en la prosa y especiillmente en la novela. "Apenas 

cultivada hastil Fem4ndez de Lizardi, en la primera mitad del 

siglo, lil novela desarrolla y populariu por más que todavía 

no alcance una Eorma. artística. Se escribe la de carácter 

histórico y la de aventuras; suelen ser los relatos de &te 

g~ero largos y copiosos." (13) 

Es necesario tambi~ señalar que la literatura y la pol!

tica andaban intima.me.nte mezcladas. Los escritores eran com

batientes en una lucah. Y precisamente en esto reside la co

rrelaci6n entre la literatura y la pol!tica a mediados del S1 

glo XIX; mientras los clásicos son los conservadores, los ro

IIIi1nticos pertenecían al grupo de los liberales. Y en respue.!. 

ta a 6sto, afirma Ha.rla de Carmen HilUn, "la influencia de 
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las literaturu europeas es .frecuente no s6lo en la inspira

ci6n sino en la imitac:i6n, al lado de los intentos nacionali.!, 

tas, valiosos como testimonios de una nueva realidad de dete,t 

miJlantes del incremento de una responsabilidad social... Con 

sis limitaciones, la pr<XhM:ci.6n noveUstica de este tiempo 

vale como espejo de una ~ y como explicaci6n de los es1Ue!, 

%.os de un pueblo par lograr la integración nacional.- (14) 

¿ Cuáles son unas de las caracter1.sticas esc:enc::Ules del 

Romanticismo? En todos los libros de la historia de la lit~ 

ratura se meDci.onan las que los autores consideran importan

tes. Y esta lista que sigue es solamente que 'Una recopilaci6n 

de las que han sido presentadas por Otroslel liberalismo, el 

subjetivismo, el sentimiento religioso del ilJIICIr, la devoci6n 

a todo lo popular, el sentimiento lIlUSic:al, la importancia de 

la naturaleza, la idea de lo infinito, y una idea pro1'w1~ 

te religiou de la hlmanidad, etc. El ialantic:i.smo ~ el 

creador. llompi6 con los preceptos literarios ya anticuados. 

TrascendiÓ a todas las artes. Se infiltró en las costwllbr'es 

propias del paú. y en la novela JllexialM surgieron tres ti

pos generales baSAdos en el iomantic:islllol la novela costwnbriJ. 

ta, la nOftla histórica, y la novela de preocupaci.6n social o 

sea rural que IIÚ tarde en la historia de la literatura di6 

luz a la novela de lA Revoluci6n Mexicaza. 

Ya discutido un poco lo sign:iti.cado del lIIIO'ri.Jrlento rc>Ján

tico en Hmco vale para este est\ldio ahcmdar 1m poco IIIÚ en

http:preocupaci.6n
http:pr<XhM:ci.6n
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105 	autores de este movimiento literario. 

El g~ero novelístico progresÓ con la apariciÓn de Maneul 

Payno (1810 - 1894). Su novela !! Fistol ~ Diablo es "el 

verdadero principio de la novela romántica de algdn aliento" 

(15) 	en Mbico. Payno pinta como el Periquillo, las costum

bres J describe los sentimientos y pensamientos de la ~poca, 

en un estilo popular. Cuarenta años despu~ en 1888 payno e.! 

cribió la obra maestra del · Romanticismo: b.2! Bandidos ~ !!2 
n:!2.. En esta novela "naturalista, humorbtica, de costumbres, 

de crimenes y de horrores," como la llama el autor mismo, hay 

riqueza de tipos que son copias originales del ambiente. Se 

puede decir que es una obra de "folklore mexicano", porque t2 

do lo hace el autor con un conocimiento muy mexicano que tie

ne su origen más en la reproducciÓn amorosa del ambiente que 

en el extenso vocabulario de mexicanismo que emplea. 

El primer novelista histÓrico de Ml!xico fu~ el primer no

velista de Yucattn, el Dr. Justo Sierra O'Reilly (1814 - 1861) 

Ernest Moore escribe sobre los antecedentes de este tipo de 

novela: 

Bermddez de Castro y Berestáin fueron los 
primeros en dar testimonio de una novela
histÓrica, b!. ~~ Fernando, escrita
por el padre Antonio de Oc:hoa en 1662. S~ 
gdn lo poco que sabemos, esta novela de-
b!a incluir la historia del Colegio de J~ 
sus, anexo al monasterio de San Gerónimo. 
El paradero del manuscrito es hoy descon2 
cido. (16) 



A Justo Sierra OtReilly le interesa más que otr~ cosa en 

su obra la interpretaci6n del signi.ficado de sus personajes y 

escenas que las descripciones de la naturaleza. Abreu G6mez

afirma que "en esta postura estriba su originalidad: mientras 

el romántico se extravía en el pasadO por medio del recuerdo, 

el Doctor Sierra O'Reilly realiza un movimiento de comparación 

que puede de.finirse as!. el pasadO interesa en cuanto es me

dida para percibir el presente." (17) Su novela ~ Hija ~ 

~ es su obra maestra dentro de la novela histórica. 

Las novelas de este período son por lo general d~biles de 

estructura, pero con mucha .frecuencia sobre salen en las des

cripciones de costumbres, "una de las características princi 

pales de nuestra literatura en aquellos tiempos". (18) Aun

que hasta la mitad del Siglo XIX la producción novelística en 

M~co es muy limitada y "la novela escrita con preocupación 

artística no apareció en M~xico hasta despu~ de la caída del 

imperio de Maximiliano. Las circunstancias político - socia

les lo habían impedido." (19) 

El primer autor que en M~co escribió novelas con cierta 

pteocupación artística .fu~ Ignacio Altamirano (1834 - 1893) 

ttun maestro nato, un mentor por naturaleza." (20) Altamira

no no .fu~ un gran novelista pero en su obra hay el anhelo de 

per.fección artística y una aspiración al empleo de una t~cni

ca. Era un artista consciente. Demostr6 en sus Revistas .!:i

terarias, un programa que se propuso para sía y para su gene

ración. Estas fueron escritas antes de producir su primera 
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novela en que pensó bien en el futuro de su obra y de la lit~ 

ratura de Ml!xico. Dió definici6n a lo que es la novela cuan

do escribió que la "novela es una obra respetable que sirve 

de liza de combate y tribuna para predicar el amor a la patria 

~p!gina 29) - dice tambi~ que - la novela enseña historia 

(página 31) Y doctrinas sociales (página 34)" (21) 

Su obra La Navidad !:!l ~ Montañas ha sido una de las n~ 

velas más leidas por estudiantes. (22) Es una novela de más 

sincero sentimiento en toda la novela mexicana, y a la vez e.! 

to contribuye a que sea tambi~ uno de los mejores cuadros de 

costumbres. El tema, expresado en su lenguaje pol!tico y l~ 

lizado en su patria chica,produc~ una narración completamente 

natlU'al y 'odvida. Pero como señala Warner, "desde un punto 

de vista estrictamente literario, Clemencia es la novela más 

importante del Siglo hasta esta .fecha••• Por su estilo senci

llo y por la unidad de la .forma y de los personajes - a pesar 

de inevitable romanticismo - Clemencia es la primera novela 

moderna en Hmco." (23) ~rariano Azuela en ~~~ l! 
Novela Mexicana señala un de.fecto de Altamiran02 

Desde el punto de vista de caracteriza
ci6n en que los propósitos didácticos del 
autor -- la instrucción de las masas y 
la moral ante todo -- le llevan a falsear 
sus personajes.(24) 

La cualidad mejor de la obra de Altamirano es que supo 

bien como abandonar la acumulaci6n de episodios y de escenas 



27.

complicadas en favor de una estructura más sobria y más armó_ 

niea. 

Lil novela, en la segunda mitad del Siglo XIX alcanzó el 

esplendor que no conociera antes. Dejó de tener, como en los 

periodos anteriores, la caracteristica de ser simplemente un 

largo ensayo. 

Luis Inclán (1816 - 1875) f'u~ "el primero en enfrentarse 

con serenidad a la vida rural de M~xico como tema literario." 

(25) Su obra maestra es Astucia en la c'.lal pinta mejor que 

nadie al campesino, el charro, el hacendado, el peón y todos 

los personajes que vivian en el campo y en el medio rural. 

Otro autor de novelas históricas f'u~ Vicente Rivas Palacio 

(1832 - 1896). El como Justo Sierra O'Reilly f'u~ uno de 105

creadores de este tipo de novela. Sus obras más famosas son 

Calvario z~, unas memorias de las luchas de la Interven

ción, y Memorias ~ ~ Impostor. 

Antes de pasar a la segunda mitad de este SiglO, conviene 

señalar para el fin de esta tesis que tambi~ existía dentro 

del Romanticismo a'On mucho más reducido pero no menos activo

un grupo de escritores que se dedicaban a publicar novelas de 

asunto religioso. 

En 1874 fu~ publicada la novela ~ Ruinas ~ Monasterio. 

El autor de esta obra es el padre Jos~ Francisco Sotomayor 

(1831 - 1898) del Estado de Zacatecas. La novela se trata de 

una familia devota ch.1rante el tiempo de la Ref'orma y fu~ escr,!. 

ta como protesta contra la esclaustraci6n. (26) En otra n~ 
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vela por el mismo autor, .!!!l Santuario ~.ll Desierto, el padre 

Sotomayor escribe defendiendo toda su obra literaria explica.a 

do que, 

Nuestro objeto es presentar en una inoce:l 
te recreaciÓn, lecciones sÓlidas y muy 
sanas a la inteligencia y al coraz6n,para 
inspirar el amor a la verdad y al bien. 
Nuestras intenciones son las razones que
exponemos para obtener el disimulo de 
nuestros defectos literarios. (27) 

Como muchas novelas que fueron publicadas más tarde dur~ 

te el Movimiento Cristero, es una protesta no bien hecha, con 

poco valor literario. 

~ Novela ~ .!!. Segunda ~~~~ 

Entre 1876 Y 1910 el general Porfirio Díaz dur6 en el po

der como dictador de M~xico. Se caracterizÓ el r~gimen de 

Diaz por el adelanto material de Z.1~co, el impulso a los fe

rrocarriles, el ingreso de capitales extranjeros, y un gobie,t 

no autocrático. Las clases privilegiadas fUeron protegidos 

contra los intereses de las clases populares 1 el sistema de

tenecia de las tierras no se modificÓ y los latifundios se 

consolidaron. Coinciden con el gobierno de Díaz el cultivo 

de la novela realista y la influencia de la corriente filos~ 

Eiea del Positivismo. 

En M~xico, los escritores lograron alcanzar en la novela 



realista el tipo de vida rural - costumbista. Encontraron en 

el campo, el escenario necesario para sus novelas. Hablaron 

y escribieron de la vida nacional como digna de ocupar su ex

presión. ¿Por qu~ no existía antes un tipo de literatura na

cional'1 \larner explica en estos túminos : 

La producci6n literaria de la primera 
mitad del siglo es bastante reducida
en comparación con lo que sali6 de 
las prensas despu~ de 1867. La serie 
de luchas intestinas y dos intervenci~ 
nes extranjeras impideiron materialmen 
te el desarrollo nacional de las le-
tras. Así no es nada extraordinaria 
que el florecimiento literario poste
rior a 1867 baya traído consigo una s~ 
gunda ~poca romantica, el resurgimien 
to de un romanticismo cuyas posibili
dades los escritores mexicanos no ha
blan tenido la oportunidad de explo-
rar antes. (28) 

1. El Realismo 

Emilio Rabasa (1856 - 1930) originario de Chiapas .f'u.~ "el 

introductor del concepto realista de la novela, como t!cnica 

nueva y como filosofía del gblero." (29) en M~co. Con R~ 

basa el realismo hace su aparición como concepci6n nueva y 

distinta en la novela. Pero, como observa González, 

El influjo de esta escuela no llega a 
Mroco directamente de Francia y de 
su creador, Gust~vo Flaubert, sino a 
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trav& de España y ya muy adulterada por 
el temperamento y el gWo español. De 

hecho, ni España ni Am&ica Latina pro~ 
jeron un solo novelista que se ajustara 
a los c&nones flaubertianos. (30 ) 

Antes de Rebasa la novela mexicana habia sido de tipo m.2. 

ralizante en forma picaresca. Los temas fueron aventuras y 

amores. Con Rebasa empezb la novela mexicana a tener cuali

dad socio16gica y con una observaci6n t&:nica. Habia otros 

autores dentro del Realismo como Rafael DelgadO, Jos~ T. CU.=, 

llar, y Angel de Campo, conocido con el seudónimo de Hicros, 

magnifico costumbrista. 

Rafael Delgado (1853 - 1914) era originario de Veracruz y 

los dos pueblos de Córdoba y Orizaba formaron "el eje geogr! 

fico de sus novelas." (31 ) Las tres principales novelas re!, 

listas de Delgado sont ~ Calandria, .!:2! Parientes!!s2!, y 

Angelina. Poseen estas obras un estilo sencillo y claro. Su 

narración es fácil. Y al hablar de las cualidades como escr! 

tor, Mariano Azuela dice, 

~ Calandria y .!:2! Parientes ~, son 
los jalones más importantes en la novela 

mexicana y los esfuerzos de Rafael Delga 
do son el mto más legitimo en este gi:. 
nero literario hasta nuestros días. (32) 

Un escritor costumbrista, con a l go de romántico, que pintó 

el H!xico del dltimo tercio del Siglo XIX fu~ Jos~ T. CUellar 

(1830 - 1894). No persigui6 afán moralizante, ni comprensión 
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del nnmdo; sino la burla y con frecuencia sus descripciones, 

hastían. Vió al fondo de la vida social en M~co y señaló 

los vicios con frialdad. Su obra maestra es 1!. Linterna Mági

~, de la cual Azuela observa: "Como sus antecedentes se de

sentiende de sus designios apostólicos y educativos y en vez 

de eso nos deja algo inesperado, real, y muy nuevo: un magrd

fico album de caricaturas." (33) 

Durante esta ~poca los escritores grandes teman su seud~ 

nimo especial. Emilio Rabasa escribió bajo el nombre de "San 

cho Polo", y Jos~ T. Cuellar, "Facundo", pero, ~l que .fu~ co

nocido como "Mieros" fu~ el que se elev6 por encima de todos

los escritores costumbristas. Angel de Campo (1868 - 1908) 

por la naturaleza procede en linea recta de Lizardi y de Del

gado. Observador por naturaleza describe lo que ve, en forma 

precisa y segura y conoce a la socie~d y especialmente a su 

sociedad: la clase media mexicana. Lo más rico de su obra 

literaria es el cuento. En estos cuentos destella su mexica

nismo en la expresiÓn y los personajes hablan su propio len~ 

je y como advierte Urbina, "es un pintor de g~nero. No ve en 

grande, pero ve en detalle y Umpiadamente. Su dibujo es 

asombroso; su color, en&gico." (34) 

Antes de pasar a la novela naturalista conviene señalar 

un autor más, Jos~ L6pez Portillo y Rojas (1850 - 1923). Fu~ 

el primer cultivador de la novela de ambiente rural. En su 

novela l:! Parcela a la vez de un cuadro de la vida rural jal:!!. 

cience, una galería de tipos campesinos tomados de la realidad 

mexicana, con vicios y virtudes, eon amores y odios. 
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Es un retrato real!stico en forma literaria de la realidad m~ 

xicana en las provincias. Y tambi~ de este tipo de novela 

ya existe una base para la novela de la Revolución Mexicana 

y del Movimiento Cristero que emplear!an estos cuadros rura-

les. 

2. El Naturalismo 

Federico Gamboa (1864 - 1939) es el maestro reconocido de 

la novela naturalista de M~xico y "el mejor novelista de su 

tiempo, con la excepción de Rafael Delgado." (35) El natur~ 

lismo es un sistema filos6fico que tenia cierto ~to en el 

campo literario. Fu~ la idea de aplicar los m~todos cient!fi 

cos a la situaci6n humana y atribuir estas cosas a la natura

leza como primer principio. Y esto fu~ el gran error litera

rio. La idea de que los m~todos cientHicos son aplicables a 

las letras es falsa, porque lo primero de las letras es el ~ 

te. Ernesto Sábato señala que, "para mi, la novela es como 

la historia y como su protagonista es el hombre: un g~nero 

impuro por excelencia. Resiste cualquier clarificaci6n total 

y desborda toda limitación." (36) Cuando un novelista apli

ca a la explicaci6n psicológica de sus personajes teorfas 

cient!ficas del siglo pasado que hoy se conocen como poco 

exactas, hay el riesgo de que un lector posterior viendo la 

falsedad de la base cientffica, rechazará el prOducto litera

rio. 
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Un punto de mucho inter~s y de avance literario que resU! 

t6 de esta forma es que antes habia poca observaci6n y exact! 

tud en la novela y esto fu~ uno de los m~ri tos del tema natu

ralista. De la novela naturalista vino posteriormente la no 

vela de la ciudad. "Los novelistas se dedicaron a de~ 

cribir, en primer t~rmino, el lado peor de la vida metropo1! 

tana: arrabales, casas de vencidad, centros de vicios , 

etc." (37) 

En cuanto a los autores de este tiempo salve mencionar uno, 

Federico Gambaa. Es el primer novelista "que se puede consi

derar como el más fecundo y como el que ofrece una producci6n 

más arm6nica, más vigorosa, entre los de su ~poca." (38) Su 

obra de más valor en el campo naturalista es Supr~~ Ley de 

la cual Mariano Azuela señala que es la mejor porque despu~s 

de esta novela sus otras obras marcan su declinaci6n como n~ 

velista, lo demás es literatura pura y sin vitalidad. 

En Gamboa, además, se sostiene una pugna 
ideo16gica: educado en la filosofía pos! 
tiva de Barreda, entonces imperante en la 
intelectualidad mexicana, y de tendencias 
ortodoxos naturales, como se apunta desde 
sus primeras novelas, su obra se resiente 
de ello, en desarrollo, desigual y contr~ 
dictorio, molesto para el lector. (39) 

Gambaa fu~ el ~lo más feroroso y leal que a Zola le ~ 

ci6 en el mundo hispánico. Sus novelas son en su estructura 

"tal vez las mejores del siglo: bien planeadas J claramente ~ 

critu t con una trama que proceda directamente a sus dese!! 

lance." (40) y esto es el defecto como señala González, 
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"si don Federico no hubiera sido acad~mico, lo probable es que 

hubiera escrito como hablaba y con eso habríamos salido g~ 

do todos." (41) 

3. El Modernismo 

Puede considerarse que la ~poca modernista se inició en 

1888, fecha en que Ru~n Darío pUblicó en Chile su libro ~. 

y con esta publicación nació un nuevo movimiento literario 

propiamente Hispanoamericano LLamado Modernismo. 

El Modernis~o es a la vez la prolongación 
del Romanticismo: prolonga y desarrol l a 
la libertad de ~te; pero tambi~n se opo
ne a la despreocupada entrega a la inspi
ración. al olvido del trabajo creador 
del artista, causas de la generación y 

crisis final del movimiento romántico. En 
síntesis, se trata de las revoluciones l! 
terarias que requieren un estudio compar~ 
tivo para el mejor conocimiento de las 
mismas. (42) 

Los poetas y novelistas del Modernismo en general llegaron 

a la cumbre más alta de la abstracción en un mundo preocupado 

por los problemas diarios. Al lado de otros movimientos sem~ 

jantes en Europa, ellos representaron una reacción, a veces 

violenta, en contra de la literatura realista, una literatura 

de prOblemas sociales. Reiteraron un disgusto común a los 
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grupos del mundo occidental por lo que apareció a ellos a ser 

sin color, sin imágenes, y de conformidad a una civilización 

moderna. Ellos huyeron no al ~xtasis personal, inspirado 

por -la naturaleza como fu~ el caso con los escritores del Ro

manticismo, sino a un mundo formal, refinado, lleno de rndsica, 

a un mundo de fantasía. En un sentido formalmente artístico, 

las inovaciones del Modernismo fueron las de disciplina, de 

estilo, y de t~cnica, cualidades ya muy necesarias en la lit~ 

ratura mexicana y ya esperadas. Por medio del MOdernismo, M! 

rico entró en el mundo universal de las letras. 

En el campo de la poesía fu~ la mayor contribución del M~ 

dernismo. Creó una nueva poesía tanto en los temas corno en 

el lenguaje - una nueva forma y un nuevo vocabulario. La

influencia en la novela mexicana fu~ más bien estilísticarnen

te, mientras creó nuevas formas en el cuento y el ensayo. (43) 

"Dentro del MOdernismo, lo más abundante y característico, c~ 

me especie narrativo, es el cuento así como el relato breve 

cuya imprecisión tiende a confundirlo con esbozos de novela o 

de crónica." (44) 

Desde el SiglO XIX el cuento se desenvuelve y alcanza una 

culminación .formal que no atañe la novela, no obstante la 

.fuerza y grandeza de su contenido. 

Conviene mencionar aquí la obra del C"llentista Manuel Gu

ti~rrez N.1jera (1859 - 1895). Hay dentro de su obra literaria 

cuentos y relatos novelescos "animados por una vaga y volado

ra .fantasía personal, y poesía Urica." (45) Aunque es mb 

conocido como poeta, fu~ su Cl'eilción literaria particularmente 
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en la prosa, la de sus cuentos y sus crónicas que se revela 

una revolución en las letras. Sobresalen sus cuentos: ~-

~ Frágiles y CUentos ~~~. Raimundo Lazo observa: 

Toda la obra de Guti!rrez Nájera en prosa 
o en verso, tiene un confundible nota po! 
tica cormm; pero el po~ta se acerca mejor 
a la consecuencia de sus fines est~ticos 
en el goce de la amplia libertad creadora 
de la prosa artística, en sus cuentos y 
en sus crónicas y esbozos narrativos. (46) 

Su estilo se caracteriza por su agilidad, sutileza, y e1~ 

gancia. En su prosa hay cualidades del poeta: gracia y senc.!. 

llez, distinción, "una admirable variedad de estilo, que va 

desde los frescos ornamenta es, con una brillantez similar a 

la de sus poemas pictóricos, hasta las miniaturas 1ímpias, 

trazadas con multitud de líneas precisas, arte en el que pre

cedió a Azorín por muchos años." (47) 

Aunque como se puede ver tuvo impacto en toda la vida li

teraria de 11~xico, el modernismo no fu~ lo que inició la nue

va etapa de la novela mexicana. "Así como la ~poca del Mode!, 

nismo se sustentó en el hecho político y social del gobierno

de Porfirio Díaz, el período contemporáneo de nuestra litera

tura nace y se apoya en la realidad de otro acontecimiento 

histórico, la Revolución Mexicana." (48) 



La Novela de la RevoluciÓn 

En 1910, unos diez años ya en el Siglo XX, estallÓ una r!, 

voluciÓn en M~xico. Cayó la dictadura de Porfirio D!az y M~

xico entr6 en el Siglo XX de las letras tambi~n. La Revolu

ci6n Mexicana di6 origen a un fecundo movimiento en literatu

ra y pintura. Se haMa iniciado en tiempos de las luchas, 

con canciones populares, himnos, y corridos, discursos, y art! 

culos de prensa. 

A partir de 1925 comenz6 a florecer propiamente llamada 

"literatura de la Revoluci6n", que alcanz6 su máxima expresi6n 

en la novela y en el cuento. Y se puede decir tambi~n que la 

novela mexicana alcanz6 la más alta calidad artística de toda 

su historia anterior. Aunque existía antes los antecedentes 

en algunas obras a fines del siglo XIX. "Mariano Azuela hab!a 

publicado desde 1916 su novela 12! ~ Abajo en una oscura ed,! 

ci6n de El Paso, Tejas, y nadie habia advertido con suficien

te publicidad su significaci6n y su importancia hasta que, en 

1924••• Francisco Monterde seña16 la existencia de aquella 

obra que recurria por primera vez al tema de la Revoluci6n." 

(49) 

Los autores eran oficiales, soldados ,periodistas , m~dicos, 

pol1ticos que se sentían la necesidad de expresar por escrito 

sus experieDcias e ideas. Por eso, Mar!a del Carmen Millán 

afirma que I 
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Como en el caso de la Conquista, la ~pica 
se refugia en la narrativa y la literatu
ra es, al mismo tiempo que testimonio hi,! 
t6rico de inter~s nacional, testimonio h~ 
mano de inter~s particular. Las obras ~ 
rrativas inspiradas por la Revoluci6n son 
parciales, fragmentarios que han recibido 
el nombre de 'Novelas de la Revoluci6n". 
El n~leo principal de este g~nero está 
formado por obras que presentan la fase 
hist6rica y politica del movimiento con 
caracteres generalmente autobiográficos. 
(50) 

Las obras de esta ~poca en M~xi.co no se preocuparon de 

las formalidades estiUsticas, ni vacilaron en usar el len~ 

je popular y coloquial. Totalmente fu~ rota la forma tradi

cionalista que persistia desde Lizardi. Los anteriores escr! 

bieron concientemente novelas de tendencia social. Propendian 

a violentar el proceso de la cultura. La novela de la RevolE 

ci6n se limita a narrar los acontecimientosl la guerra, el 

hambre, las enfermedades, los Eusil~lIientost los caudillos, 

la lucha por la tierra, la muerte. Ni los transforma ni 105

utiliza como meta de un fin ideal. Es un relato de hechos y 

sucesOs tal como pasaron. Pero, tan fuerte es la temática 

que basta solo la narraci6n de un hecho, para producir una 

obra apasionante. 

Arqueles Vela escribe que "las agitaciones insurgentes 

precisaron estilos de combate, de finalidad illJlIediata. La ~ 

dole de la lucha propuls6 una literatura tendenciosa, despoj~ 
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ca de rebuscamientos formales; afirmativa y violenta en su 

contenido. Más que la poesia, la prosa se convirtió en un 

instrumento del ideal politico.w (51) 

El novelista de la Revolución representa los hechos como 

se sucedieron en el orden de la actividad humana, y no como el 

ritmo que requiere una concepción del arte. "Al novelista le 

basta con copiar servilmente esa realidad para hacer obra de 

gran inter&. El dinamismo de la Revolución, su aspiración 

redentora, la vigorosa personalidad de sus lideres, la trucu

lencia y el horror de sus conflictos internos y de sus accio

nes militares con tales que el novelista no ha de menestar de 

gran capacidad inventiva para escribir obras entretenidas." 

(52) Por lo general el autor es un simple "cameraman", un f2., 

t6gr~o cuya aspiración es nada más que captar la realidad 

del momento. Y muy pocas veces el novelista de esta ~poca se 

ahonda en el tema ni se estudia mucho a los protagonistas. 

Son como reportajes de la prensa diaria. 

Entre todos los escritores de este tiempo sobresalen dos: 

Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán. Mariano Azuela (1873 

1952), un m~dico provinciano que actuó como cirujano con las 

tropas de Francisco Villa, es el novelista "más fecundo que 

M~xico se ha dado desde J'os~ T. Cuellar." (53) Su novela 

más famosa es 12.! ~ Abajo. El personaje n'l1mero uno es la ¡na 

sal la t~ca se asimala casi a la periodista. Pero despu~s 

de Lizardi ningán otro novelista ha ejercido tan pro1\mda in
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fluencia en el arte de las letras de Mmco. Con ~~ Abajo 

la novela mexicana recibi6 libertad de la servidumbre en que 

a~ permanecía de los modelos españoles y franceses. 

El otro maestro de la novela de la RevoluciÓn es Martín 

Luis Guzmán (1887 - ). Guzmán es el representante de la 

realidad de la Revoluci6n convertida en instituciones. Su 

fín en escribir no es de reformar una manera de sentir y de 

pensar. El simplemente refleja el drama de la realidad, pro

veniente de la revisión del movimiento revolucionario. Ha e,! 

crito mucho y entre esos se encuentran dos obras notables : Eh 
Aguila y 1! Serpiente que fu~ escrita en 1920; una obra de m~ 

morias, de narraciones episódicas. Y su novela que algunos 

críticos consideran co~o la obra principal del autor, ~ ~

~~ Caudillo (1930), por "la visión no menos tenebrosa de 

un episodio post-revolucionario, en la que es más franca la 

composición novelesca ••• abundan los pasajes memorables y t~ 

rribles que aquí se encuentran bien articulados en la narra-

ción, lo que induce a considerar esta novela la más lograda 

de Martín Luis Guzmán." (54) 

Aunque se puede decir que Mariano Azuela inauguró la eta

pa de la novela de la Revolución y que Martín Luis Guzmán la 

culJ.lÍnó con reflexión en lo político, tambi~ hay otros auto

res de aquella ~poca, y vale mencionar dos mása Gregorio López 

y Fuentes (1895 - 1966) Y Rafael Muñóz (1899 - ). 
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Gregario L6pez y Fuentes es el novelista de la situaciÓn

agraria. Su vida y su experiencia le ayudaron a hacerse el

autor representativo de este movimiento en M!xico. Escribi6

cuatro novelas de importancia: Campamento 1931) que da al 

lector "una idea de la RevoluciÓn, de los herismos y sufrimie~ 

tos de los campesinos y soldados que formaron los ej!rcitos 

rebeldes." (55) La novela !!!. General publicada en 1934 es

una relaci6n autobiográfica de una carrera militar y politica. 

Tierra es una serie de cuadros que pasaron durante los años

1910 -1920. El plan del autor es describir la condici6n del_ 

campesino durante cada año de la Revolución. Nos muestra el

autor como los campesinos están sujetados a un sistema de "pl~ 

na esclavitud económica" por un hacendado tiránico. (56) Su 

novela más famosa es g ~ porque en ella el autor toca a 

la tragedia de una comunidad inctlgena en los tiempos de la R~ 

volución. Por medio de las costumbres y los mitos de la civi 

lizaci6n actual el autor presenta un cuadro de la historia de 

Mwco y la situaciÓn en el periodo de la RevoluciÓn en que 

el indio siguiÓ quedando al márgen de la sociedad. Parece 

que no hay soluci6n al problema y que siempre permanecerá el 

indio fuera de la civilizaci6n y explotado por el blanco. El 

tono pesimista es lo que impresiona al lector. 

Rafael Muñóz se inició su carrera en las letras como pe

riodista. A los diecis!is años conoció a Francisco Villa y 

este encuentro fu! decisivo para su obra literaria. Por to

da su vida, Muñ6z fu! cautivado por la figura del caudillo 

Su mejor novela y más famosa es Vámonos ~ Pancho !!1l!. 
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Esta novela es mejor dicho una colección de cuentos, una se

rie de episodios diferentes y aislados. Cada cuento es com

pleto en si mismo, pero unido con los demás por la fuerza un! 
ficadora de Francisco Villa y los hombres que juntaban a ~l 

en las luchas armadas de la Revolución. 

Conviene señalar aquí que la Revoluci6n Mexicana y la li

teratura que surgi6 como resultado de este hecho histórico .fU~ 

mucho más que libros sobre una lucha sangrienta y la muerte.

Se hizo un dmbolo de un Mmco nuevo. La ~poca colonial y el 

M~co de 1910 estaban tan unidos como cordón umbical que so

lamente una revolución a lo profundo de la sociedad pudo ha

berlo cortado para dar al pab una vida propia. 

La lucha revolucionaria dur6 hasta 1917 cuando oficialm~ 

te fu~ promulgada la Constitución. En 1926 surgi6 otro movi

miento en reacción de la Constitución. El lema de este grupo 

fu~ - VIVA CRISTO REY. Se llamaban los miembros de este gru

po los Cristeros. y por supuesto surgi6 una literatura pro

pia de este acontecimiento. Pero, antes de estudiar más a 

fondo la literaturA y especialmente las novelas de aquel en

tonces conviene ver el por qul! de la lucha armada, y para ver 

esto, se necesita entender bien la historia de una institu

ción en este pa.1.s, Mmcol la Iglesia Cat6lica. 



CAPITULO TERCERO 

La Iglesia CatÓlica en la Repóblica 


Mexicana 
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CAPITULO III 

La Iglesia durante la Conqui sta y el Virreinato. 

La ~ltima de l as banderas españolas ha si 
do arriada, pero todavia se destaca la 
cruz con el cielo desde M~xico hasta la 
Argentina (1) 

1. Dos Culturas Diferentes 

No es mi prop6sito en este capítulo dar una historia com

pleta de la Iglesia Cat61ica en M~xico y la labor de los sa-

cerdotes desde la conquista hasta el movimiento cristero, si

no presentar un panorama de los acontecimientos principales 

que dan enfoque al movimiento que surgió en forma armada en 

1926. 

La conquista espiritual del Nuevo Mundo ocurrió tan rápi

damente como la militar. Desde el momento que llegaron los 

conquistadores, llegaron tambi6n misioneros llevando la cruz 

y la biblia. 

El cl~rigo secular Alonso González fu~ el 
primer religioso que desembarcó en M~xico, 
en el Cabo Catoche, el 5 de marzo de 1517, 
Celebrándose los primeros bautismos con 
los que se inició la difusión de las men
tiras religiosas. (2) 
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En el perIodo inicial de la conquista y de la organización 

colonial, los frailes y sacerdotes eran casi tan numerosos c~ 

mo los oficiales civiles que mandó el Rey. A cada región y 

lugar a donde se implantaba el nuevo gobierno español, alll 

tambi!n se estableclan los misioneros. 

El fin principal de los misioneros era la 
instrucción de los indlgenas acerca del 
Dios ónico, Todopoderoso, Creador del Ci~ 
lo y de la Tierra, que había dado diez 
mandamientos a todo el g~nero humano, aun 
para los Aztecas, Tarascos, Chichimecas y 
Zapotecas: acerca de Jesucristo, que se 
hizo hombre, estableció su Iglesia, nos 
dió siete sacramentos y una nueva ley mo
ral; fundamento de la civilización cristi~ 
na; y acerca del Esplritu Santo que nos 
gobierna por medio de la Iglesia de Cris
to a la que protege contra todo error. (3) 

En cuanto a este fin miles de indígenas fueron bautizados, 

aparentemente aceptando sin mucha dificultad a los nuevos sa

cerdotes que venían en lugar de los suyos. Se puede ver en 

los pueblos que los primeros edificios construIdos por los e~ 

pañoles fueron de la Iglesia: el convento, la capilla, y ca-

sas parroquiales. 

Pronto los mis ioneros se dieron cuenta de que la conquis

ta en M~xico no sólo era "un choque de armas, sino el choque 

de dos órdenes sociales o culturas." (4) Y el bautismo y 

los r itos del acto del Culto no significó una conversión ver

dadera, sino un cambio de una forma de religión por otra. Los 

primeros frailes que llegaron r epresentaban la flor y nata de 

los conventos de España, mostrando ya 14\ influencia de las 
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reformas del Cardenal Cisneros. Se unian en ellos una pr0Í'U!l 

da educaciÓn humanista y un espiritu del papel misionero po-

cas veces igualado en la historia. El humanismo era de tipo 

activo, práctico, "humano, vivo e integral," como dice M~dez 

Plancarte, (5) que influyó muchísimo en la formación de la 

sociedad de la colonia, un humanismo que exaltaba la dignidad 

inviolable de toda persona humana." (6) 

2. Trabajo Misionario 

La inmensa labor de suavizar el choque de la cultura cris 

tiana española con la cultura azteca quedÓ a cargo de las 

tres grandes Ordenes Religiosas Mendicantes de la Iglesia: 

los franciscanos, los dominicos, y los agustinos. Vinieron

estos tres grupos con el propósito evang~lico pero se dieron 

cuenta de su responsabilidad humanística y empezaron a const~ 

ir hospitales, conventos, y escuelas. Desde el principio la 

educaciÓn en M~xico fu~ controlada por la Iglesia. Durante

los primeros decenios de la Conquista, muchos niños asistían

a las escuelas fUndadas por los frailes y el rápido progreso 

intelectual de algunos de ellos diÓ tal vez demasiado optimi~ 

mo a los frailes. 

Había indudablemente diferencias entre los indÍgenas y los 

criollos y españoles. Enseñaban los frailes: oficios traba

jos manuales, etc. a los indÍgenas y en unas escuelas reunie

ron a los adultos y los convirtieron en herreros, carpinteros, 

albañiles, sastres, y zapateros. Y al mismo tiempo los estu

dios superiores eran s610 para los criollos o españoles. 



47.

Muchos frailes se constituyeron en defensores de los indigenas 

pero otros no se consagraban tanto a salvar las almas como a 

garantizar su propia posiciÓn econ6mica y sus comodidades. 

Los misioneros no trataban de españolizar a los indios ya 

que s610 pretendian su cristianizaci6n y su civilizaci6n; us!, 

bao la lengua del pueblo, a difer~~ia de los conquistadores, 

y por este medio llegaron a ser muy amados de los indios, en 

cuyos idiomas compusieron libros y diccionarios relacionados-

con su trabajo misional. Por ejemplo, entre 1524 y 1572 es

cribieron sesenta y seis libros en náhuatl o lenguas afines; 

trece en tarasco y cinco en mixteco, cinco en zapoteca, seis-

en otond, y ad en otras. Los franciscanos escribieron oche~ 

ta libros mientras los dominicos dieciseis, y ocho fueron es

critos por los agustinos. (7) 

Pero, la arquitectura, la escultura, y la pintura tenian

una definida influencia española. El ~xito más importante de 

los frailes seria la labor de conquistar en H~xico y en toda 

Am~rica una pequeña España. Babian conocido las glorias de 

la Edad de Oro en España, y las traerian a Am~rica. 

En 1551 Carlos V di6 permiso. de fundar la Universidad Real 

y Pontificia en H~xico. 

El n~ero de los colegios se multiplicaba 
y bien pronto el vuelo del espiritu en la 
primera mitad del Siglo XVI fu~ tan pode
roso, que se form6 un n~cleo de intelige~ 
cias que reclamaban un perfeccionamiento 
que no poMa obtenerse sino cruzando el 
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oceáno para alcanzarlo en España. Era ia 
dispensable crear una Universidad. Por 
eso el Virrey de Mendoza profUndo conoc~ 

dor de esta necesidad, ayudo primero ec~ 

n6micamente, luego con su celo y perseve
rancia a fin de lograr que se fUndara e~ 
ta casa de estudios. Pero tal anhelo s~ 
lo pudo lograrse bajo el virreinato de 
Luis de Velasco. La creaci6n de la Unive~ 
sidad fU~ autorizada por cédula de Carlos 
V, fechada el 21 de septiembre de 1551. 
En junio de 1552 la nueva casa de ,studios 
inici6 sus labores. (S) 

La educaciÓn universitaria generalmente fU~ absorbida por 

el clero y por los representantes del Rey. Los altos puestos 

del gobierno y de la Iglesia fUeron exclusivamente para los 

españoles y lo mismo pasÓ en la educaciÓn de alto nivel. 

3. El Real Patronato 

Durante toda ~ Epoca Virreinal la Iglesia estuvo regida 

por el Real Patronato. 

En América los privilegios papeles que fo~ 
maban la substancia válidamente jurídica
del Patronato, procedían de tres bulass 
dos de Alejandro VI, concediendo a los R~ 
yes la destinación de los misioneros para 
los indios (Inter Coetera, 4 de mayo de 
1493) Y la percepci6n de los diezmos,(Exi
.!!2.!:. Devotionis, 16 de noviembre 1501) en
cambio de las respectivas obligaciones de 
la evangelización de los indios y de la 
dotaci6n suficiente de las nuevas iglesias 
y en una de Julio 11 (Universalis Ecclesiae 
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28 de julio 1508), otorgándoles la prese~ 
taci6n de candidatos para la provisi6n de 
todos los arzobispados, obispados ,abad!as 
canonj1as, raciones y cualesquiera otros
beneficios, junto con la exclusiva en la 
construcción de Iglesias y Monasterios.(9) 

La reci~n descubierta Amúica no tenía cor.n.micación algu

na sino a tra~s de la corte de Madrid, y teniendo la Santa 

Sede la promesa de los JIlOnarca5 españoles de ayudar il la evaa 

gelizaci6n de esta tierras era oportuno que el Papa consinti~ 

ra cierta ingerencia en los negocios eclesiásticos de la Nue

va España a la corte española. Pero, comO escribe Franl:: Leon 

Gelskey Beier, "a pesar de que la Iglesia recibi6 del Rey de 

España mucho poder, al mismo tiempo recibió varios de sus p~ 

blemas de la Iglesia, uno de los que han tenido consecuencias 

dentro de casi toda la historia mexicana." (10) 

Desgraciadamente, a partir del SiglO XVIII Y por inEluen

cias de las teorías regalistas Erancesas, el Real Patronato 

se Eu~ desviando del fin para el cual se había otorgado. (11) 

Por otra parte, no todos los .frailes desempeñaron su aposto~ 

do con la eficacia debida. Babia quejas frecuentes de diver

sas índole. Se acusaron a algunos miembros del clero regular 

de escoger las regiones más f'~rtiles y prósperas, habiendo ro!: 

nunciado a evangelizar en sitios pobres e inhospitalariOS. Al 
gunos franciscanos habían colgado los hábitos y regresaron e~ 

riquecidos a la pen6sula. Los religiosos no siempre defend!an 
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al indigena, ocasiones hubo en que los golpeaban y en otras 

se habian puesto de parte de los encomenderos. En el mismo 

arzobispado de M~co habia muchos indios que tenían años de 

no confesarse y algunos no lo hicieron jamás. Por otra parte 

la vida de los miembros del clero secular no fu~ siempre muy

honesta. Muchos cuidaban con exceso de acrecentar sus hacie,!l 

das y vivián una vida licenciosa, olvidándose, del ejercicio

de su ministerio. (12) 

Por otra parte la aplicación del Patronato Real y la aut~ 

ridad del reino sobre el clero llegó a tal extremo que "bastó 

una sola órden de Carlos III, para expulsar en 1767 del Esta

do español, a miles de miembros de la Compañia de Jes'6s.n (13) 

Esto tuvo muchas consecuencias en la Nueva España. 

4. Una Debilidad Grande. 

Antes de describir la situación de la Iglesia en la ini

ciación de la etapa de la Independencia, convendría señalar 

la debilidad principal de la magnifica labor de muchos misio

neros: el no crear un clero indígena. Aunque los grandes mi 
sioneros del Evangelio hicieron una magnifica labor y no hay 

duda de la estupenda tarea humanística que realizaron, quedó

no obstante incompleta la Iglesia fundada en Nueva España ya 

que era más bien una Iglesia española en Am&ica y no una I

glesia verdaderamente indígena-. Ricard dice que no era "una 

emanación del mismo M~co, sino de la Metr6poli, una cosa ~ 

ni~ de fuera, un marco extranjero aplicado a la comunidad 
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indigena ••• una Iglesia colonial." (14) Los !'raíles hicie

ron esfuerzos para formar clúigos indigenas COlDO la fUndaci6n 

en 1536 del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en Kmco. 

Este colegio impartió estudios superiores a j6venes in9!genas 

para que algunos tomaran la carrera sacerdotal. Pero, por III!!. 

chas razones, en este aspecto se fracasó y aunque prepáran a 

IIILlchos latinistas no salió ni un sólo sacerdote. Por los fr!, 

casos del seminario al Concilio Mexicano de 1555 llegó a prohi 

bir la ordenaci6n de mestizos, indios y negros y en el Códice 

Franciscano de 1570 se excluyó tambi~ a los indios, inclusi 

ve de las órdenes menores, por falta de aptitudes necesarias. 

(15) 
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M&i.co: 1808 - 1854 

l. Movimiento a la Independencia. 

La invasi6n de Napole6n en España en 1808 y la abdicaci6n 

del Rey Carlos IV tuvo muchas consecuencias en la colonia de 

Nueva España. Saber hasta qu~ punto estos movimientos influ

yeron en la independencia es muy complejo El Clero se dividió. 

Al iniciarse la guerra de Independencia, 
el clero de la Nueva España se divide en 
dos bandos, el uno a favor de la revolu
ción y el otro por la causa del rey. Y 
el fen6meno se explica fácilmente, pues
bajo la bandera del rey se agrupan los 
individuos del alto clero, los sacerdotes 
españoles, y de los criollos y mestizos 
aquellos que se hallaban imposibilitados 
para unirse al bando contrario, en tanto 
que la mayor:!a de los individuos del ba

jo clero levanta y propaga en diversas 
regiones del país la voz de la rebeld:!a. 
(16) 

y además por otra parte la expulsi6n de los jesuitas en 

1767 había sido uno de los factores que contribuyeron a inte~ 

sificar en Am~rica el odio de los criollos hacia los españo-

les o sea los peninsulares. (17) Los jesuitas más que otros 

estaban en el partidO contrario del nuevo pensamiento, la fi

losofía de la Ilustraci6n. Fueron leídos en franc!s por los

intelectuales los libros de Bossuet, Moliere, Raeine, Rourseau, 

y otros Enculopedistas. Hablaron de la dignidad del hombre 

individual, la libertad y la raz6n. Pero al mismo tiempo en 

M~co los indígenas se encontraban en abatimiento y degrada
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ciÓn. No existía graduaciones ni medianías en las clases de

grupos sociales: todos eran ricos o miserables, nobles o inf'!, 

mes. Era por tanto necesaria una reacciÓn contra aquella in

justa situaciÓn social. Para conmover hasta en sus cimientos

el ~gimen colonial, sÓlo hacía falta un hombre capaz de acaE 

dillar una revolución, capaz de enardecer con un gesto el al

ma de un pueblo; ese hombre .f'u~ Miguel Hidalgo. 

Más si fu~ hombre atento a las realidades, 
no careciÓ de espíritu religioso. Pero
tuvo conciencia exacta de sus actos y de
la responsabilidad que asumía ante Dios y 
ante su patria. Cuando se hizo el alma 
de una rebeliÓn para dar vida a su pueblo, 
sintiÓ que se apartaba, un tanto de las 
normas evang~licas... Más al lanzarse a 
la lucha armada contra el poder español y 
con el ánimo de transformar un r~gimen 
tres veces secular, se sintió movido por 
un ideal eminentemente humano. (18) 

Despu~ de su famoso "grito", Hidalgo llevó su grupo de 

ind:!genas por la tierra mexicana. El n6mero creció diariame~ 

te, y al mismo tiempo tambi61 los problemas. Desvastaron la 

tierra y mataron a muchos españoles que no tenían simpatía 

por el .movimiento insurgente. Hidalgo no pudo controlarlos y 

por eso dejÓ que hicieran lo que quer:!an. Quizás por desolu

ciÓn, ciertamente por falta de confianza. 

2. La Iglesia y Miguel Hidalgo 

Conviena describir la actitud de la Iglesia en cuanto a 
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la rebeli6n encabezada por el cura Hidalgo. Aunque el lema 

de "Iglesia contra el Movimiento Insurgente" era muy popular, 

en realidad, las autoridades eclesiásticas no hablaron direc

tamente contra el Movimiento sino contra unos de los líderes. 

Es verdad que los obispos trataron de influir especialmente 

en los del alto clero que se mantuvieron fieles al gobierno 

establecido. (19) 

En cuanto al líder de la rebelión, Miguel Hidalgo, 

El Santo Oficio public6 un edicto excomu! 
gando a Hidalgo por sedici6n, cisma y he
rejía; obispos e inquisidores lanzaron a 
diestro y sinientro las excomuniones y 
desde los pálpitos y en las intrigas reli 
giosas se apoyaba el partido realista.(20) 

Es edicto de excomulgaci6n vino del Obispo electo de Mi-

choacán, Abad y Queypo, quien tenía como base de su acci6n, la 

violencia usada contra el sacristán de Dolores y otros sacer

dotes y religiosos. Este edicto apareci6 el 24 de septiembre 

de 1810 no precisamente en contra del movimiento sino basado

en lso hechos propiamente considerados como materia de excomu 

ni6n por el Derecho Can6nico. (21) 

El padre Mariano Cueves seriamente comenta la valid~z de 

aquel edicto t 

Los cargos de abierta herejía que a Hida! 
go se hacen son perfectamente infundados, 
la Inquisici6n misma no se los hizo cuan
do fu~ acusado y todavía despu~s de la c~ 
lumniosa acusaci6n, Hidalgo no solamente 
estuvo al frente de la Parroquia de Dol o
res, sino que fungía en ella como de are! 
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preste, teniendo a su cargo la dirección
y vigilancia de otros diecis~is sacerdo-
tes, cargo tal nunca le hubiera confiado
el prelado ni permitídolo la Inquisición, 
si no hubiera tenido como indundada la a
cusaci6n de tan notorias y burdas herejías 
Habían incurrido en excomuni6n las autori 
dades eclesiasticas que a Hidalgo provey~ 
ron y sostuvieron en su elevado y delica
do puesto. 

Quien más papeles tenía contra Hida! 
go, era el egregio Obi~po Don Francisco -
Vanegas. Juntos los leímos en su sala de 
Quer~taro, llegando a la conclusi6n de que 
eran meras acusaciones hechas por enemi-
gos irresponsables, an6nimos, y en aque-
llas circunstanci~ en que fueron hechas, 
no pueden, en conciencia, admitirse por 
ningán tribunal, ni menos cuando el acus~ 
do no puede defenderse. (22) 

Era una ~poca confusa y agitada, pero en la cual los je-

fes insurgentes en su mayor parte lucharon por la indepencen

cia y por la religión, queriendo defender a la Iglesia Católi 

ca. Hidalgo mismo aFirm6 contra la inquisición : 

Os juro, desde luego, que jamás me he apCl!: 
tado ni un ápice de las creencias de la 
Iglesia Cat61ica, que jamás he dudado de 
ningOna de sus verdades, de ninguno de 
sus dogmas y estoy presto a derramar mi 
sangre en deFensa de todas y cada una de
ellas. (23) 

y "iorelos en sU discurso de Chilpancingo se expresa en el 

mismo sentido 

Pero nada emprenderemos ni efectuaremos 
para nuestro bienestar, si antes no nos 
dedicamos a proteger la Religión y tambi~ 
sus instituciones,a conservar sus propie
dades,a respetar los derechos a los pue-
blos." (24) 
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El proceso de la Independencia de H~xico duró once años, 

desde el 16 de septiembre de 1810 en que Hidalgo la proclamó, 

hasta el 27 de septiembre de 1821, en que Itubide la consoli

dó definitivamente. Y aunque la Iglesia en los primeros años 

tuvo todav1a su posición de preponderancia, ya empezaron el 

choque entre la Iglesia y el Partido Liberal y las tendencias 

anticl~ricas. 

3. La Constitución de Cádiz. 

En 1820, cuando el Virrey Apodaca recibi6 la Constitución 

de Cádiz con indicaciones de ponerla en vigor, hubO una reac

ción del pueblo contra el contenido de la misma y el Virrey 

tuvo que personalmente modificar las clausulas anticlericales 

para evitar resistencia popular. 

Para H~co, para la Am~rica Española, la 
Obra de las Cort~s de Cádiz constituyó 
uan fuente de educaci6n política. Es in
dudable que el pensamiento franc~ tuvo 
en los hombres de Hispan~~~rica una in-
fluencia considerable, pero el influjo ~ 
recto fu~ menos profundO de cuando se ha
supuesto. (25) 

Cuando firmaron el 24 de febrero de 1821 el Plan de Igua

la, en el que se proclama la independencia completa e inmedi~ 

ta de M~xico, la igualdad de criollos y españoles, y la supr~ 

macia de la religión cat6lica con la intolerancia para las d~ 

más, l a posición de la Iglesia era buena: las normas anticl~ 

ricales no tenian valor en M~x:i.co. Y como explicaba lturbide 

mismo, "la religión es y será la católica. El clero secular

y regular será conservado en sus fueros y privilegios." (26) 

http:M~x:i.co
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Esta situaci1i no dur6 mucho tiempo. El Congreso de Mm

co en 1824 le babia proscito a lturbide como traidor, y lo d!:, 

clar6 reo de lIlI1erte si volviere al pab. 

Ya desde 1824 la lucha entre el poder ci
vil Y el clero habia comenzado a tener 
una importancia de primer 6rden. Carecie~ 

do el pa!s de partidos politicos, en el 
sentido sociol6gico del t~rmino, las ten
dencias produdan las facciones y las fac 
ciones se organizaban como mas6nicas. (27) 

4. Masoneria en Hl!xico 

Fu! elegido don Guadalupe Victoria como primer presid~te 

de la Hepóblica Federal Mexicana por el mismo Congreso de 1824 

Era lm hoznbre de poca educaci6n y de no mucho talento. Resu.!, 

t6 que era como juguete en manos el Embajador de los Estados

Unidos del Rorte, Joel Poinsett, cayo inter~ eran las logias 

yorquinas de la masonería y la creaci6n de un partidO ameriC!, 

no. Los mexicanos ven la cadena entre la religi6n y el impe

ralismo de los Estados Unidos del Norte en la persona de Joel 

Poinsett. 

Poinsett, pedido por los masones mexicanos 
obtuvo cartas de la masoner1a de los Est~ 
dos Unidos, para formar la gran logia del 
tito Yorquino de los masones en M~xico. 
El rito yorquino inmediatamente se hizo 
prominente en el partido liberal y por 
eso los enemigos políticos de los ritos 
escoceses eran activos en el partido con
servador. •• Pero como ellos y el partido 
se hicieron lideres en la lucha contra el 
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poder poUtico de a Iglesia, Pinsett y 
el gobierno de los Estados Unidos han si
do culpables par interferir en los auntos 
interuos del pa:[s de H&:ico. (28) 

Toda esta 6poc:¡L ~ una historia c:arrtima de truas y 

conspiraciones para sa~acer as ambiciones personales de

muchos. La entrada de las logias mascmas en Mm.co y 1& ex

plotaci6n del pueblo por Poinsett hizo que Mm.co estuviera 

en guerra interna treinta años despu& de su independenci a. -

Poinsett completamente extraño a las tradiciones de Hmco 

f'und6 el partido iUIIeri.c:aDo, gracias a este episodio en la hi.!, 

toria mexic:aza, Kmco le debe a Poinsett a destrucción de 

la riqueza Jlilcimal, a luchas religiosas, y a p&-dida de Te 

xas y a derrota de 1847. 

El Periodo Liberal: La ieforma 

La historia de M&ico despu& de 1821 es escenc:ialmente

en los primeros años a llX:ba por hacerse \1Dil !ación. Acaba

ba de independizarse de España Y trataba de formar una Dación 

sin divisiones. De 1858 a 1861,a lucha era a mayor parte 

de c:aricter tivil; los mexicanos luchaNn contra mexicanos da 

rante tres años. De 1863 a 1867, Mmco tenia el. papel. de 

ser la sede de lmil guerra civil internacional al mismo tiempo; 

el gobierno tenia que de.fenderse no sólo contra las .fUerzas 

podel'osas Deri~ sino tilmbi61 contra ~ extranjeros a'6n 

m&s poderosos. 
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Esta ~ en la historia mexicana se llamaba -La Reforma-.e.!! 

pezada par Alw.rez y continuada bajo ComonEort y Jube%. Es~ 

cialmente la Reforma f'u6 un;¡ revolución nacional de carácter

típicamente mexicano que trató de lormar un;¡ naci6n de todos 

los mexicanos incluyendo los más rices hasta los más pobres.

de la cual. surgió la nueva clase - el mestizo. El fin de la 

Reforma fu~ al romper las cadenas de los grupos más importan

tes en Kl!xi.c:o: el ej&ci.to. los hacendados. y la Iglesia. 

Fundamentalmente M la lucha entre los privilegiados ya 

establecidos y los de ideas liberales. 

El liberalismo mexi~o de la Reforma, se 
se fundaba en los conceptos del apiaH.!, 
IDOS y de la igualdad poUtica y civil. A 
estas ideas se un!a la doctrina utileta
ruta. Los historiadores sueles conceder 
excesiva importancia a la disputa entre 
el Estado y la Iglesia ••• descuidando en 
cambio los problemas de 6rden interno••• 
Las Leyes de Reforma privaren a la Igle-
sia de sus tierras. de sus privilegios 
tradicionales y de su dominio del regis
tro civil. y establecieron la tolerancia
religiosa. (29) 

l. El Benemerito del his. 

Al hablal- del movimiento de la Reforma, es preciso que 

el nombre de Benito Juárez, sea mencionado en primer lugar. 

Benito Juárez, el Mro~ más honrado por la naci6n mexicana.D!, 

ció de padres zapotecas el 21 de: marzo de 1806 en San Pablo 

Q1e1atao, Estado de Oaxac:a. Tenia cuatro años cuando se mu

rieron sus padres. El Y dos de sus hermanas vivian COl! los 

http:ej&ci.to
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abuelos. Despu& se tu~ a vivir con su tio Bernardino J'tdrez. 

Más tarde tuvo la oportunidad de estudiar bajo la dirección 

de un franciscano don Antonio Salanueva. Benito J'uárez era 

un muchacho de mucha inteligencia y el sacerdote lo notÓ. De 

cidiÓ mandarlo a estudiar a una escuela privada. Más tarde 

el 18 de octubre de 1821, Ben!to J'uárez se metiÓ en el semirl!. 

rio de Oaxaca para empezar estudios para el sacerdocio. 

Pronto J'uárez se di6 cuenta que sentía mucho inter~ por 

estudiar derecho. Y en 1828 entrÓ en el Instituto de Artes y 

Ciencias a estudiar derecho. Aquí J'uárez empez6 a leer las 

obras de Benjamin Constant, un liberal. Tambien le encantÓ 

la obra política de los liberales franceses - Roussean, Vol-

taire, etc. 

A la edad de veintitres años se present6 para defender 

su tesis. y m4s tarde .fu~ elegido secretario del Instituto. 

Defendi6 los derechos de los indios de su estado y se hizo g2. 

bernador del Estado de Oaxaca. 

En 1854 conociÓ a Don J'uan Alvarez en Acapulco. Alvarez 

estaba planeando el regreso a la capital para hacer una revo

luciÓn liberal despu& de la caída de Santa Anna. Alvarez 

nombró a J'uárez su secretario particular. 

Como secretario J'uárez se qued6 en Cuernavaca. AlU J'uan 

Alvarez organiz6 un consejo de revolucionarios liberales de 

todos los estados de la República. El fin de este consejo 

Eu~ el de elegir un presidente y J'uan Alvarez acept6 la invi

tación. El 4 de octubre, 6lte hizo a Juárez ministro de Jus

ticia y negocios eclesiásticos. Dentro de la confusión en 
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M~co y la desorganización del Partido Conservador, los Libe 

rales entraron en la Ciudad de M~xico el 14 de noviembre de 

1855. Para Juárez su momento de gloria había llegado el po-

der controlar a la Iglesia y empezar la nueva era de la Re.for 

ma. 

2. Ley Juárez 

Junto con otro liberal Melchor Ocampo, un amigo muy int,! 

mo, Juárez escribió en Nueva Orleans durante el periodo de 

Santa Alma. Y fu~ "el lazo de unión entre los liberales de 

1833 Y los re.formistas de 1854." (3D) 

Esta Ley Juárez abolió a un tiempo las cortes eclesiást,! 

cos. Basta aquel tiempo conforme el Derecho Canónico un reo 

acusado por un delito pl1blico no podía ser juzgado segl1n la 

corte civil sino por una corte especial dirigida por el obis

po. (31 ) Al mismo tiempo que fue prOmulgada el 23 de novie.!! 

bre de 1855 la nueva ley por Alvarez habIa una reacción en co~ 

tra por la j erarqu.!a mexicana. 

Esta (Ley Juárez) se tiene ahora de anti
clerical, y en cierto sentido lo es; pero 
lo que perseguían fundamentaL'Tlente Juárez 
y los hombres que lo ayudaron a redactar
la como Dublán, era la igualdad ante la 
Ley. El clero, es verdad, perdia sus pr,! 
vilegios pero mucamente porque la ley 
quería poner a todos los hombres en igual 
condici6n jurídica. Además, esto trajo 
cambios notables en toda la estructura j:!!. 

dicial. Si Juárez s610 hubiera querido
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privar al clero de sus privilegios, no ~ 
b!a dicho más tarde que la ley era incom
pleta. (32) 

Ju4rez tambi~ quería cambiar el control del ejercito p~ 

ro no tuvo ~to y en 1856 los militares surgieron al expul

sar a Alvarez y se quedó como presidente Ignacio ComonEort. -

Juárez se retiró del gabinete. 

3. Ley Lerdo. 

El cambio de lideres no cambi6 la situaciÓn para la Igl~ 

sia porque ComonEort en 1856 promulgÓ otra ley: Ley Lerdo. 

El 25 de junio de 1856 Higuel Lerdo de T~ 
jada, ministro de Hacienda en el gabinete 
de Comonfort, vio elevado a la categoría
de ley su proyecto de expopiaci6n. Esa
ley restringía el derecho de las corpora
ciones religiosas, hasta no permitirles 
la posiciÓn de bienes raíces, excepto los 
edi.ficios que a la raz6n estuvieron sir
viendo al .fin de dichas corporaciones, y 
las privaba, además ,del derecho de adqui
rir bienes inmuebles de cualquier clase. 

Las tierras de la Iglesia y los edi.fi
cios que le pertenecías, cuyos productos
o rentas se habían estado empleando prin
cipalmente en sostener instituciones de 
caridad y educación para probar incapaces 
de pagar, .fueron vendidas a precios rid!
culos con lo que los ricos que las adqui
rieron se enriquecieron más pero ningW¡ 
pobre sali6 mejorado, y el estado sac6 
bien poco. (33) 
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Antes el 10 de abril de 1856 se habian dado la ley "Igl~ 

das" para eximir del pago de derechos parroquiales a las c~ 

ses menesterosas. 

Esta fu~ la situaci6 en que se hal16 la Iglesia al prin

cipio de 1857 - el año que iba a ser el más importante para 

la Iglesia tratando de conservar su dignidad y poder en el p,! 

is mexicano. 

Cuando los cuidadosamente escogidos diput,! 
dos constituyentes de Mmco, se reunie
ron en la capital en 1857 para escribir 

. una nueva constituci6n, su .fin principal
era de despojar a la Iglesia, Cat6lica y 
descatolizar al pueblo de Mmco. Las l~ 
}'"eS contra la Iglesia ya promulgadas por
el Gobernador Benito Juárez en Oaxaca y 
por Lerdo de Tejada e Iglesias bajo el r! 
gimen de Comon.fort, recibieron mayor fue!, 
za al ser incorporadas en la Constitución 
de 1857. (34) 

4. Una Constituci6n 

La Constituci6n de 1857 fu~ escrita por un partido poli

tico por los del Partido Liberal - y fu~ excluidos los conse.!:. 

vadores y por supuesto los elementos del clero. La libertad

de conciencia, la tolerancia religiosa y libertad del culto 

fueron los tres asuntos tomados en cuenta al mo:nento de ser 

escrito el documento. El articulo más fuerte contra la Igle

sia CatÓlica fu~ el n6mero 27. Este articulo además de d~ 

tal' la expropiación de bienes eclesiásticos, reitrando otra 

vez la Ley Lerdo, tambi&1 suprimió las 6rdenes religiosas. 
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Art. 27 - La propiedad de las personas 
no puede ser ocupada sin su consentimie.!! 
to sino por causa de utilidad p11blica y
previa indemnizaciÓn. La ley determina
rá la autoridad que deba hacer la expro
piaciÓn y requisitos con que ~sta haya 
de verificarse. 

Ninguna corporaciÓn civil o eclesiás
tica, cualquiera que sea su carácter,de
nominaciÓn u objeto, tendrá capacidad l~ 
gal para adquirir en propiedad o admini~ 
trar por sí bienes raíces, con la lÚlica
excepciÓn de los edificios destinados in 
mediata y directamente al servicio u oh 
jeto de la instituciÓn. (35) 

El articulo 3 declarÓ que los votos religiosos eran ile

gales y que la Iglesia no podía recibir ninguna recompensa 

por enseñar porque no existia Órdenes religiosas. Con esto 

seria fácil decir que la Iglesia no estuvo contribuyendo en 

nada a la educaciÓn del pa!s. Tambi~ la enseñanza debia 

ser libre y sin influencia religiosa. Como resultado empezÓ 

en M~xico un periodo de decadencia, porque el Estado con sus 

preocupaciones politicas y militares, no podía controlar el 

trabajo en las escuelas como lo hicieron los religiosos. 

Los sacerdotes no podían ser elegidos para puestos ofi- 

ciales del gObierno (art. 77) y el artículo 123 le diÓ al 

gobierno federal el derecho de intervenir en los asuntos de 

culto y disciplina externa de la Iglesia. El matrimonio 

fu6 declarado un contrato civil (Art. 2) y sol~~ente una p~ 

mesa de decir la verdad fU~ substituída por el voto religio

so (Art. 4) (36). 
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El 5 de febrero de 1857 .fu~ ratificada la Constitución 

por el Congreso y Comonfort fu~ elegido el primer presidente. 

Benito Juárez se encargÓ de la Suprema Corte del país. 

La paz nacional todavia no exisda, y el gobierno avanzÓ 

con mucho cuidado. Aunque todos los ministros y oficiales 

tenían que prometer obediencia a la Nueva Constitución, la 

Iglesia dijo que bajo la excomuniÓn nadie podía dar su voto 

a las leyes anticlericales. La situaciÓn en el pais era de 

mucha confusi6n. 

Casi resulta innecesario decir que la 
Constitución de 1857 no poMa ser de mo
mento popular. Un pueblo acostumbrado 
rante más de tres siglos a la mayor obe
diencia a sus prelados, educado moral e 
intelectualmente por ellos, no era posi
ble que cambiara de inmediato sus cost~ 
bres por el sÓlo hecho de haberse publi
cado un código político. (37) 

Había mucha oposiciÓn contra la Constituci6n en M~xico y 

Comonfort tuvo que retirarse de la presidencia. Juárez esc!, 

p6 hasta Guanajuato y se le nombr6 presidente por poder de 

la Suprema Corte. Otro grupo de conservadores nombr6 al Ge

neral Zuloaga como presidente y lo que resultÓ .fu! una gue-

rra civil que durÓ tres años. Durante este tiempo Juárez 

promulgó en 1859 otra ley en contra de la Iglesia: Nacional! 

zación de los Bienes del Clero, cuyo articulo primero esta-

blece que, 

Toda propiedad que bajo diversos títulos 
haya sido poseída o administrada por el 
clero secular o regular, de cualquier g! 
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nero que sea dicha propiedad, inmueble, 
hipot~ca sobre alg6n inmueble, dividendo 
o capital, sea cual fuere el nombre o 
fin que haya tenido, pasa a ser de la N,! 
ci6n. (38) 

Esta ley que fu~ concebida como penal, di6 un resultado

completo y hasta hoy día (salvo cierta tolerancia durante el 

tiempo de Porfirio D1az) la Iglesia mexicana ha quedado pobre, 

y sin recursos. 

5. La Guerra Civil e Intervención 

Al principio de la guerra civil los conservadores bajo 

la direcci6n del General Zuloaga eran los victoriosos y Juá

rez, tuvo que huir hasta la región norte del país. 

En 1860 los liberales empezaron otra vez a vencer en el 

campo de batalla y a fines del año los conservadores fueron 

expulsadOS y los liberales marcharon otra vez a la ciudad de 

Mmco. En enero de 1861 Juárez entl _ en Mmco como presi

dente e inmediatamente puso en práctica las leyes anticleri

cales de la Consti tuci6n de 1857. Huchos obispos fueron ex

pulsados y empezó de nuevo la expropiaci6n de los bienes e-

c1esiúticos. El nuevo congreso de 1861 nombró a Juárez otra 

vez presidente de la nación. En este mismo año Francia deci 

dió cobrar sus deudas a Mmco y NapoleÓn III al ver que M6ci 

co no podía pagar, estableciÓ al autriaco Haximiliano como 

emperador de Mmco. Los franceses tomaron Puebla en 186:3 Y 

avanzaron a la capital. Juáre2: huyó. En mayo de 1864 Maxi
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miilano aceptó la invitación de ser emperador y entr6 con 

su esposa Carlota en la capital el 12 de junio de 1864. Ma

ximiliano no era diplomático y no conocía bien a los mexica

nos. No tenía apoyo ni de los liberales del clero ni tenía 

londos ni ejercito para afirmar su situación en el país. 

Al terminar la Guerra Civil de los Estados Unidos, Mm
co invocó la Doctrina de Monroe para que Napoleón sacara las 

tropas de Mmco. En 1867 la mayoría de las fuerzas france

sas se habían retirado y Maximiliano creyendo todavía que 

los mexicanos le favoredan a ~l en vez de Juárez, se quedó. 

Carlota se fue a Europa en busca de fondos para ~tener a 

su esposo en el Imperio. Juárez al mismo tiempo con la ayu

da de los Estados Unidos regresaba a M~xico. El 14 de mayo 

de 1867 Maximiliano fu~ capturadO en Quer~taro y lo Eusila

ron. 

Jutrez entró en la Ciudad de M~co otra vez triunfante. 

El 8 de diciembre de 1867 J'uárez .fU~ nombrado presidente de 

la nación aunque había otros dos candidatos, Lerdo de Tejada 

y otro oaxaqueño Porlirio D!az. 

Los ideales de la democracia todavía no se realizaban 

J'uárez había roto el poder de la Iglesia, suprimió las tie

rras, y terminó con el trabajo religioso en los orfanatorios 

y hospitales. 

La esposa de Juárez murió en 1871 y el 18 de julio de 

1872 se murió el benem~rito Benito Juárez. Nadie puede du

dar que era un hombre sincero, que tenia el afán de crear 

una sociedad democrática (como ~l la concibi6) y que era 
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representante magnifico de la rau indígena. Ju4rez el ind!, 

gena y seminarista, fU~ enseñado en los ideales de las escu!, 

las i'rancesas y el liberalismo mas6nico que florecieron en 

Europa durante aquel tiempo. Fue victorioso en traer esas 

ideas de nacionalismo y progreso positivista al pa.!s que 

triuni6 sobre lturbide y las tradiciones españolas-cat61icas. 

Era el alma de la Reforma. 

A la lllUerte de Juárez subi6 a la presidencia Lerdo de T!, 

jada qui~n decret6 una amnistía general por todos los crime

nes políticos cometidos hasta la fecha. Era un arist6crata. 

a quien agradaba la fácil vida de un monarca. 

D. Sebastian Lerdo de Tejada babia acoJTtP!. 
Hado a Juárez con el cargo de ministro 
de Relaciones, durante el ~o a Paso 
del Norte. Siendo uno de los hombres 
más interiorizados de los medios que po
nía en juego el difunto presidente para 
prolongar su dominaci6n, supo aprovechar 
el mando. (39) 

Lerdo creta en la concentraci6n de poderes en la capital 

en vez de las provincias. Pero result6 que su arrogancia no 

era la más apropiada para reconciliar a los enemigos politi

cos, principalmente del elemento militar. Y en 1876 Lerdo _ 

de Tejada perdi6 su imperio y tuvo que huir con unos amigos

fUera del pa.!s en favor del General Porfirio Diaz, jefe de _ 

guerrillas. 
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Porfirio Diaz: Pax Porfiriana 

La victoria de Porfirio Díaz, en 1876, abrió una etapa 

completamente nueva en la historia de M~xico, caract~izada 

por sus peculiaridades propias en las relaciones entre la I 

glesia y el Estado. 

Porfirio Díaz, que en su tiempo fu~ un luchador activo 

en favor de las leyes de Reforma y combatió contra la inter

venci6n extranjera se transformó despU~9 de su llegada al p,2. 

der en defensor de los inter~es del capital extranjero. 

Si la dictadura de Díu, significaba el 
regreso de la Edad de Plata para los cri,2. 
llos y el clero, para el extranjero era 
la Edad de Oro, Mroco se hizo la madre
de extranjeros y la madrastra de los me
xicanos • ( 40 ) 

El gobierno de Díaz conserv6 las .formas exteriores del 

sistema republicano y con ~l se implantó el poder ilimitado 

de un hombre. 

El gobierno del general Díaz, cuyo lema 
~ "poca política y mucha administración, 
tuvo deficiéncias, pero no abandono to
tal, como se cree, en el punto de la ex
plotación del hombre por el hombre. Pr,2. 
fesaba el individualismo liberal. Creía 
demasiado en la acción expontánea de las 
fuerzas económicas para asegurarse la f,! 
licidad huma.n¡a. La riqueza traería bie
nestar, educación, moralidAd y todas las 
bendiciones. (41) 

Lil dictadura podía lograr cierta estabilidad en el pa!s
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en una ~poca de inestabilidad pol1tica, econ6mica, y cultu

ral desde 1810. De todo este movimiento ca6tico, Díaz tra

jo el 6rden militar, corno el lo sabia. lnvoc6 la "Ley Fuga". 

El que no quería vivir bajo el mando de Don Porfirio era fu

silado cuando trataba de huir: Babia progreso comercial, in 

dustrial y otra vez el de las minas. 

Hay ensueños de grandeza. Mwco es coa 
ducido hacia el ritmo del mundo civiliz~ 
do para ello se pretende dar pasos de u.i 
gante. Con el concepto spenceriano, se 
niega la Providencia, para creerse el 
Progreso ••• Maravilloso es ese paisaje,a 
partir del setenta y siete, cuando se 
inicia la vida de un Estado Nacional; 
cuando el hombre se cree llenarlo todo 
en la ciencia y con la ciencia. (42) 

La propiedad, por lo menos de los grandes hacendados y 

los extranjeros, tenia seguridad. El nuevo sistema del go

bierno le hizo mucha impresi6n y buena a los diplomáticos e~ 

tranjeros que le llamaban a D!az el rná5 grande de los Hde

res del mundo a fines del siglo. 

Diaz no queria dar voz a los otros partidos politicos, 

especialmente a los liberales .y los di6 la Constituci6n de 

1857. Su gobierno .f'u~ caracterizado por un estado policiaco 

con todo el poder concentrado en el gobierno centralista 

es decir en las manos de Porfirio Diaz. 

La politica de Porfirio Diaz tuvo un de
signio fundamental, al cual quedaron su
bordinados los demás principios de su g~ 
bierno: poner todas las fuerz.s del p~is 
sujetas a su voluntad. ConcediÓ muchas
libertades, numerosos privilegios, conc~ 
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siones a quienes estuvieron de wen gra
do dispuestos a otorgarle sumisión abso
luta. (43) 

Se vivía en una ~poca conservadora, en que el r~gimen qu~ 

ría paz en vez de hostilidad, el principio de tolerancia que 

observaba Porfirio Díaz en esta cuestión fu~ utilizado con 

surcla habilidad por el clero mexicano. COtlprendiendo que, 

despu~s de la derrota sufrida en la lucha contra Juárez, sus 

.fuerzas eran insuficientes para acciones políticas abiertas, 

la Iglesia, en el período de Porfirio Díaz encauz6 todas sus 

.fuerzas para restablecer su potencial econ6mico y fortalecer 

su influencia sobre las masas. Había una gran reorganizaci6n 

de toda estructura eclesiástica en M~xico. 

El Clero se levant6 de su durísi~a pesa
dilla y descubri6 que la religión y la 
dictaliberal de Porfirio Díaz no .fueron 
incompatibles necesariamente. Las leyes 
ofensivas de los dias de Ju.árez, .fUeron
discretamente ignoradas; colegios confe
sionales y conventos que prácticamente 
no se molestaban en disimular su verdad~ 
ra razón de ser aparecieron; y .fuera pr.2, 
blena, Doña Carmen Díaz, podría hablar 
con Don Porfirio que era un esposo dado
a entender. (44) 

Hacia 1914 el clero mexicano, si no había recuperado sus 

ventajas y privilegios anteriores a 1856, sí - por lo menos

había hallado "~~ vivendi" que lentamente le conducía 

a la realización de sus constantes ambiciones. La dictadura 

toleraba. sus manejos, y aun intervenía de tarde en tarde, en 

provecho propio, en relaciones de los inter~es de la Igle-

sia sin que existiera concordato alguno." (45) Díaz hizo _ 
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bien en caanto al problema religioso que existi6 ya por más 

de 30 años. SaMa propiedad eclesi.tstica que fu~ conf'iscada 

en un cUa, y la Iglesia permitida comprarla de llUevo el Ma 

siguiente. Enforz6 las leyes anticlericales con la izquier

da y la quit6 con la derecha. (46) Porfirio D!az, tampoco 

cambio ni.ng4na ley de las que fueron aprobadas en tiempo de 

Benito Ju4rez o Sebast!an Lerdo de Tejada. Durante los casi 

treinta y cinco años de su permanencia en el poder no se a

prob6 ninguna ley que menoscabara o defendiera los int~es 

de la Iglesia. 

Por su parte, Porfirio Díaz, que era un
sagaz, práctico y oportunista hombre de 
estado, no cambiÓ ni un ápice en esas l~ 
yes penales iniCUM, pero las dej6 escri 
tu en los libros, y en lIIL1Chos puntos no 
las hizo cumplir. (47) 

Más esto no ocurriÓ. Porfirio D!az, que fu~ un protector 

de la Iglesu, mmca la í'rec:uent6; incluso en los días de 

1910 en que se celebró el centenario de la Independencia. T.2, 

dos los diplomáticos y los invitados fueron a la catedral a 

oír una misa solemne, pero no había ningón representante del 

gobierno mexicano. En cuanto a las relaciones con la Igle-

sia es preciso apuntar tambi6n que Porfirio Díaz, a pesar de 

los rumores, no concert6 un concordato con el Vaticano aunque 

en ]tona estaba un representante extra-ofici&l. 
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2. 19101 El Año Dec:isho 

En 1908, Francisco l. Madero, UD hacendado del Esudo de 

Coahuila, publicó UD libro titulado !:! Sucesión Presidencial 

~ 1910, en el cual habló del concepto de que ya había sido 

demasiado el tiempo de Por.Eirio Diaz como presidente. Ante

rionnente en ese año D!az habia dicho que se retiraría de la 

presidencia en 1910. 

El general Diaz había logrado la paci.f'iC!, 
ción de MWco pero como la mayoría de 
los dictadores no se daba cuenta de que 
envejecla. Los que lo rodeaban estaban
sumamente preocupados por los síntomas 
crecientes de senectud que aparecían en
~l; en unas declaraciones dadas al peri2. 
dista norteamericano, J. Creelman, del 
'Pearson's Magazine' de Nueva York, abo
gaba por un partido de oposición de pos
tura patriótica para inaugurar un gobir
no democr!tico.... (48) 

Diaz habia hecho esto muchas veces antes y casi nadie le 

prest6 atención, pero ahora estaba hablando al mundo y no s~ 

lo a Mroco. y por eso .fueron .Eortalecidas las .fuerzas in

ternas del país para cambio o rebeli6n o revolución. La en

trevista con Creelman .fu~ la chispa que necesitaban los re'1,2 

lucionarios para quemar el viejo 6rden social. La Revolu

ción Mexicana de 1910 había empezado. 
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La Revolución de 1910 y la Constitución de 1917 

El M~xi.co moderno nació en octubre de 1910 cuando Frél!! 

cisco l. Y..adero anunció su Plan de San Luis Potosí. En esto 

llamó por una revolución contra el cacicazgo de Porfirio Díaz. 

Las clases de alta sociedad gobernaban el país, eran los duS 

ños de la tierra, controlaban las riquezas y explotaban a 

los demás. La acción de Jof.adero dió fin a una ~poca y dió luz 

a una nueva etapa. 

Pretendiendo que durante el gobierno del 
General D1az, no había elecciones libres, 
Don Francisco I. Madero inició una revo
luci6n en noviembre 20 de 1910, emplean
do como lema: SUFRAGIO EFECTIVO, NO RE! 
LECCION. 

Encontró una gran ayuda para esto en 
los Estados Unidos, corno se ha comprobado 
con documentos oficiales y privados, y 
el General D1az renunci6 el 24 de mayo 
de 1911. (49 ) 

Madero entr6 en la Ciudad de Kroco en junio y en octu

bre fu~ elegido presidente del país. El hecho es que la i,!l 

surrecci6n de Madero contra las repetidas reelecciones de 

D1az fu~ inmensamente popular, y su recepción en la capital, 

una explosión de entusiasmo popular. "'y se hablaba en todas 

partes del talento, del valor temerario y de la generosidad

sin límites del nuevo caudillo.· (50) 

La Revoluci6n de octubre tuvo una decidva influencia en 

toda la situación política interior, dando lugar a un poder~ 

so auge del movimiento obrero y de la liberación nacional en 
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todo el mundo y al propio tiempo en Mmco tambi~. Surgie_ 

ron machos otros líderes por el pa!s. En Chihuahua, Doroteo 

Arango, con nombre popular de Pancho Villa, hizo una vida en 

todo semejante a la del legendario Robín Boed. Robaba, mat!!, 

ba a los ricos,secuestraba mujeres, se asociaba con bandidos. 

"Hasta 1910 su vida f'ué irregular, y entonces se ofreció a 

las Órdenes de Francisco l. Madero y se distinguiÓ en la toma 

de CiUdad Juárez, en abril del año siguiente, con lo que pasó 

de jefe de bandoleros a jefe de un ejército." (51) 

Cerca de Cuernavaca en el Estado de Morelos s~giÓ el li 

der del Sur, Erniliano Zapata. Se crió como excelente jinete 

y domador de potros salvajes. Amaba la vida de aventuras y 

de amoríos, en los que sie.>::pre andaba metido. Cuando l'.adero 

logró que Porfirio Díaz dejara el poder en 1911, Zapata "era 

una brillante oportunidad para obtener con las armas en la 

mano lo que se les negaba con el derecho, ya no s610 en los 

pueblos de Morelos, sino a los del país entero: la reconqui~ 

ta de sus tierras." (52) 

Desilusionado de la presidencia de Madero cuando se di6

cuenta que en verdad no era una transformación social sino 

un cambio de hombres. Proclamó su solución en su Plan de A

yala el 30 de abril de 1912 donde abogaba por que se volvie

ran a establecer los ejidos y tierras vecinales de los pue-

blos. (53) 

En la capital Madero gobern6 con cariño y amistad a to-

dos. Como jefe revolucionario era hombre de ideales de alta 

calidad pero como presidente de un país era novato de prime
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ra clase. Todavía existía corrupción en la política y favo

ritbmo a los de alta sociedad. 

Pero el triunfo del Señor Madero, queda
ban urgentisimos problemas que resolver; 
la situación del proletariado, del indi
gena, del campesino, los problemas poli
ticos, en fin. El señor Madero se enco,!! 
tró con que no había otros elementos de 
qu~ disponer que los mal preparados que
le hablan ayudado a hacer la guerra y 

los restos del antiguo r~girnen, y neces~ 

riarnente tuvo que echar mano de l!\Uchos 
de ~stos para no encontrarse frente a un 
caos. Pero el resultado fu~ que en el 
fondo le odiaban, no estaban conformes 
con su obra ni con su ideología, y bien 
pronto lo traicionaron sin que tuviera 
tiempo de abordar la restauración consti 
tucional. (54) 

1 • Madero y Huerta 

El día 9 de febrero de 1913 Eu! el principio del fin de

la presidencia de JoI.adero. Babia muchos movimientos reaccio

narios por todas partes contra el presidente y no solamente

en M!xico sino tambi~ por parte de los Estados Unidos. El 

embajador Henry Lane Wilson complic6 la situación propagando 

el rumor de una próxima intervención de su país, y el presi

dente Jo'.adero, alarmado, pidió su opinión de los senadores, 

creyendo que a'dn contaba con su antigua popularidad. 

El general Huerta, encargado de las operaciones milita

res contra los sublevados puso fin a la situación difecciOlla!!. 

do y reduciendo a prisión al presidente y al vicepresidente

de la Re~lica. Madero y Pino Suárez, el vicepresidente 
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fueron asesinados el d!a 22 de febrero y quedó en la preside!l 

cia Victoriano Huerta. La "Decena Trágica" haMa terminado

pero la verdadera revolución con los personajes de Huerta, 

Villa, Carranza, Obregón, y Zapata acababa de empezar e iba

a durar 4 años, hasta que en 1917 cuando se reunieron en Qu~ 

r~taro para crear la Constitución Política del País. 

El papel de los Estados Unidos y especialmente del emba

jador Wilson en la muerte trágica y horrenda de Madero, no 

se puede describir fácilmente. Pero es interesante notar c~ 

mo en las columnas de los periódicos norteamericanos que "el 

motivo de j~bilo era ahora la caída de Madero y la usurpación 

del poder por Victoriano Huerta." (55) El papel desempeña

do en la caída de Madero y el ascenso de Huerta por H emba

jador Wilson ya ha sido estudiado por otros investigadores 

como Ramón Prida y John P. Harrison de manera que no es nec~ 

sario estudiar el problema aquí. Cabe suponer que el embaj~ 

dor Wilson influy6 en las noticias de dos maneras concretas: 

a trav~ del contacto de la embajada con los periodistas que 

visitaban a Héxico y a través de los boletines del Departa

mento del Estado. 

Para este estudio valdría mucho decir algo del papel de 

la Iglesia en estos primeros años de la revolución. 

Poco tiempo antes de la caída del general 
Díaz el 3 de marzo de 1911, Gabriel Fer
nández Domellera fundó un partido polít! 
co llamado Partido Cat6lico, con el fín
de inyectar en la vida pública del país 
principios catÓlicos morales y sociales. 
(56) 
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2. El Partido catÓlico 

Entre 1911 Y 1913 el Partido catÓlico logró llevar a la

Cámara de Senadores a cuatro miembros, 29 a la de Diputados

y 4 más a otros puestos políticos por los estados. Fueron

concentrados más miembros del Partido en Jalisco, Ioüchoacán, 

GuaDajuato, Zacatecas y Colima que en otras partes de la Re

p'Ó.blica. Apoyaron la candidatura de Madero para la presid~ 

cia pero para la vicepresidencia apoyaron a De la Barra en 

vez de Pino Suárez. (57) La Iglesia no tuvo muchos proble

mas durante el tiempo de ~.adero, ni apoy6 tampoco. Los ele

mentos en el Congreso de Hmco, en el ej~ito y en el apa

rato estatal se man:ifestaron contra el gobierno y preparaban 

el terreno para un gOlpe de estado ejecutado por Huerta. "La 

llegada al poder del usurpador Victoriano Huerta fu~ recibi

da con ovaciones por los diputados catÓlicos en el Congreso. 

El ObispadO inici6 imnediatamente conversaciones con el nue

ve dictador del país y le concedi6 10.000,00 de pesos en C!, 

lidad de pr~tamo.· (58) 

La popularidad de Huerta no se extendi6 por toda la na

ci6n. Casi todos los lideres en el Norte no estuvieron de ~ 

cuerdo con ~l ni con su r~gimen de conservadores tanto dom~1!. 

ticos como extranjeros. 

Aunque se puede ver que muchos líderes de la Iglesia si

apoyaron a Huerta fu~ por motivos personales. 

Aunque Victoriano Huerta tampoco recibi6 
del clero infinitas muestras de apoyo, 
sin embargo, es un hecho que el clero le 



79.

miraba con esperanza y le consideraba 
como el gobierno legal, y si no le ayudó 
de una manera resuelta y def'inida, fue 
porque claramente comprendió que estaba
destinado al fracaso y ponerse abierta
mente de su parte, hubiera sido agravar
su situación al triunfo de la Revolución 
Constitucionalista, encabezada por el s~ 
ñor Carranza, cuyos ~xitos veía clarame~ 
te, y cOl:Iprendia que acabarla por triun
Par de todas maneras. (59 ) 

/ 
La Revoluci6n sigui6 en adelante sin direcciÓn y los que 

peleaban rnt.lchas veces no conocían bien el por qu~. }t.ariano 

Azuela en su novela~ !e Abajo, descubre bien claro esta 

frustración que sentían muchas veces los revolucionarios. 

Abajo, en el fondo del cañÓn y a tra~s


de la gasa de la lluvia, se miraban las 

palmas rectas y cambiadoras, lentamente

se mecían sus cabezas angulosas y al so

plo del viento se desplegaban en abani

cos. Y todo era serrama: ondulaciones

de cerros que suceden a cerros, más ce-

rros circundados de montañas y estas en

cerradas en una muralla de sierra de ~ 


bres tan altas que su azul se perdía en 

el sa.fir. 

-Demetrio, por Dios ••• ya no te vayas! ••• 

El corazón me avisa que ahora te va a SE 

ceder algo! 

y se deja sacudir de nuevo por el llanto. 

El niño, asustado, llora a gritos, y ella 

tiene que frenar su tremenda pena para 
contertarlo. 

La lluvia va cesando; una golondrina de 

plateado vientre y alas angulosas cruza-


oblicuamente los hilos de cristal, de re

pente iluminados por el Sol vespertino. 
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- ¿Por qu~ pelean ya, De~etrio? 


Demetrio. las cejas muy juntas. toma dis 

traído una piedrecilla y la arroja al 

.tondo del cañÓn. Se mantiene pensativo

viendo el desfiladero, y dice: 

-Mira esa piedra c6mo ya no se para••• (60) 


No había en Hlxico ningun modelo como el de Marx para 

dar en.toque teÓrico, nacional. ni sistemático a su Revolución 

y por una razÓn u otra la historia falló en no dar a luz a 

ninguna personalidad que podia concentrar en si mismo la d~ 

trina y las reencias revolucionarias por más que muy poco 

tiempo. Probablemente el movimiento era de..11aSiado grande, 

demasiado diverso y con demasiada espontaneidad para poder 

ser identificado con algdn programa extenso y concentrado. 

(61) 

3. Carranza y una llueva Constituci6n 

Venustiano Carranza surgió como el líder prof~tico dur~ 

te el r~gimen de Huerta. Promulg6 su Plan de Guadalupe en 

que pidió por el fin del usurpador y regreso a la Constitu

ci6n de 1857. Este Plan reflej6 el pensa'lliento puro de Mad~ 

ro. Carranza fu~ nombrado "Primer Jefe de la Revolución." 

Se alianzo con la persona de Alvaro ObregÓn. el que iba a 

llevar a cabo la Revoluci6n. 

Todavía en la capital Victoriano Huerta era el presiden

te pero resultÓ que una cosa de bastante importancia pasÓ en 

los Estados unidos: la elección del presidente Woodrow Wil

son. Huerta no estaba esperando este cambio en sus planes. 
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Wilson abrió la frontera y pasaron armas a Villa y Obreg6n • 

Carranza oficialmente rompi6 sus relaciones con Huerta y pro~ 

to tuvo de su parte a Obregón, Villa, Plutarco Elías Calles, 

y a muchos otros. Carranza se dió a si mismo el titulo y la 

autoridad del Primer Jefe del Ej~ito Constitucionalista. 

En agosto de 1914. Huerta huyó del pds y Villa rompi6 

sus relaciones con Carranza. Obregón oficialmente se alianz6 

con ~te. Villa y Zapata entraron juntos en la ciudad. Dur~ 

te la guerra civil que estal16, el clero que babia apoyado a

Huerta, no quería dar el mismo apoyo .1 grupo de Carranza y 

Obreg6n, y los sentimientos anticlericales otra vez empezaron 

con mayor .f'tlerza. 

Entre tanto, la Revolución babía mostra
do el mayor odio bacia la religi6n. Por 
dondequiera que paso dejó desolaci6n y 
horror las iglesias fueron saqueadas,los 
sacerdotes asesinados, las monjas viola
das, y al llegar el general Obregón a M! 
rico, hizo prisioneros a todos los sae!!.!, 
dotes que vivián en la Ciudad, y en ca
rros de ganadO los e!1.vi6 a Verac:ruz, aun 
cuando entre ellos había algunos ancia
nos y enfermos. (62) 

Finalmente en 1916 Obregón rompi6 con Carranza y así em

pez6 una de las ~pocas más nefastas de la historia d!! Hlxico; 

los derechos humanos no tenían ni valid~z ni respeto. Fu~ un 

periodo de asesinatos, robos, y toda clase de injusticias, y 

la victima mayor fu~ la religi6n y en particular la Iglesia. 

Carr~a anunció un periodo pre-constitucional. Y el "14 de 
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septiembre de 1916" Carranza, como Primer Jefe, convoc6 una 

asamblea constituyente, que debía reunirse en Quer~taro, para 

reformar la Constituci6n de 1857." (63) 

Convendría decir aquí que la Constituci6n de 1917 fu~ 

promulgada despu~ de solo seis semanas de trabajo. Fu~ una 

arma para mostrar que la Revoluci6n fu~ un ~xito. En cuanto

a los articulos que irían a tener un impacto tremendo en 109

años siguientes de la historia, es necesario decir que los ~ 

putados incluyeron normas jurídicas que iban a excluir para 

siempre la posibilidad del restablecimiento de la fuerza poI! 

tica de la Iglesia Cat61ica. Por eso nacieron los artículos

3, 27, Y 130. En una palabra, la Constituci6n cerraba para 

siempre el paso del clero mexicano a una actividad política 

abierta, socavaba su poderío econ6mico y disminuia la esfera

de su influencia ideo16gica. Pero vale decir tambi~ que la 

Iglesia tuvo parte de la culpa. 

/Desde la Independencia, ganada en 1810,

La Iglesia siempre ha estado en conflic
to con el gobierno mexicano. Politica-
mente la Iglesia muchas veces ha tomado
partido cuando, si se hubiera mantenido
fuera del conflicto politico, habría evi 
tado mucho sufrimiento. (64~ 

4. La Iglesia Derrotada: La Constituci6n de 1917 

El congreso Constituyente que tuvo lugar en Que~taro,no 

fu6 exactamente una reuni6n de mucha fraternidad ni armonía. 
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Todos los delegados fueron con simpatía a la causa de los Co~ 

titucionalistas, pero surgieron dos grupso distintos: los del 

lado derecho, los cuales apoyaron. Carranza; y unos radiC!. 

les, quienes generalmente dieron su apoyo al General ObregÓn. 

(65) 

El 13 de diciembre empez6 el debate en el Congreso sobre 

la educaci6n en el país (Articulo 3°) y precisamente durante 

este debate surgi6 el furor antirreligioso que continuaría en 

todo el Congreso. (66) Fu~ un debate bastante amárgo que 

tr.taba del papel que tenia la Iglesia en cuanto a la educ~ 

ci6n en el país. (67) Cuando fu~ promulgada la ConstituciÓn 

el Articulo 3° leyó : 

La enseñanza es libre; pero será laica la que se d~ en 
los establecimientos oficiales de educaci6n, lo mismo 
que la enseñanza primaria elemental y superior que se i,!!! 
parta en los establecimientos particulares. Ninguna co~ 
gregaci6n religiosa ni ministro del algán culto, podrán 
establecer o dirigir escuelas de InstrucciÓn primaria. 
Las escuelas primarias particulares s610 podrán estable
cerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los esta
blecimientos oficiales se impartirá gratuit. la enseñan
za primaria. (68) 

Como se ve este articulo es .bsurdo si uno entiende lo 

que significa "la enseñanza es libre", no solamente por que 

excluía de la enseñanza a las corporaciones religiosas y mini~ 

tros del culto, sino por la contradicci6n entre el comienzo 

del articulo, "libre" y todo lo que sigue, que hacia ilusona

es. libertad. Fu~ reformado este articulo el 13 de diciembre 

de 1934 por el presidente Cé!rdenas y as! queda ahora en la 

ConstituciÓn. Debe estar apuntado aqui tambi~n de que los 11 
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berales no confi~on sus ataques solamente en contra de la 

Iglesia sino ~~ a la religiÓn en general, incluyendo a 

los cultos protestantes. (69) 

Otro ataque de bastante importancia apareciÓ en el Arti

culo 27 de la ConstituciÓn en la Fracci6n 11. 

Las asociaciones religiosas denominadas iglesias cualqui~ 
ra que sea credo, no podrán, en ningdn caso, tener capa
cidad para adquirir, poseer o administrar bienes ratces, 
ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren ac
tualmente, por s! o por interp6sita persona, entrarán en 
dominio de la naciÓn, concedi~dose acciÓn popular para
denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La 
prueba. de presunciones será bastante para declarar fun~ 
da la denuncia. Los templos destinados al culto p'6blico 
son de la propiedad de la Naci6n, representada por el G.2. 
bierno Federal, qui~ determinará los que deben continuar 
destinados a su objeto. Los obispados, casas curales s~ 
minarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, 
conventos, o cualquier otro edificio que hubiera sido 
construido o destinado a la administraciÓn, propaganda o 
enseñanza de un culto religioso, pasarin desde luego, de 
pleno derecho, al dominio directo de la NaciÓn, para d~ 
tinarse exclusivarnente a los servicios plllilicos de la F~ 
deraci6n o de los Estados en sus respectivas jurisdicci2 
nes. Los templos que en lo sucesivo se exigieren culto
p'l1blico serán propiedad de- la Naci6n (70) 

El despojo de bienes eclesiásticos es absoluto y total, 

y fácil es advertir dos abusos a que se presta el hecho de 

que basten simples presunciones para declarar que una finca 

es de la Iglesia o que una casa pertenece a un sacerdote. El 

Articulo 27 pri~ a la Iglesia de todos los elementos de vida 

"La diferencia fundamental respecto a la Iglesia, entre la
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Constituci6n de 1857 y la de 1917, es que aquella quería sep~ 

riU' la Iglesia del Estado, pero la reconoc!a como una socie

dad verdadera, jur1dica, distinta del Estado, independiente y 

separac:a de ~l; pero en esta nueva Constitución la Iglesia ya 

no es Ul'Ia sociedad, la desconoce, la ignora, y, sin embargo, 

la esclaviza al Estado. (71) 

Si habia un articulo en los debates que mostró el Senti

miento antirreligioso fu~ el Articulo 1 30. Durante los deba

tes de este articulo salió muy clara:nente el tema del nacio

nalismo. 

Casi todos los oradores hablaron de una manera u otra de 

este tema de la nacionalidad mexicana y el nacionalismo corno 

la cumbre de una nueva Constitución. (72) y no importaba ~ 

cho a ellos se estaban hablando "Contra la influencia protes

tante, o el imperialismo flamante de los Estados Unidos del 

Norte, o el clero extranjero que estuvo funcio~do en la Re' 

p'Ó.blica." (73) 

Como se ve en el Articulo 130 de la Constitución, y el 

Estado derrotó completamente a la religión, y especialmente 

a la Iglesia Católica. Este iU'dculo lee a51 1 

Art. 130 - Corresponde a los Poderes Federales ejercen
en materia de culto religioso y disciplina externa la i~ 
tervención que designe las leyes. Las demás autoridades 
obrarán como auxiliando de la Federaci6n El Congreso no 
puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión 
cualquiera. 
El matrimonio es un contrato civil. Este y los de.I!IÚ a~ 
tos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
competencia de los iUncionarios y ' autoridades del 6rden
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civil, en los t~rminos prevenidos por las leyes, y ten
dr~ la f'ueru y valid~z que las mismas les atribuyen. 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obli 

gaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso 
de que faltue a ella, a las penas que con tal motivo ~ 
tablece la ley. 

La Ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaci,2 
DeS religiosas denominadas iglesias. 

Los ministros de los cultos serán considerados corno pe!, 
sonas que ejercen una profesi6n y estarán directamente 
sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten. 

Las legislaturas de los Estados dnicamente tendrán fa
cultad de determinar, segón las necesidades locales, el 
ndmero máximo de ministros de culto. 

Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el mini.5
tro de cualquier culto se necesita ser mexicano por naci 
miento. 

Los ministros de los cultos nunca podrán, en reuniÓn p! 
blica o privada constitlrlda en junta, ni en actos del Cul 
to o de propaganda religiosa, hacer critica de las leyes 
fundamentales del pais, de las autoridades en particular 
o en general del Gobierno no tendrán voto actiYO ni pasi 
YO, ni derecho para asociarse con fines poUticos. 
Pua dedicar al culto nuevos locales abiertos al públi

co se necesita permiso de la Secretaria de Gobernaci6n, 
oyendo previamente al Gobierno del Estado. 
Debe haber en todo templo un encargado de H, responsa
ble ante la autoridad del cumplimiento de las leyes so
bre disciplina religiosa, en dicho templo y de los obje
tos pertenecientes al culto. 
Encargado de cada templo, en uni6n de diez vecinos rnás,
avisará desde luego a la autoridad municipal qui~ es la 
persona que está a cargo del referido templo. Todo cam
bio se avisará por el ministro que cese, acompañado del 
entrante y diez vecinos J:Iá.s. La autoridad municipal, 't!!. 
jo pena de destituci6n y multa hasta de mil pesos por C!, 

da caso, cuidará el cumplimiento de esta disposici6n; 't!!. 
jo la WIIlil pena llevará un libro de registro de los t~ 
plos, y otro de los encargados. De todo permiso para 
abrir al p'6blico un nuevo templo, o del reativo ;al c:am
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bio de un enargado, la autoridad municipal dará noticia 
a la Secretaría de Gobernación, por condtlcto del gobeI'D!. 
dor del Estado. En el interior de los templos podrán r~ 
caudarse donativos en objetos muebles. 

Por ning¡1n motivo se revalidará, otorgará dispensa o se 
determinará cualquier otro trámite que tenga y por fin 
dar validez en 105 cursos oficiales a estudios hechos en 
los establecimientos destinados a la enseñanza prOfesio
nal de 105 ministros de los cultos. 

La autoridad que infrinja esta disposición será plena-
mente responsable; y la dispensa o trámite referido será 
nulo y traerá consigo la nulidad del titulo profesional
para cuya obtención haya sido parte la infracción de es
te precepto. 

La publicaciones periódicos de carácter con.f~ional · ya 
sean por su programa, por su titulo o simple¡:¡ente por 
sus tendencias ordinarias, no podian comentar asuntos p,2 
Uticos nacionales, ni informar sobre actos d~ las auto
ridades del país o de particulares, que se relacionen d! 
rectamente con el funcionamiento de las instituciones p~ 
blicas. 
Quedo¡ estrictamente prohibida la formaci6n de toda cla

se de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna p~ 
labra o indicaci6n cualquiera que la relacione con algu
na confesiÓn religiosa. No podrán celebrarse en los t~ 
plos reuniones de carácter político. 

No podrá heredar por si, ni por interpósita persona, ni 
recibir por ning¡1n titulo, un ministro de cualquier cul
to, un inmueble ocupado por cualquier asociación de pro
paganda religiosa, o de fines religiosos, o de benefice~ 
cia. 

Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal ~ 
ra ser herederos, por test~~ento, de los ministros del 
mismo culto, o de un particular con quien no tengan par~ 
tesco dentro de cuarto gradO. 

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaci,2 
nes religiosas se regirán para su adquisición por parti
culares, conforme al articulo 27 de esta ConstituciÓn. 

Los procesos por infracción a las anteriores bases nun
ca serán vistos en Jurado. (74) 
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La simple lectura de este artic:a.lo de la Hueva Constitu

ción basta ptll'a entender la posiciÓn di1'icil en que fueron co

locadas las iglesias; pero el odio revolucionario se dirigi6 

principalmente contra la Iglesia Católica. Convendria apuntar 

aquí las contradicciones que aparecen dentro de este artic:a.lo

y algunos otros en la Constituci6n. El ardClllo 6° dice que 

"la mani.festaci6n de las ideas no ser' objeto de ninguna inqu! 

sici6n judicial o administrativa;" (75) pero al cismo tiempo 

el artiClllo 130 señala que "los ministros de los CIlltos nunca 

podrin••• hacer critica de las leyes fundamentales del pais" 

(76) El artiClllo 7° señala que "es inviolable la libertad de 

escribir y publicar escritos sobre cualquier materia," (77) y 

al mismo tiempo en el articulo 130 prohibe estrictamente "las

publicaciones peri6dicas de caricter con.fesional." (78 ) 

El artic:a.lo 39 de la Constituci6n habla del inalineable

derecho que el pueblo tiene, en todo tiempo, "de alterar o mo

dificar la .forma de su gobierno." (79) y el articulo 40 men

ciona que "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

Rep'Óblica representativa, democritica, .federal ..." (ao) Pero, 

en "el Articulo 130 de la misma Constituci6n de 1917 declara 

ilegal todo partidO político c:a.yo nombre contenga palabra o ia 

dicaciÓn que lo conecte en alg6n modo con una con.fesi6n reli

giosa, y esa fue la muerte del Partido Católico." (81) 

Los delegados al Congreso Constituyente llegaron a ata

en hasta tal gradO a la Iglesia que uno de los mismos delega

dos tenia que señalar "la contradicciÓn en prohibir a las igl~ 

http:artic:a.lo
http:artic:a.lo
http:artic:a.lo


89.

sUs de ser dueños de tierra CIUIldo en realidad el Artículo 

130 no reconocía loa personalidad jurídica de loa iglesia o a511';!:!. 

paci6n religiosa." (82) 

Al leer el pÚ'raIo tercero del artículo 37 que establece 

que "la calidad del ciudadano mexicano se pierdel III por com

prometene en cualquiera forma ~ ministros ~~ .E!.!!2. o 

ante cualquiera otra persona a no observar loa presente Consti

tuci6n consideraron que quienes profesaran una religi6n habrían 

de tener grandes escrdpulos para aceptar los mandatos antirre

ligiosos de la misma, y el t1nico medio que encontraron para 

darles vigor .fu! amenazar a esas personas con la p&dida de la 

ciudadanía." (84) 

Aunque la Constituci6n de 1917 proclam6 la reparaci6n de 

loa Iglesia. y el Estado, hizo empero a aqu~la esclava de &te. 

y es muy interesante notar al mismo tiempo que en el documento 

proc1Am6 la liberb.d esencial de la conciencia de los indivi

duos, y luego procedió a imponer limitaciones tales, que nili

ficar!an dicha libertad. 

¿Cuil .fu~ la reacci6n de loa Iglesia al leer este documea 

to? Schlarman dice I 

Los obispos de M!xi.co inmediatamente 
protestaron contra las injustas incapaci 
dades legales a las que se sometía a loa
Iglesia y a sus ministros e institucio
nes en la Constituci6n debía reconocer 
el derecho de la Iglesia de fundar y ns 
gar seminarios, de crear 6rdenes y con
gregaciones religiosas y establecer casa 
para ell.&s, de abrir y regir organizaci~ 
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nes católicas, orf~torios, escuelas de 
toda clase, hospitales y asilos para an
cianos e instituciones ben~ica.s. Lil 
Constituci6n deb!a reconocer el derecho
de propiedad de la Iglesia a sus templos 
y capillas y salvaguardar los bienes que 
la Iglesia pudiera adquirir. Siendo M! 
rico una nación predominantemente cat6l! 
ca, dedan, la Constitución de una Rep'6
blica habría de ser la de un estado cri.!, 
tiano reconociendo a Dios como Señor de 
todo lo creado y dando leyes respetuosas 
de la conciencia de los cat6licos. (85) 

Durante dos o tres años, y cuando se convirti6 la Revolu 

ci6n en gobierno, pareci6 que una poUtia mú humana para la

Iglesia habl'!a de seguirse. En 1920, el General Obregón .fu~ 

elegido presidente del pais. Uno por uno eliminó a sus enemi

gos o los que consideraba sus rivales. Su administraci6n .fu~ 

la más revolucionaria y la más extravagante. La aplicaci6n de 

las leyes de la Constituci6n no .fu~ hecho muy estrictamente ni 

frecuentemente. Dejó que ejercieran su ministerio los sacerd,2, 

tes extranjeros. "En varias ocasiones los Gobiernos locales 

pretendieron erigir el registro; pero los Obispos pronunciaron 

el "non possumun" y la ley no .fu~ aplicada." (86) Moctezuma 

señala que en el Estado de Jalisco trataron más fuerter.¡ente ~ 

plantar el registro porque creyendo que si "en esta región la 

más cat6lia del pa.!s, el intento cismático del registro, po-

dría facilmente implantarse en todas partes. Pero entonces el 

pueblo CAtÓlico mexicano dió la primera prueba de virilidad y 

constanciaJ lanz6se a la resistencia pasiva por medio del 
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boycott, y, despu& de unos meses de luc:hA desigual entre el 

gobierno y el pueblo, entre el verdugo y la rlctima, &ta ven

ci6 y el decreto persecutorio fu~ derogado.w (87) 

y poco a poco los cat6licos se levantaron en contra de 

las ideas de la Constituci6n de 1917. El Gobierno que fu~ to

lerante en los primeros años de la presidencia de Obreg6n co~ 

prendi6 la ventaja de causar la impresi6n que habia libertad 

religiosa. Estallaron bombas en los arzobispados de M~xico y 

Gbuadalajara y en la Basilica de Guadalupe. Hubo ataques a 

las organizaciones cat6licas. El Delegado Apost6lico Monseñor 

Ernesto Filippi fu~ expulsado del pais por haber colocado un 

manumento de Cristo Rey en la cumbre de un monte llamado & ~
bilete, situado en el centro geográfico de la Rep'dblica, en el 

Estado de Guanajuato. Y habia una denuncia del Congreso Euca

rístico Nacional de 1924 por el Gobierno. 

En 1924 surgi6 Plutarco Ellas ~lles como candidato a la 

Presidencia. El 30 de noviembre del mismo año tomó posesión 

de la Presidencia de la República Mexicana, y as! empez6 uno 

de los periodOS más horrendos y trágicos para la Nación Merle,!. 
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VIVA CRISTO REY: 1926 - 1937 

En noviembre de 1924 Plutarco El!as Calles se hizo pres,! 

dente de la Re¡rdblica Mexicana. En s610 veinticuatro años M~

nco había pasado por una dictadura, una revoluci6n social, 

una nueva Constitución, varios asesinatos politicos, y una in,! 

ciación al Siglo XX. Pero todavia no había acabado la inquie

tud dentro del pais. Porque como dice Emilio Portes Gil, reÍ! 

ri~dose a esta ~poca : 

Fu~ durante el Gobierno del General Pl~ 
tarco El!u Calles, cuando se comenzaron 
a poner en práctica los preceptos consti 
tucionales en todo rigor, comenzando por 
reglamentar el articulo 130 Constitucia
nal y obligando a los sacerdotes a regi~ 
trarse como encargados de los templos y 

a hacer los inventarios correspondientes. 
&sto bast6 para que el clero contestara
con un alarde páblico de desobediencia y 
rebelión No obstante que la medida era 
consecuencia natural del articulo 1 30 de 
la constituci6n; no era posible que el 

clero pretendiera que el Gobierno dejara 
de cumplir con su ObligaciÓn, desde lue
go, porque" no existía ninguna razÓn para 
ello. Pero esta disposición, per.fecta
mente natural y consecuencia de la Cons
titución misma, .f'u~ comentada por el cl.!:, 
ro como mani.festación del extremado radi 
calismo del General Calles, como acto de 
saña contra la religión sin ver que, por 
una parte, en nada se atacaba a la reli
gión, y por otra esta disposición estaba 
íntegramente contenida en la Ccmstituci6n 
y el reglamentarla no era mú que poner
la en vigor. (aa) 
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Pero, conviene señalar aqu! tambi~n que este conflicto 

religioso, cívico y armado, que durO por mAs de trece años en 

M~xico no debe ser considerado como un hecho hist6rico ~co y 

aislado. Por causa de los grandes cambios sociales y politi-

cos fu~ una reacción universal por parte de los cat6licos en 

todo el mundo. Estos cambios tuvieron lugar il fines del Siglo 

XIX y principios del Siglo XX por la aparición de nuevas ideas 

y doctrinas econ6micas, políticas, y filosóficas, Y preciso 

es entender que aunque aparecieron en la Rep'l1blica Mexicana 

con una personalidad propia fu~ resultado de "una expresi6n 

más de hechos universales." (89 ) 

Para dar mAs enfoque se puede aceptar la divisi6n que h! 

zo Pereyra de este periodo. "La lucha comprende tres periodos: 

2010 el sangriento de 1926 a 1929; la tregua pactada por 

el presidente nominal Emilio Portes Gil, y la Iglesia que rec~ 

noce su derrota; 3° el nuevo avance de la opresión realizado 

en 1925. (sic)" (90) 

Durante el gobierno de Obregón, Calles, el Ministro de G.2 

bernaci6n, se cre6 un partido político. Sus apoyos principa-

les estaban entre los de la alta burocracia y los de la C R O 

M, los obreros afiliados con la confederación Regional Obrera

Mexicana. Y el primer acto de Calles al subir a la Presiden-

cía fu~ de nombrar a Luis N. Morones, líder de la CRClM, a la 

Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. Esta alianza que 

se formaron, iba a tener un papel de bastante importancia en 

el r~gimen de Calles. (91) 

S6lo despu~ de alguna semanas en la presidencia Calles 



LA MANIFESTACION 


Sudorosos por el sol, el ceño fruncido por la des(:speración, agobiados 
por el cansancio, uno tras otro encadenados por la consigna, muchas 
pobres muj(:res con lágrimas en los ojos y con el remoulimiento profundo 
en el alma, sin poder acallar la voz de su conciencia de cri.tianas. Tal 
fue la manifestacion militar y ~e (:mpleados de gobierno, orgamizada po: 
tidert:s de la eRO M, ante el mandato gubernativo. 

No son los trajes mecanicos los que distinguieron.1 obrero en dicho 
desfile llevado a cabo dIo de agosto actual, puesro que no son obr(:ros 
los que trocaron sus uniformes por "overols." No valieron excusas, pre' 
textos ni cerrificado medico, para que los millares de católicos que for=
man la planta de empleados de gobierno, pudieran sustraerse de conClJ 
rrir. La consigna esraba dada, la amenaza se había hecho. Se pasaría lista 
de presentes antes y después de la farsa y se daría el cese a los ausentes 
La necesidad de vivir es angustiosa, perder el empleo les significaba que= 
darse sin comer y tuvieron que abdicar de su caracter de hombres libres y 
(:sclavisar s'u concienda, ante la perspectiva de la miseria. 

Fué 'la manifestación de 105 qne necesitab.an llevar el pan a SuS hijoS }' 
la única manera de obtenerle es el 'suddo del presupuelto. 
Fué la manifestación obligad~ de los que Creyeron Servir a la naCión y Se 

enContraron e.sclavos de quien Ic-s arroja el mendrugo para satisfacer sus 
ambiCiones. Fueron Contra su voluntad, llenos de desesperación por su 
debilidad y de lágrimas en el Corazón por el remordímiento. 

La nación los compadece, sus hermanos católicos, los maS valero~os 
leS tienden Ia-rnano y les dicen: ¿CreísteiS que DiOS O~ faltaría? Hornbrd de 
poca fé ¿porqué dutlaís? "Nadie podrá arrancar jamás de vueStra COnCiencia 
de cató~ícos, vueStra fé . Tened valory aprended a confesarla No seaís de =
biks y uníos a los valerosos catolicos que luchan y que triunfaran parade 
volver a todos la libertad de conciencia" 

La Religión los espera y les tiende sus brazos abiertos. sabe que necesita libertarlos de su miedr 

y de la esclaVitud que la tiranía mál 04lúsa ha Implantado en todos los mexicanos, 

Eaa fuéla Manifestación organizada por la CROM, el 19. de agosto de 1926, dla de oración 

mundial para alcanzar la libntad religiosa en México. Y los enemigos de la Iglesia también alabaron 

• DiOt!. 
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dió la sorpresa cuando un grupo de pistoleros "que la Prensa 

asegur6 llegaban a cien, entre ellos el diputado Ricardo Tre"!. 

ño, Secretario General de la CRCM," (92) arrojó a los fieles 

de una Iglesia llamada la SOledad, en el banco de San Lázaro. 

¿Por qu~? Para tomar posesión de ese templo a crear una Igle

sia Católica Mexicana que acaban de fundar y de la cual, habian 

nombrado patriarca al Pbro. José Joaqu1n P6-ez y Budar. "Este 

Patriarca dirigi6 un pliego al presidente de la Repóblica pi-

di~dole que le dejara en posesi6n del templo ocupado." (93) 

La actitud de Calles a la Iglesia Cat6lica s6lo se puede 

entender en la forma que ~l pensaba. Quer1a hacerse dueño y 

patrón absoluto de México en todos los aspectos de la vida. 

Aón años más tarde se supo que desde enero estaba todo dispue!. 

to "por Calles y Morones para que produjera el cisma, con el 

fin de que el obrerismo pudiera contar con una base religiosa." 

(94) 

Plutarco El1as Calles fu~ el hombre que encabez6 la lu

cha contra la Iglesia militante en la pol!tica. No estuvo t~ 

poco de acuerdo con la doctrinas que la Iglesia propon1a en la 

esfera de acci6n social. En enero de 1926 Calles pidi6 y obt,!!. 

vo poderes para reformar el C6digo Penal en lo concerniente a 

"delitos religiosos" y "poco antes babia firmado la Ley Regla

mentaria del artículo 30 Constitucional, en el sentido de que

la autoridad podía regular la disciplina externa de la Iglesia , 

de que la Iglesia no tiene personalidad jur:!dica; de que las l!, 

gislaturas de los Estados pod.:!an reducir el n'Ómero de sacerdo

tes;de que s6lo podían abrirse establecimientos religiosos con 
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permiso del gobierno y de que las apelaciones contra tales di,! 

posiciones nunca serían tratados en juicio." (95) 

El 14 de junio del mismo año fu~ promulgado el CÓdigo p~ 

nal. "La Ley, que se conoció con el nombre de ~ Calles, r~ 

ni6 en un sÓlo documento todos los decretos que habian sido ~ 

pedidos por aquel gobierno en los meses anteriores." (96) Y 

como dice Schlarman "se refiere exclusivamente a Delitos y 

Transgresiones en el ejercicio de la religión y decreta que 

quienquiera que no la obedezca tal como Calles la ha redactado, 

sufriría el castigo." (97) 

Fu~ inmediato la protesta en contra de esta reglamenta

ción, impuesta por el gobierno en la religi6n y especialmente

en la Iglesia CatÓlica. Calles hizo cumplir la ley, y siguie

ron más protestas. La primera reacción viva por parte de la 

Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, nacida en 

marzo de 1925 ••• con objeto de contrarrestar la actitud del Go 

bierno emanado de la RevoluciÓn." (98) 

. ¿Que tratÓ hacer la Liga? Quería la libertad de concie~ 

cia, base de todas las libertades humanas; la libertad de ens~ 

ñanza, respeto a los derechos de los ciudadnos católicos y de 

la Iglesia, y como señala Josefina Quiros, "nada de privile--

gios, pero sin esclavitud legal; (querían) garantías para los 

trabajadores, católicos; derechos, todos, esecnciales a · la bue 

na constituci6n de la sociedad que cualquier partido catÓlico 

debe defender cualequiera que sean sus tendencias ••• La Liga 

trabajó con una actividad y con un ~xito que no ha igualado nia 

guna otra organizaciÓn catÓlica en México." (99) 



En contrtl de 1& 1!I Calles lA Liga pretendió atacar al 

gobierno con un bloqueo econÓmico "que oblig.ba. a todos los 

cat61icos a abstenerse del pago de impuestos y a reducir al 

mínimo sus consumos." (100) Este bloqueo econ6mico fuE idea 

del director de la Uni6n Popular, Anacleto Gondle~ Flores, 

quien mú urde iba. a tener UD papel importtlnte cuando no qu!. 

d6 ningtbl remedio sino la lucha ilrr.IadA. 

Creci6 adA dia la protesta, pero el gobierno no hizo c!, 

so. Los obispos de M~co publicaron una carta de protesttl 

al rEgimen. 

El C6digo de 1917 hierre los derechos S!, 
crtatisimos de 1& Iglesu Ctat6lia, de 1& 
Sociedtld Hmana y los individaales de
los cristianos, prochma pri.ncipios c~ 
trarios a 1& verdild ens~dt1 por Jesu
cristo, 1t1 CUAl forma el tesoro de 1& 1
glesita y el mejor ptatrilllonio de 1t1 hUlM
Didt1d; Y tlrrt1llC4l de CUiljo los pocos dere 
chos que 1t1 Constituci6n de 1857 (tldmiti 
dA en sus principios esenc:iales, como 
ley fundtamental por todos los mexl.anos) 
reconoci6 tl 1& Iglesu como sociedAd y a 
los at6licos como individuos. 
Ho pretendiendo inmiscuirnos en cuestio
nes politic.a.s, sino defender,a 1t1 lIItlDera 
que nos es posible, 1& liberta.d religio
Stl del pueblo cristitlDO en vista del rudo 
attlque que se infiere a 1t1 religi6n, nos 
limittlmos tl protesttlr contrtl el tltentado, 
energia y dec:orosuente. 
Si des~ de estAs declArtlciones, nues
~ protesttl oasiollArtl lII&)'Or reeruden
cia de 1t1 persecución religiOStl, DO .eri 

http:oblig.ba
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1.& respoDSabilidad de quienes han c:umpl! 
do con su deber, sino de los que no qui.!. 
reD. o!r Di quieren que se escache la voz 

. de a verdad y de 1& justic1&; Y la Igl.!. 
ala que ha sabido vivir en 1& pers~ 
ci6n, volveri. a los tiempos de pacienciA 
y de lII&l'tirio. 
Contra 1& tendencU de los c:anstituyen
tes destructora de la religión, de la 
cultura y de las tradiciones, protesta
mos COIllO Jefes de a Iglesia Cat6lica en 
nuestra PAtria. De principio tan fw1~ 
to, tenían que resultAr en la Constitu
ción dictada bajo su influjo, p&imas 
consecueDd.as, a~temente solo contra 
la IglesiA y sus Jllinistros, pero en rea
lidad tambim contra los derechos mis -
justos y mtural.es de los ciudadanos; y 
resultaron efectivamente. (101) 

Calles no recibió bien la protesta de los Obispos Mexie:.!, 

nos y aceler6 la imposición de las leyes. Por todas partes 

de la iep6blica hubo imposici6n anti-religiosa por parte del 

Gobierno. En Tabasco, To. Garrido CaD.4bal, el go~dor 

"qui6n dió nombre de Lucifer a uno de sus hijos y al otro, L.!, 

Din." (102) organiz6 \D1 grupo de revolucionarios llamado "C.!. 
misas aojas" que se fU~ por el territorio destruyendo los te.! 

pl.os para que no fuera posible celebrar ningtin rito religioso. 

"En este tiempo s610 babia once sacerdotes en todo el Estado, 

administrando a una población IIIÚ de 223,000 personas. En ~ 

tubre de 1925, el dictador decretó que dentro de los l!mites

·del Estado, era prohibido ejercer a un cl&igo no casado: y 

consecuentemente III1chos sacerdotes fUeron obligados a salir 

por la tuerza." (103) En Jalisco, el gObernador dec:ret6 

http:consecueDd.as
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que solamente 250 sacerdotes podrían ejercer en ministerio en 

el territorio para los 1,240,000 habitantes. (104) Los Obis 

pos de los Estados unidos del Norte en una carta pastoral s~ 

bre la situación en M6cico señalaron que "en atorce de los 

treinta y dos Estados (sic) de M6cico nin~ ministro de reli 

giÓn tenia permitido ejercer su ministerio." (105) 

La situaciÓn llegó a tal grado que los Obispos Mexicanos 

publicaron una carta al General Calles en el periÓdico g .!!E.
versal, el 25 de julio explicando que : 

En la imposibilidad de continuar ejerci~ 
do el Ministerio Sagrado, segán las con
diciones impuestas por el Decreto citado 
despu~ de haber consultado a Nuestro 
Santísimo Padre, Su Santidad, Pio XI, y 
obteniendo su aprobaciÓn, ordenounos que, 
desde el Ma treinta y uno de julio del
presente año, hasttl que dispongamos otra 
casil, se suspenda en todos los templos 
de la iep~blica, el culto ~blico que 
exija la intervenciÓn del silcerdote.(106) 

y ese Ma, el 31 de julio de 1926, fu~ el Ma en que 1&

~ Calles debía entrar en vigor. Los Obispos no podian ha

cer JÚs que ofrecer una resistenciil pasiva, que consistiría 

en la supresión del culto ~blico en todo el país. Los actos 

que han sido mencionados en que los Goberm.dores y legisliltu

ras de los Estados reducían el nómero de silcerdotes eran para 

los Obispos exactamente lo que sucedería cuando entrara en vi 
gor la Ley Calles. Calles ammciÓ a los obispos que solo qu!. 

daban dos cuinos: acudir al Congreso o tOm&r aras en contra 

del Gobierno. 
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Como la facultad de iniciar leyes o de-
cretos competente5, como lo señAla el ao!: 
dculo 71 de la C0n5tituci6n, al Pre5i
dente de la Repdblica, a los Diputados y 
Senadores al Congre5o de la Uni6n y a 
la5 legislaturu de los Estados, han ej~ 
citado ustede5 correctamente su derecho
de peticiÓn al dirigirse a uno de los c~ 
pacitados para iniciar las Leyes; pero 
debo decirles con to~ sinceri~d, que 
el menos adecuado para atender esa peti
ción y para iniciar derogacione5 y rel0o!: 
mas COn5titucionalistu que se solicitan, 
porque los artículos de la ConstituciÓn 
que se impugnan se hallan imperfectos de 
acuerdo con mi convicción filosÓfica y 
política, por lo que no puedo ser yo 
quien pre5ente ni apoye ante el Congreso 
General una iniciativa seJ:lejante. (107) 

Los catÓlicos mexicanos, encabezados por los Obispos a~ 

dieron al Congre5o para pre5entar su peticiÓn para una refor

ma Constitucional. Y como e5cribe Pereyra: "Ignorando lu 

Euente5 histÓricas del artículo constitucional, relativo a l 

derecho de petici6n, uno de aquellOS singularísimos ejempla-

re5 de la incompetencia, sostenía que hay derecho de petici6n 

en el 6rden político. Esto Eu~ un alivio para la asamblea, 

pUe5 no había terminado la discusi6n acerca del Memorial de 

los Obispos, cuando se e5cribi6 otra petici6n, fi~ada y no 

por dos personas... La nueva petición traía miles de firmas. 

¿Qu~ hacer? ••• Los signatarios gritaban su adhesi6n en todas 

las ciu~de5. Nunca ha habido una lI'.anifestaci6n de tanto em 

puje por su sinceridad y por el n-wnero de los sufragios. Fu,5. 

ron cerca de dos millones los peticionarios. Y muchos más si 



100.

se :il1cluye a las lIlIljeres y los menores de edad. Pero 1& adn~ 

ría opresora di6 por inexistente el grito de 1& ccmc:iencia C!, 

t6lica. El Jefe de la Banda demostró que estaba preparando 

pua obstruir 1& acci6n legal de los peticionarios." (108) Y 

COIIIO habh dicho antes el Arzobispo Rub, todos los diputados 

menos uno, declar6 que no oyeran la petición. LA razón dada 

h.~ que el artículo 8 de la Constituci6n concede el derecho 

de petici6n sol..ulente • los ciudadanos mexicanos y en la luz 

del artículo 37 de la IliSllla Constitución los Obispos habían 

perdido a ciudadani. por haber publiamente, decretado que 

no se someterían • la constituci6n del pats por ".yudil .en 

contra de 1& Ración, • un Gobierno extranjero." (109) que es 

el Vaticano y el PontUice Romano. 

Calles y su gobierno dirigieron, en efecto, sus ataques

contra la Iglesia. Muchos Obispos h.eran expulsados del pats 

y en 192:1, todos de UDa vez. "Con la expulsión de los obis

pos no consigui6 tampoco el Gobierno quebrantar 1& resisten

cia de los católicos pero sí l0gr6 hacer sufrir a los indef~ 

sos Preados la pena de un largo e injusto destierro, del qu! 

no regres4U"On sino dos años despu& en junio y julio de 1929 • 

••" (110) 

Con que los intentos de los Obispos para arreglar la si

tuación fueron frustrados y el hecho de que no diera. f'ruto 1& 

resisteuc:ia pasiva para lograr el estableciJlliento de una pos! 
ci6n legal y justa, ¿qu! otro remedio había? El Arzobispo de 

I>anJ:sgo, Dr• .Jos' Maria Gonúlez di6 sanci6n a la actitud de 

los ~ieles para ~ender sus derechos por los medios necesa

rios. (111) 



c. Gral. Aristeo Pedroza (PbrO.), JeEe de la Brigada de 

los "Altos" 
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"Uegada a este punto de presi6n, &CUID\ll ados los actos 

injustos para los Católicos, sus movimiemas, hasta entoaces

pacificos, tuvieron que convertirse en violentos, vino la lu

cha." (112) As! describe Frank Leen Gel.key Befer en su tesis 

el momento en que todos los medios legales flueron exasperados. 

Era consecuencia natural. Los hombres y lUjeres que l.uchuon 

en contra de la tiran!a del Gobierno llegaron a ser ll.aJnados

"tos Cristeros" por raz6n de su lema de baUlla "Viva Cristo 

:Rey." Fu~ IIIÚ una guerra subterr;(nea semejante a la de los 

irlandeses, polacos, y judios. 

En 1926 tras de abandonar los templos y 
cumplirse la amenaza del Arzobispo Hora, 
proVOCÓ una rebeli6n armada que si no ll~ 
g6 il poner en peligro, ni con lllUCho, la 
estabilidad del Gobierno, si costó lIlUCha 
sangre y grandes p&didas. (113) 

El movimiento armado estillló en un pequeño poblado del Estildo 

de Zilcatec:as y se extendi6 r'pidulente con el. sistema de gue

rrillas a otras poblaciones del. Estildo y il los de Jalisco, 

Gu.ana.juato, Durango, Colima, y el mU/IIO ZaCiltec:as. Eso no 

quiere decir que no se senda en otras p.artes pero la conc:e!l

traci6n de la lucha arm.ada se realizó en &tos con mucha ds 

intensidad que en el resto de lil Repl1blica. 

Una gran cUfic:ultad pua los Cristeros M la falta de -

IRmiciones, pues paril los Cristeros baMil sido contrabaDdo -

COIIpru a los Estados Unidos del .crte. Lil Liga Racional 
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Defensora busc6 por todas partes para reunir fondos necesarios 

para comprar par<¡ue, armas, etc. y entregados a los combatie.!: 

tes. La camp~ militar se inici6 realmente en los primeros 

DIeses de 1927, con levantamientos sirnultáneos ocurridos en V!, 

rios estados del oeste de la Rep11blica. La gente cat6lica ~ 

fri6 toda clase de atropellos y la situaciÓn empeorÓ dia a 

dia. Rabía otros grupos además de la Liga; Las Damas Cat61i

cas "organizada en 1915 para la defensa de sus derechos na~ 

rales procedentes de Dios como madres, para dar a sus hijos 

la educaci6n moral y católica que le correspondía." ('14) y 

la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJl.!) que te

nia el fin de la "coordinaci6n de las fuerzas vivas de la ju

ventud católica mexicana. para restaurar el Órden social cri,! 

tiano en M~co." (1'5) 

Aunque el Gobierno usÓ medidas drásticas para acabar con 

el movimiento armado, la fuerza de los Cristeros fu~ aumen

tando, aunque sin organizaciÓn ni disciplina, practicando la 

d.ctica de guerra de guerrillas. "El Dlovimiento armado cris

tero no tuvo inicialmente un plan de organizaciÓn preconcebi

do, sino que entonces, estal16 de manera espontmea, en .forma 

de huestes independientes entre 51 muy desorganizados y peor 

pertechadas, sin tener mú afinidad que la de ser grupos de 

católicos rebeldes contra las leyes establecidas. No Eu~ si 

no hasta que fracas6 el boicot organizado por la Liga, que ~ 

ta decidió dar forma y organizaciÓn al movimiento, proponi&!

dese controlar a los diferentes grupos y jefes levantados, 

tratando de combinar sus acciones." (116) 
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HOlblando de 1& IlIilU org~zaci6n al principio de la lu

cha el Padre Beriberto Navarrete, S. J., uno de los cristeros 

de Jalisco, escribe en sus memorias I 

Be de confesar que me hizo muy mala impz:=. 
si6n el primer grupo de soldados criste
ros. Mal vestidos, peor aseados, ·el ca
bello meleochado de sudor y tierra ••• p~ 
saban las mejores horas del dia tendidos 
a la sombra de los ~rboles... (117) 

Los Cristeros ten!an muchas dificultades debidas princi

palmente a 1& falta de un jefe supremo capaz, que controlara 

la situación y diera unidad al movimiento. En P~amo, el 

mismo lugar en donde nació el libertador Miguel Hidalgo, "a 

Luis Navarro Oregel toca la gloria de haber sido el primero 

de todos los mexicanos en tomar las armas para ofrender con 

ellas a los que a Cristo ofendian y odiaban." (118) Fu~ 

Luis Navarro Oregel el que fund6 la ACJH en p~~~o, "sintet! 

zando su progrilma en el lema; Piedad, Estudio, Acción••• " 

(119 ) 

En Jalisco Anacleto Gonz~lez Flores"el ~estro como car! 

ñosamente le llamaban" (120) fu~ el primer mandatario de 

los Cristeros. EllO de Abril de 1927 fu~ asaltada su casa 

por un grupo de soldados y fu~ fusilado sin proceso alguno. 

Tom6 su lugar el general Enrique Gorostieta. 

El General Gorostieta "joven militar de academia,·perte

neciente a una familia muy respetable de Jofonterrey. Este j~ 

fe llevaba el mismo nombre de su padre, abogado eminente, a~ 

que de posici6n económica modest!sima... (que) no represent~ 



ba los interbes de las clases poderosas, Di era '1m abanderado 

de prejuicios; personificaba la parte viva, sensible, genero

sa y culta de la sociedad," (121).fue la fuerza unificadora 

del movimiento. 

Los grupos que fOl'milron los cristeros .fueron pequeños p~ 

pietarios de tiendas y campesinos, unos cuantos trabajadores

residentes en ~ haciendas t muchos hombres devotos que de.fen

d!an la libertad re1igiosa, que tenían "como metas principales 

la implantaci6n Y el ejercicio libre de la religión católica, 

as! como ~ de obtener un mejoramiento social." (122) y unos 

sin trabajo, COlÚ'USos insatisfechos. 

Es interesante notar tambi~ que a pesar de que ambos 

contendientes llegaron a extremos de crueldad como los asal

tos a los trenes como paso en 1927 cuando el tren de Gu.iJ.dala

jara .fu~ sorprendidO por '1m grupo de levantados en llnI'Ias (1 23) 

en que participó como uno de los asaltantes el sacerdote Ari,! 

teo Pedroza (124), Los Jefes cristeros no J1eg4lrOJ1 que hablan 

elementos malvados dentro de sus grupos, los cwües hicieron 

daño a la causa por su comportamiento. Hubo excesos de biJ.r~ 

ríe por ambos lados, pero sin duda las tropas federales eran 

"mejores artistas en la crueldad y .fueron mu.chisimos mis san

guinariOS. Varios ofici&les del. gobierno, para pintar a los 

Cristeros COIllO inhum.anos, les atribuyen los actos de las tro

pas federales." (125) A pesar de todo esto, los cristeros 

contaron con la enorme .fuerza espiritual que les daba. su re!! 
gi6n Y la idea de estar luchando por ella, lo C\al los sosta

..-o JIIDChas 'veees eft su ludia eantra las .faerus del Gobierno. 



Orando IIIOmentos iIlItes de 

su Il\U'tirio. 

al lugar de .u .acrificio. 

1r1 Tiro de Gracia. 


-;a fechA. Mi&-coles 23 


de IIOvieabre de 1927. 
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Hubo dur~te este periodo de lA historiA muchos mirtires; g~ 

te de todAs lAS clases sociAles, que se neg6 A~donar su le

y su conciencia y por esto di6 su vidA como una olrendA por 

Dios y por la Patria • El ~s famoso de los que murieron dura~ 

te este tiempo, cuya lama ha ido por todo el mundo, fu~ un s,!. 

cerdote jesuita, Pbro. Miguel Agustín Pro. Es todAvía el 

ejemplar del Cristero que muri6 en la lucha de le y de amor 

por su caUSA en "dar su vidA por las almas y por la salvaci6n 

de K~co.· (126) 

En 1927 se relorm6 en K~xico la Constituci6n para que O

breg6n volviera a la Presidencia y se le ampli6 el periodo _ 

seis años. Tambi~n en este año en octubre Divight Horrov fue 

nombrado para embtljador de los Estados Unidos en Hroco. y a~ 

tes de venir _ H~xico Horrov tuvo una entrevista con el padre 

John Bluke, de lA Nacional Catholic VelEare, COnference, y 

trAtaron sobre el conflicto religioso en H~xico. 

En noviembre de 1927 "hubo en el bosque de ChApultepec 

un atentado contra la vidA de Obreg6n, El c~di~to ibtl en 

autom6vil con Algunos amigos, y desde otro autom6vil ArrojA-

ron dos bombAS contra ~l, sin otras consecuencias que la ro~ 

ra de un cristal del coche de Obreg6n •••" (127) 

Mientras lA fuerza de los cristeros en el campo de btltA

lla fu~ Aument~dose y aunque ninca ocuparon ninguna capitAl

ni tampoco hubo ninguna btltalla de tanta importanciA que pu-

siera en peligro al Gobierno, estuvieron lo m1s cerca de 
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tOllloar a Guadalajara que en toda la guerra cuando sufrieron el 

golpe JÚ.s duro. 

Un grupo de callista atacaron y mataron al Jefe de la 

Guardia Nacional - nombre oficial de los Cristero General En

rique Gorostieta Velarde. Se muriÓ el alma del movimiento y 

aunque tomó posesiÓn de las tropas Jesds Degollado Guizar, el 

IIOvimiento labía perdidO el Jefe y desde entonces empezÓ la 

decadencia. Vale mucho escuchar la voz viva de un Cristero 

como Hanrrete hablar de la muerte de Gorostietal 

Fu! un golpe duro para nosotros. Senti
JIOS 1lUCh0 su muerte. Fu~ el alma del 
grupo. Para muchos no importaba lo que 
pasaría despu!s. BImca me perJnitiÓ sacar 
t1Dil foto de !l... de Prente... era hom-
bre weno... hombre modes to. (128 ) 

El 17 de julio de 1928 por la tarde, ofrecieron un bim

quete al General ObregÓn en el restorm ~ Bombilla en San ~ 

gel, entoDCes en las a.f'ueras de la capital. B4tb!a presentes 

lllUCbos periodistas, fotÓgraEos y caricaturistas, entre ellos

lUlO llalllado Jos! Toral, fanitico en cuanto a la religiÓn. Du 

rante el banquete, Toral se acerc6 al General ObregÓn para 

aostrarle un.u caricaturas, y mientras ObregÓn lo llli.raba, To

ral saCÓ su pistOla, y lo matÓ. Alfonso TarDC:ena mce un ju! 

tio sobre Toral =que dice I 

Es Toral el tipo perfecto del fariseo 
santurr6n pu& sus cortos alC&DCes, su 
ignoriiDCia o su famtb., lo illpideD C<l!! 
pJ'ellder que atar, ah COJl el peDSW~ 
to esU Q pUgM COJl la doctriDa de 
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de Jesds y que el "Bo MatarAs" es ~ 
rable e inconmovible. (129) 

Al dia siguiente Calles ammc:i6 en un iDEorme a la ila

ción que los cat6licos eran los causantes del asesiDato y cu.! 

~ era del clero cat6lico. Jos~ Toral fu~ ejecutado el 9 de 

febrero de 1929, y a su c6mplice la !bodre Conchita le ~ c~ 

mutada la pena de muerte por veinte años en la prisión en las 

Islas !bodas. Puesta en libertad ella contriljo matrimonio. 

El Licenciado Emilio Portes Gil, Secretario de Goberna

ción fu~ el que ocupó la presidencia al termi.nilr el períodO 

de calles, hasta que se convocara 1a.s m.tevas elecciones. Po!. 

tes Gil se presentó "moderildo y parecía querer buscar la recen 

ci1iilci6n deteni6ndose un tanto a la cuesti6n religiosa." 

(130) Cuando se hizo cargo el año anterior de la Secretaría

de Gobernación en su primera entrevista oEiciill con el Presi

dente calles, le IIIiUlÍfest6 que "en mi concepto el problema. 

fun~ental que urgía estudiar y procurar resolver era el Ce.!: 

flicto con el clero mexicano," (1 31) por que en realidad fuI! 

"un¡¡ lucha inconveniente paril el p.!s." (132) 

En junio de 1929 los Prelados Ru!z y Flores y Pas~l 

D!ilZ entrevistaron con el emboljador Morrow en los Estados U

nidos pilra que ~ste conociera las condiciones biljo las cuales 

los obispos aceptarían un arreglo o pacto con el Gobierno Me

xicano. Y unos d!as despu~ llegaron a M~xico los Obispos y 

tres veces hablaron con Portes Gilr el d!a 12, el d!a 14 y el 

dia 21. Fueron recibidos en audiencia por el Presidente y la 
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recepción .fu~ znu.y cordial. (133) 

El 	22 de jUDio de 1929, Portes Gil hizo publicar las si 

guientes declaraciones I 

Be tem.do pUticu con el Arzobispo lhrlz 
y Flores y el Obispo Pascual D!az... ~ 
IDO resultado de a declaraciones pdblicas 
hec:h4ls en mayo 2 y las mas de mayo 8 ••• 

Con referencia a algunos articulos de la 
Ley que han sido lIill comprendidos; tilJn

bi~ aprovecho esta oportUDidad para d.5. 
clararz 

I. 	 Que el articulo de a ley que deter
mina el registro de lllinistros, no si.ll. 
nifia que el Gobierno pueda regis
trar a aquellos que no han sido naD-

br'ados por el superior jerúquico del 
propio credo religioso respectivo, o 
conforme a las reglas del propio cre
do. 

II.En lo que respecta a la emeñanu re
ligiosa a Constitución y leyes vig~ 
tes prohiben en llanerA tenainAnte que 
se illp4U'ta en las escuelas primarias 
y superiores, o.ficiales o particulares 
pero esto no impide que en el. recinto 
de la Iglesia, los lllinistros de eu&l.~ 
quiera religión impartan sus doctri 
nas a las persOJlilS lIIilyores, o a los 
hijos de &tas que acuden para tal ol?, 
jeto. 

III .Que tanto la Constituci6n COllO leyes 
del pilÚ garantizan a todo Mbitante 
de la iepl1blia el derecho de petici6n 
y en esta virtud, los m.eJIbros de CU:! 
lesquiera Iglesa pueden dirigirse a 
las aut01"idades que corresponda para
la reforma, derogación o expedici6n 
de cualesquiera ley. 
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Paacio Raciom.l, junio 21 de 1929 t 

El Presidente de la Repdblica, E. Portes 
Gil. (134) 

A estas delcaraciones respondieron los Obispos : 

El Obispo D!az y yo hemos tenido varias 
conf'erenci.u con el C. Presidente ~e a 
Rep11blica y sus resultados se ponen de 
.aani.Eiesto en as declaraciones que hoy
expidió. 
Nos satisface manifestar que todas as 
conversaciones se biI.n signiEicado por el 
espíritu de 1llUt1a buena voluntad y resps 
too Como consecuencia de dichas declar!, 
ciones hechas por e1 C. Presidente, y el 
Clero Mexicano, ream.dar' los sern.cios
religiosos de acuerdo con l&s leyes vi
gentes. Yo abrigo a esperanza que a 
rearmdación de los servicios religiosos
pueda conducir al pueblo me.x:icano, ~ 
do por un espíritu de buena volutad, a 
cooperar en todos los es.fuerzos II\Orales
que se 1Mlg¡m pu-a beneficio de todos los 
de a tierra de nuestros lllayores. 

M~co, D. F., junio 21 de 1929 

Leopoldo lhúz, Arzobispo de Morelia y De 
legado Apostólico. (135) 

En pocas palabras e1 ~ vivendi o los arreglos consi,! 

tieron en que a Iglesu. ibil a reanudar el culto pdhlico CaD

las leyes vigentes - las mismas que 1Mlb!an causado la S\lPre

sión del culto pdblico desde el principio. Tambi&l iba a ser 

devolución de las propiedades de la Iglesu que consutían en 

templos, seminarios, obispados, y casas curales. Y fi Da] mente 

el Gobierno prometió la amnistía de los cri.steros al deponer
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las arIIIU. "Dando un heríco ejemplo de obediencia, los at6

licos levantados en armas lu de¡>usieron, sin dejar de com

prender que el arreglo era un paso decisive para la descatol.!. 

uciÓn de K~xi.co.· (136) Pero, para los cristeros no fu~ co

sa tan f'cil despu~ de deponer las armas porque en la mayo

ría de los cuos hubo JÚ.S violeDcia. Como describe Jes1is De

gollado Gaiz&r, el 1Utimo jde cristero: 

rodas las condiciones fueron aceptadas, 
pero no cumplidas. Cuando la Gwlrdia N!, 
cional entregÓ sus annu t fueron vilmen
te asesinados 1lUCh0s jdes t oficiales, y 
soldados. Tengo la seguridad de que, 
despu& de los arreglos t .fu~ lIIilyor el n! 
mero de IIII1e1'tos del ej&cito cristero, 
que durante los tres años de l~. (1 37) 

Algunos atÓlicos y algU110s obispos protestaron contra 

los arreglos. Muchos qu~ desorientados, decaídos. y de

silllptlrados. (138 ) Hubo mis encarcelamientos. Muy pocos te.! 

ples y otras propiedades fUeron devueltos. Hubo divisi6n. p.!;, 

ro así term.in6 la pril1era mitad de .la guerra iU"lMda de los 

cristeros, una lucha sangrienu. en que llUl"ieron lllUChos. Dur6 

cuatro años: 1926 - 1929 Y la vida catÓlica ~ saliendo len

tilJllente como de lu catilCtllllbiul. 

Ortb bbio,que sucediÓ .. Portes Gil, CIOJDIImZÓ con buenas 

intenciones, lIIilS la presi6n revolucionaria le CUlbi6 de tal 

modo ql1.e inici6 en gran escala la reducci6n de sacerdotes. 

Calles toda'VÍil IIIilDdilba en el pús, Y pidi6 Y recibiÓ la re

nuncia de Ortb lb.lbio su remmeu de la Pre!lid.eDc:ia. Calles 

colocÓ otro títere. Abelardo ~odríguez. En 1932 Pío n pu
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blicÓ \mil enclclia Acerba .!!!i!!!!. anfitudo quejédose del Go

bierno mexicano por el incuIIplimiento del "modus vivendí-; 

tillllbi~ en lA misma alabó el clero y exhortÓ a los catÓlicos

a la oración y a lA defensa de los deberes de la Iglesia "E!, 

te provocÓ en lA ámara mexicaDa los iDsultos IIIÚ groseros al 

Papa y al Delegado ApostÓlico (Monseñor iub) y su nueva ex

pulsión de la Patria.- (139) 

La segunda mitad del .ovimie!lto cristero empezÓ en 1934, 

cuando subiÓ a lA Presidencia Uuro Cúdenas. Dentro de su

gabinete estuvo el jacobino TOIRÚ Garrido Cambal, gobernador 

de Tabasco. En 1934 apareciÓ la IIOd:ifi.ca.ciÓn al art!culo 

de lA Constitución. La eduaciÓn seña monopolio del Estado

en cuanto a la instrucci6n priJaria, secundaria, y normal y 

para los obreros y campesinos. El CODCepto de enseñanza lai

ca lu~ substituido por el de sociaUsao y todas las escuelas 

fueron bajo la inspección oEicial. La iglesia no pod!a acep

tar una educaciÓn socialisu y otros grupos de cristianos se 

rebelaron ante la :infamia que cometiÓ el Gobierno. Hubo ac

ciÓn en los Estados de Sonora, DuraDgo, Tlaxcala, Puebla, Ver.!, 

cruz, Guanaj~to, Zilcateas y Jalisco. Es~ medidas tuvie

ron como consecuencia el cierre de a.lCha.s escaelas. 

Aparecieron muchos folletos anti-atÓlicos y fueron usa

dos en las escuelas como libros de texto como Crist0!5I y -

ColecciÓn Escolar Socialista, Libertate. La lucha contra la 

religiÓn catÓlia se tradujo inevitablemente en actos que,fue 

ron la cristalización de UD espíritu ~6nico-comunista de 

30 
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friUlC~ y vociferante oposición ~ 141. Iglesi~ y su doctrina. En 

1937 termin6 el segundo levantamiento de los cristeros. ~d~ 

nas hab!~ ~do libert~d para el culto en casi todo el p~!s. 

M!xico hab!~ pas~do por uno de los periodos m4s duros y 

Ñs sangrientos de su historu. Los Cristeros con heroísmo, 

devoción y fideli~d en sus principios lucharon par~ 141. def~ 

sa no so~te por los derechos de 141. Iglesi~ sino tambi~ 

por la Rep~blica Mexicana. 

Fu~ una entrega total de M~xico mismo. Es verdad, si hu

bo ~lgunos que mancharon el ideal de los cristeros, pero son 

la excepción. 

y ~ lucha tan ~pasiona~ tuvo por necesidad que dej~ 

una liter~tur~ de l~ misma prof'undi~d en las letras mexic~-

nas. 



CAPITULO CUAiTO 

La Literatun Cristera 1 


Consideraciones Generales y Las Memorias 
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CAPITULO IV 


Consideraciones Generales 


Sobre la Literatura Cristera 


De una lucha tm apasionada como se puede ver en el cap! 

tulo mterior de esta tesis, tuvo necesidad de surgir una li 

teratura propiilJllente cristera. La lucha armada y el movimie~ 

to en general fueron demasiado violentos para que dejara de 

impresio~r a los escritores. (1) La Constituci6n de 1917 y 

la presidencia del General Plutarco Elías Calles dieron oca-

siÓn para una reacci6n en contra del gobierno por medio de la 

Iglesia. Y como fuI! señalado en el capítulo mterior, brotÓ 

sangre en much4ls partes del pds pero especialmente en los E,! 

tados de Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Durmgo y Morelos. 

Lo que fu~ escrito durmte este período y despu~ de H 

acerca del. movimiento tiene su vinculación precisamente en 

los hechos histÓricos de 1917 en adelante. 

La existencia de un conflicto religioso
que perturbó hondilmente el 6rden pdblico, 
la naturaleu intima de ~l, su desarro
llo histÓrico, los procedimiento legales 
y hecho de que echÓ lIIil.DO el Gobierno del 
General Calles, y la resistencia, pr:iJne
ro en el terreno de la acciÓn c1vica,de,! 
pu& en el campo de bilUl1a, emprendida 
por los catÓlicos mexicanos para def'en-
ckr su llbc:l-'Ud de: CODCiCDCÍA. (2) 

http:lIIil.DO


Soldados de Cristo Rey, pertenecientes a la Guerrilla "Padre Pro", que 
opera en la cuarta zona de Michoacm, muertos en la Tehencia de Silll AE 
tenio, el 16 de agosto de 1928. 

1. 	 Teniente JesÓS Romero de la A.C.J .M. de la Ciud.ad de M~xico, de 22 
años. Sorprendido por la tropa callista y Aislado de su grupo,c0!!l 
bilti6 her6icamente contra tres fracciones de tropa que lo atacaron 
por distinto lado, teni~dolos a raya hasta agotar el parque de 
los cargadores de su pistola. Se acerc:¡¡ron entonces IIIilthldolo • 
culatilzos. 

2. Y 3. 
Soldados Luis Martfnez y J. Zamudio, nativos de la regi6n. El pri 
mero, de 20 años, a pesar de tener solo dos cartuchos hizo frente
a la trop., ayendo al grito ¡Vin Cristo Rey! El segundo se en
contra~ desarmedo; fu~ herido en un. pierna•. A pesar de todo ello 
la trop. lo remat6 a tiros. 
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Como en casi todos los movimientos armados, La gente ~ 

ca h~roes, o ~contecimientos importantes p~r~ dar fuerz~ ~ su 

~lma; y l~ miSIl10l cos~ p.sÓ en este movimiento religioso. 1.« 

manera ~s E~cil p~r~ expresarse es por medio de una canciÓn, 

himno y cualesquier po~ ~pico yesal mismo tiempo una man~ 

ra en que Las personas pueden desc~ns~r despu~s de una bata-

lla recordando el porqu~ de una luch~. 

Durante el movimiento cristero fueron escritos varios ti 

pos de canciones, corridos e himnos. En las áltimas etapas de 

La lucha surgieron diferentes "poetis" y el género po~tico ~ 

vo un lugar prominente. FiMlmente el género novelístico na

ciÓ como l~ expresiÓn ~s fecund~ de un movimiento ~pasio~-

te. 

1.« c~nci6n ~pareciÓ primero como un arma de protesta. 

Fué muy popular y muy f~cil de .prender para la gente campesi 

na. Lo interesante de la canciÓn cristera es, como observa 

Alici. Oliver~ de BOnfil, "que adoptÓ en su mayoría melod!as

de canciones en boga y no aparece ninguna que sea original en 

su tot~lid«d." (3) 1.« mayoría de las canciones ~parecen du

rante l~ primer~ etapa del movimiento o sea durante "el boy-

cot". 

Un ejemplo de este tipo de canciÓn sería ~sta que se c~ 

t~ba con la rndsica de "Morir por tu Amor": 

Ir ~ l~ InspecciÓn, 
qu~ dich. ha de ser, 
en medio de cuicos salvajes 
que c~si nos quieren comer. 
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y luego llegar 

ante el Inspector 
que pone l4l ara 
de Dabual, de TextuAn, de tejÓn 
¡Cantad, CUltad, cantad, cantad! 

Que al cabo la drcel DO come. 

¡Reíd, reíd, reíd, reíd! 

que libres nos dan, si son hombres. 


I Boycot, boycot, boycot, boycot! 
palabra que eacierra un IIlisterio, 
porque el medo servil nos quit6. 

Lanzarse al boycot sin 1m alfiler ••• 
al grito de gloria '1 de triunfo 
que dice ¡Viva Cristo Rey! 

!Cantad, CUltad, canud, cantad! 
que al cabo lIi Cristo no 1IIUel'e. 

¡Reíd, reíd, reíd, reíd I 
que al cabo con El Dadie puede. 

¡Boycot, boycot, boycot, bo7cot! 
a1mque los tiraDOS rel.i.Dcbs, 
que sepan y entisden, 
que son libres los hijos de Dios ••• 

(4) 

Otra c:aDCi.6n "La Madre del CristereW DOS IlUeStra CCIIIO estuvis 

ron tan metidos algunos s el asunto de l4l libertad religiosa 

qn.e dejaron basu su fUlÍlia para ir y luchar por -la causa. 

Al aiSJDO tie.po vale lUCho notar aquí que en IIUCbos casos es

tas Cimcicmes fueren ca.paestas como tipo de propagaDda s f!, 

vor del lIIOrimiento. Fue seBal4ldo en el CApítulo anterior que 

el aorimiento DO tino prcci sa.....ate 1m plan de orguizaci6n 

http:c:aDCi.6n
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precoJlCebido, y a veces lII1Y mal organiudo, lIill equipados ej~ 

citos y sin direcci.6n. Muchas veces la lIilyol' afinidad que t:!! 

vieron fue! la de ser grupos de catÓlicos en COIltra de las l:! 
yes establecidas. Necesitaban propaganda para que siguieran-

adelante "luchando por Cristo" en su causa. 

Por Cristo deje! a lIIi madre 
ADCianita, ya sin ver; 
sin preocuparme en dejarle 
provisiones que comer; 

Huta que llegó ~ noche 
en que muerta la soñe!, 
y en el C&lIIpo de campaña 
mucho, lIIUcho la llorc!. 

Con ~ de las Primi.tas 
me lIIiUldó escrito UD papel, 
que borrado por el llanto 
apenas lo pude leer. 

Hijo de mi. alma - decIa, 
cumple bien con tu deber 

que si mueres por la Causa, 
en el cielo te he de ver. 

y si Dios te diera UD hijo,* 
hiblale mucho de lid 
ha~lo que siga tu ejemplo 
como yo te hice a ti. 

y si luchando por Cristo 
martirio va a .recibir, 
dale UD beso que tu Madre 
le dejÓ antes de morir (5 ) 

Durante el tiempo actuAl de la luchA armada apareci6 el 

corrido cristero. "El corrido es una composici6n popular en 

http:direcci.6n
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octosíabíl.s rimando los versos frases de estilo a veces p~ 

saico y con mdsica pegajosa, que generalmente describe aconto! 

cimientos importMltes en la vida del pueblo: ya sean hechos 

hist6ricos; proezas de sus h~roes; muerte de personajes impo!, 

tantes y calamidades. Los canta casi siempre un relator en 

primera persona, dirigi~dose a un auditorio imaginario." (6) 

Los corridos cristeros relatan los acontecimientos impo!, 

tantes de los húoes y las batallas que se libraron, Cito 

aqu! solamente dos corridos de los muchos que aparecieron du

rante esta ~poca: Corrido ~ General Gorostieta (7), el j~ 

fe supremo de la Guardia Nacional que se muri6 en la Hacienda 

d.el Valle, Jalisco el 2 de junio de 1929, y !!. Corrido ~ 

Combate .5a ~~~ .!!. Paja. (8) 

Corrido del General Gorostieta 

De Atotonilco salieron 
con rumbo h4lcia la Quebrada 
Ignacio Flores y Stnchez 
de la Hacienda a Quebrada. 

El General Gorostieta 

y con su Estado Mayor; 

- a pelear - dijo -, muchachos, 

por la voluntad de Dios. 


"Son muchos los federales 
que ya Calles nos mandó 
pero nosotros tenemos 
con la bendición de Dios. It 

El General Gorostieta 
de promesas se creyó, 
que le hicieron el Gobierno 
y un arzobispo traidor. 
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~do ten!~ lA unidad 
Y el mando del bat~116n 
se confi6 en los emisarios 
que el arzobispo mand6. 

Un grupo de entrometido 
~ que Morro se 1l~6, 
ocho millones dispuso 
P~'l ~rzobispo tr~idor. 

Esos Millones cost~n 
l~ vida del generd 
que condujer~ ~ los pueblos 
por Dios y lA Libert~d. 

De este mismo g~nero hay lo siguiente : 

Aquí me siento ~ ~tar 
A pie de una piedr~ l~j~ 


Señores es el corrido 

del combate de l~ P~~. 


El db 23 de IMrzo 

No me quisier~ ~cordar 


Que en el cerro de l~ Paj~ 


Comenzaron ~ pelear. 


Un s~bado por l~ tarde 

presente lo tengo yo 

como ~quello de l.s tres 

el combate principi6. 


Estaba Agustín C~br~l 
en un cerro de vig!~ 
pero ni cuent~ se daba 
que el enemigo venía. 
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Su compañero que trl.iba 
de tanto que se asust6 
por ir gritando que My vienen 
basta el caballo solt6 • 

......•.....••......•... . 
Unos bajaron al arroyo 
Otros subieron al cerro 
Comenzaron a pelear. 
Con puras balas de acero• 

•••••••••• 0 ••••••••••••• 

Gritaban los defensores 
Ora Diablos del Infierno 
Bosotros no respetamos 
A ese 1II&1vado gobierno. 

Les decían los defensores 
Ho tiemblen que no hace frío 
BomI.s la vieron pesada 
y se les acab6 el brío . 

Ya con esta me despido 
mucha tristeza me d-' 
han de dispensar lo dicho 
Pero al cabo es la verdad. 

Corre y 'VUela palomita 
Lleva ea el pico esa caja 
Perdieron los agraristas 
En el cerro de la Paja. 

Estos versos Jllil.l compuestos 
Que aquí acabo de cantar 
Los compuso un cristerito 
Que le gusta volcilar •. 

Sieado U!l movimieJlto religioso DO pudo faltar como 16gica ex

tensi6n del corrido, ciertos himnos de caricter religioso. 
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La mayorb de los himnos religiosos llevan nombres comos .!!!!!

.!!2. ~ !2.s2!: ~ l!. Virgen, .tt ReinarAs, y !!.!! Cristo~. C,!. 

to uno aquí se llama~, Calles, ~!, lo cual se anta

con la Jll'dsica del ~ Nacioml ~ M~xi.co. 

¡ ¡ ¡ Muera Calles!! r JI ¡ MuerA !!! 

MEXICANOS UN GRITO DE GUERRA 

DIO EL BIASFEMO ENEMIGO DE DI 00 ; 

iETIEMBLA EN SU CEN'l':iO LA TIEnA 

Y LA PATRIA MALDICE AL BRIBON! 


YA marchito en tu cien el olivo 
que ciñerA el Arángel, muri6, 
IIIÚ ¡oh PAtriA! tu eterno destino 
por el dedo de Dios se escribi6s 
anatema Al perjuro que ha osado 
prot&Jlilr con cu bolbol tu cielo 
pensA oh PAtriA queridA con cluelo 
¡que verg1len%A el malcüto te cü6! 

MEXICANOS •••••••••• 

Hu ¡oh PAtriA! morir si es preciso 
por salVU' tu bimderA y tu te; 
al demente, trAidor tirnuelo 
arrojar Al infierno S&br~ J 
ceñir quiero otrA vez A tus cienes 
1& corom de OliVA que es luz J 
y que puede oh mi PAtriA por siempre! 
tu bimderA AbrAUdA A lA Cruz. 

MEXICANOS.......... (9) 


Muchos años despu~ de lA lucha ActuAl y CUAndo existíA 

cierta paz y los "arreglos" fueron ya funcionando, surgi6 unA 

producci6n leterariA en verso. Lo interesmte es que es tipo 
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de literatura ya un poco mis refillildo, escrito por autores 

m4s cultos y coa eduCilci6n. 

En~, el 6rgano oEidal de lil Guilrdiil Nilcion¡¡l, se 

han publiCildo muchos poemas que aluden al tema religioso. 

Dos de este g~ero serian ~ Fieles ~lA Opini6n Pdblicil

y !!. Sosteniente .I .!!. Situaci6n. 

Ecos Fieles de lil Opini6n Pdblicil-
De la bombil se esCilp6 
Pero cuando Dios lo quiso 
En lil Bombillil aCilM. 

y para peor ignominiil 
De su soberbia milldita 
Lit. proza se debi6 
A Toral y a una monjita. 

El diecisiete de julio 
De novecientos veintiocho 
])e improviso en el inf'ierno 
De CilbeU Cily6 el Mocho. 

y ill tremendo biltilCilZO 
Los diablos en pelot6n 
Azorados preguntaron 
¿Qui~ lleg6 de sopet6n? 

Al mirar ill pobre Manco, 
ievuelto dijo el infierno 
"De M~xi.co esdn llegando 
Los bandidos del gobierno· 

Yil la limpia comenz6 
y esil tiene que seguir; 
Pero, ¿qul! VilJIIOS a tutcer 
Con los que van a venir? 
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calles, Tejada, Morones, 

Amaro, Cruz, Palomera. 

Del turco la palomilla 

La mAldita pelotera. 


-No hay du~, nos atrasillllOS

Dijo 1I0hino Sat~ 


¿Qu6 vamos a hacer nosotros 

Con esa gente incapaz? 


Los diablos todos dijeron 

De azufre echando reflejos 

-Al llegar esos aqui 

Nos chispamos todos lejos

S6lo el pueblo mexicano 

Que es cat61ico y valiente 

Ha podido soportar 

A esa abominable gente •• '. 


Con que ya lo veis señores, 

Las cosas est~ que espantu, 

Que gente gobierna en M6xico 

Que ni los diablos la aguantan. (10) 


Por supuesto, este poema no tiene JDUCho valor literario, pero 

en 61 se ve todavia el recuerdo .del pasado y del movimiento 

crutero que existe todavia en la mente de IIlUchas personas. 

Este poeIIlil se puede decir es de tipo popular en que se ve que 

su objeto es de critica de las leyes y de los perso~jes pro

lllinentes del Gobierno. El lenguaje es ofensivo. 

Buenas noches le di! Dios t 

compadrito Don ArgiJ.ello 



dapa& de largos seU --., 
hoy a su casa JO ~lYO. 

Hoy no se trata de iDcueDt1'Os 
Di hazailu de aquellos tiellpOS 
hoy traigo deDtro del alma 
UD UUDtO IIIUY uargo 
que si lo callo !DI! muero. 

eo.o ud recordari 
unos aDCiaDOS c:risteros 
se pusieron bien de Acuerdo 
PA' celebru con decoro 
el veiDUc1nco miversuio 
del movimiento c:ristero. 

Muchos soldados cristeros 
que uutaroD A los SU'dcs 
hoy por cobardes lIIerecen 
en vez de traer pADulones 
usu mgua.s de lllUjeres , 

Hoy les asustA el recuerdo 
de aquellos gloriosos años 
en que el valor y el esfuerzo 

tu6 lUla cosa tAD vulgAr. 

que a los mundos asoJabrU'OD 

con su valor y ejemplo. 

Los valientes capell¡mes 
de los bravos regimieDtos 
que .tOJ'Jll4bamos la Guardia 
boy metidos eD sus templos 
:p no dAD su voz de aliento 
a los viejitos cristeros 
que seguimos en campAña. 

Aquellas mujeres IIIilgDaS, 

que .t0l'lllal'0D las Brigadas, 
que al lIIUDdo dieron ejeaplo 
con sus ber6icas hazañas; 
que .fueron luz y aliento 
boy viejas encorvadas 
trabaj AD a r eventu, 
pua conseguir la lam. (11) 
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En lol segundol pute de este CUólrto capítulo hago estudio 

.as profundo de las Memorbs de diEerentes autores que .fueron 

escriu.s durante y despu& de lol lucha iUWilda. El Capítulo 

Quinto tr~~ exclusiVi1JlleD.te de nrüs novelas que ~parecie

lUl COIIO resuludo de este JIIOvitiento. Estas ~ Y ~ 

las saa resuludos de los rel4ltos y OlemOS que surgieron ~ 

rante el JIovUdento propio. Algunas de las ~ i'Ueron 

escritas pu'a que ·S5 dicha lol ~d sobre aCODteci.lli.entos 

que iDdudilb1emente jug¡¡ron papel i.JDporunte en los destinos 

de Id ptds. Para que teng¡a. el historiAldor de UD .futuro IIÚ o 

.ellOS distante, lol declaración expresa de 1m boJIIbre que viviÓ 

los JMlIIIeDtos que han de ser considerados desps¡& como arr~ 

que de 1mil etapa en lol vida de M&i.co.· (12) 

ea., i'U~ seiialoldo &Dtes, lol lucha iIrIIilca empez6 despu&

de que todos los otros aedios de una CUIPaiia pacUica fueron 

agotAdos. La lucha iIrIIilda esti pinada par los autores de 

las aeaarias y !.as novelas con aspectos ~pegadDs ~ hechos ft'!:. 

daderos. Esus relolciones lUestr~ COIIO survió de lol ~da 1m 

ej&cito; !ay esceuas en que 1m aal equipado cristero triun.f~, 

de lol alerte, su.frim.ento, y de a entrega toUl. de a vida 

por la~. Entre todo esto se puede ver we'TC]~do el. gr¡m 

problema sociü de lol in.justi~. El cristero esd presenta

do luclw1do por el eleJIeDto ideol6gico que supera ...:bu ve

ces todos los demb E~ctores. Se ve ü cristero en los mDIIe!! 

tos de • angustia y dolor. Se ~ ganando peqaeiias victo-

rias. y DOS presenu la actitud del cri.ste:ro .freIlte a la de

http:exclusiVi1JlleD.te
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rrota. Nos muestra la confusi6n y la desesperaci6n que exis

tían cuando los cristeros se dieron cuenta del engiÚÍo de los 

"Arreglos" al saber que la Iglesia no habla logrado ninguna 

mejoría despu~s de tantos iÚÍos de lucha y de tantos muertos. 

Señalar a qu~ g~ero novelístico pertenecen las diferen

tes novelas cristeras no es tarea f~cil. Se puede decir c)n

certeza que un lector no podr~ realmente juzgar la novela cri~ 

tera sin haber estudiado la historia de la Iglesia en M~xico 

y especi.lmente la historia de la ~poc. de l. Revoluci6n, la 

Constituci6n, y el Movimiento Cristero. Las novelas llit.ll'l&das 

cristeras son de tipo hist6rico por el hecho de que est1n ~ 

sadas en la historia de una ~poca en particular. Son de tipo 

costumbrista porque est1n situadas en ciertas regiones y a v~ 

ces hablan de las costwnbres y temas locales. Pero, el esce

nario est' usado por el autor no como parte integral de su 

obra sino como cosa accidental y es como una de las bases p~ 

ra pintar el cuadro de las luchas armadas. Son de tipo bio

gr~ico en el sentido que analizan los personajes importantes 

del Movimiento. P.ra ser una novela verdaderamente biogr~fi

ca, el autor toma a los h~roes como seres corrientes y los 

lleva desde la cuna hasta el p~culo de su gloria, y luego 

hasta la twnba, tratando de identificarse con su ritmo inte

rior. Preicsamente en esto esta la diferencia con la novela

cristera; los h~roes no eran seres corrientes, siempre eran 

.lgo extraordinario. La mayoría de las noveu' que fOl'Nron

este grupo literario tienen por objeto defender la causa cri!. 
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tera o ataarla. Escritas as! son demasb.do apasioruldAs y e1!, 

to a veces ciega al autor y no lo deja ver claramente los 

acontecimientos. Por haber estado escritas de esta manera no 

son de una alidad literaria muy eleVAda. 

Casi todos los autores participaron en la lucha y tuvie

ron la ventaja de ver, sentir, y vivir los diferentes aconte

cimientos que han escrito. Los autores que hablan en favor de 

la ausa consideran que la Revolución de 1 91 O fracasó porque

no logró el resultado esperado y "pueden considerarse como 

contrarrevolucionarios." (13) 

En un autor en particular, Jorge Gram, se destaca un t~ 

mil filos6fico. Su novela H~ctor defiende la licitud y oblig~ 

ción de luchar en contra de un gobierno tir~co. 1! Guerra

Sint~tica propone la legitimidad del tiranicidio. Y ~ es 

la aplicaci6n de esta filosofía política basada en el escol~ 

ticismo. Gram escribió un manual filosófico que tom6 la fo~ 

mil de una novela (di~ctica). 

y finalmente es muy importante notar el papel que tiene

la mujer mexicana por primera vez en la literatura de los 

cristeros. En la novela de la Revolución y otras de ambiente 

revoluciorulrio, la mujer aparece apenas y no tiene importan-

cia ningurut., en cambio, en la novela cristera la mujer es con 

frecuencia la protagonista principal. La cristera es parte 

integral de la realidad histórica y representa un papel impo~ 

tanteo (14). 

http:demasb.do
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Han aparecido varias traducciones de estas novelas en o

tros idiomas especialmente en franc~, illenWl, italiano, e i~ 

gl~. Tampoco mm aparecido en otros piÚses Vólrios libros 

que se bilsan en el Movimiento Cristero como en ~lgica: ~ 

~' ~ Sang, ~ Christ - !2i, Nouvellas Fureurs ~ l!. Pers~cu
~ Mexicaine, y ~ }tOmbre d'Obregón. En Ingl~s hay dos

de importancia ~~ !.a!! ~ Glory por Grillwn Greene, b 

historia de un sacerdote que vivía en Tabasco durante la ~po

ca cristera. y ~ Fourth m!! por Elizabeth Borton de De -

Trevino, novela basada en la lucha cristera mos trando el pa

pel importante de una mujer lamada Doña Chela, mujer delica

da y ~pa con la fuerza de un hombre, quien se ~rg6 de un 

ej&cito despu~ de la muerte horrible de su padre. 

Todavía el teN religioso y el Movimiento Cristero tienen 

importancia en la literatura de hoy; no mm muerto. En fe~ 

ro de 1972 el editorial Joaquin Mort1z publicó la obra de te~ 

tro !!. Juicio por Vicente Leñero. El tema es el juradO de J.2, 

s~ Le6n Toral y la Madre Conchita. 

Es una obra en síntesis, organiuda especialmente para 

el teatro de los documentos publicados durante el tiempo del 

jurado. La importancia de la obra reside en el becho de que 

"si queremos comprender mejor nuestro presente y proyectar -So 

jor DUestro futuro - el puado hist6rico nos atañe." (15) 



129.

Las MemoriAs Cristeru 

Ya habiendo sido vistos varios aspectos literarios de 

lu Memorias en la primera parte de este capítulo, y la hist~ 

ria apasionada de la lucha armada en el capítulo anterior,co.!. 

viene estudiar IIIÚ a fondo lo que escribieron los hombres que 

vivían y luchaban por Dios y por la Patria. 

Al hablar de las Memorias es necesario hacer una divisi6n 

para que el lector pueda ver IIIÚ claramente de lo que se tra

tan las diferentes Memorias. Conviene señalar tambi~ que 

las Memorias que aparecen en esta parte de la tesis no son t~ 

das las que hay, pero, el autor de este texto ha tomado la 11 
bertad de escoger las ~s importantes y estudiarlas como obras 

representativas de las tres divisiones. 

El primer grupo se puede llamar Memorias Hist6ricas. D~ 

tro de este grupo se encuentran M~xico Cristero por Antonio -

Rius Facius y II Clamor ~.!!. Sangre por Joaquín Blanco Gil. 

La intenci6n de estas dos memorias es simplemente presentar 

al lector una historia, a veces de tipo crono16gico, de los 

acontecimientos diarios en el campo de batalla, etc. En la 

llIilyor parte no hay juicio personal de los autores. 

!!. Plebescito ~ .!2! Mh-tires por Anacleto Gonzilez Flo

res y .!:! Trinchera Sagrada ~ David G. Ramirez son obras que 

pertenecen al segundo grupo llamado Reflexiones Personales. 
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En estas menorias hay ideas personales, pliUCil5, conferencias 

y sermones de los autores mismos. 

En el tercer grupo se encuentran las memorias verdaderas. 

A este grupo pertenecen las obras que a la vez son historia y 

reflexiones personales. Pueden ser llillllildos Diarios. Al mi!, 

IIlOS tiempo de presentar la historia como vivian los autores, 

el autor mismo entra en la situaci6n y hace la historia Ñ.s 

personal. Las memorias que ser4.n estudiado sons ~ Criste

.t2! ~ Volcln ~ Colima: Escenas ~ .!i. ~ por lA ~

.!!.!! Religiosa .9l M~xico, ~ - 1929 por Spectator (Enrique 

de J. Ochoa); Memorias ~~ Degollado Guizar , Ultimo ~

!.!!.~~~ Ejercito Cristero; ~~~~ los Ca

ballos por Luis Rivero del Val; ~ l?i2! .I ~ lA Patria,~

morias ~.!!!! participaci6n ~ lA Defensa ~ lA Libertad ~ 

Conciencia y CUlto durante ~ PersecuciÓn Religiosa ~ !-l~xico 

~~ .! ~ por Heriberto Navarrete, S.J.; y por el mismo

autor .!:.2! Cristeros ~ As! •••• 

1. Memorias HistÓricas 

La Asociaci6n Católica de la Juventud, la ACJM, es la 

preocupaci6n de Antonio Rius Facius en su libro M~xico Criste

!.2.' Este libro, que comprende ~ que cuatrocientas p4ginas, 

es la interesante historia de la organizaciÓn de la juventud

en M~xico y su obra importante durante el tiempo del Movimien 

to Cristero. Aunque ill empezar il leer este libro parece que 
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va • reseñar simplemente l. vida de une pequeña agrup.ci6n de 

j6venes w o menos devotos, pero poco a poco a medida que se 

adentra el lector en la lectura advierte c6mo esa juventud 

crea UM corriente de convicciones, de audacia, y de vida en-

l. sociedad. 

Por ser un libro de historia. Ñs que nada, a veces al)u.

rr. al lector el leer sobre todas les batallas y muertes que-

pasaron. Es una historia bien documentada de los aconteci--

mientos de aquel período. El m!rito principal de la obra es 

que da • conocer al lector algo sobre la ACJM y su particip.

ci6n en la "guerra de religi6n". 

Rius Facius termina su estudio alabando • la ACJM en es

tas palabras: 

La Asociaci6n Cat6lica de l. Juventud 
Mejicana, ahora convertida en una de las 
cuatro organizaciones fundamentales de 
la Acci6n Cat6lica Mejicana, en pie fir
me, se aprestaba nueViUllente • proclamar
y defender con ofediencia filial hacia 
el episcopado, como siempre lo había h~ 

cho, su fe cristera, su devoci6n guadal~ 
pana, y su amor sin límites • M~jico. 

Con di'rana sonrisa y gesto varonil 
enarbo16 su gloriosa e invicta bandera,
conocida y admirada por el mundo entero, 
en la que, al pie de su hermoso escudo 
formado por la ÍlIlilgen de Santa &ría de 
Gwldalupe, bordeada por la Cruz de M&lta, 
destacaba su lema incomparable, grito de 
victoria y síntesis de sus altos idealess 

" Por Dios y por 1& P.tri•• " ('6) 
Otro libro de este tipo sed !l Clamor ~ l.! Sangre que 

escribi6 Andr~ Barqu!n y Ruis bajo el nombre de J'oaqub B~ 



MAR'rIRES POR LA CAUSA CRISTERA 

Arribas 	 Los cadAveres del Coronel Marcos Torres y su asist~ 
te Jos~ Pl~cenci~ de l~ ACJM de Colima son exhibidos 
en l~ c~lle de l~ c~pit~l del Est~do. 

Abajo s 	 El Pbro. Francisco Ver~, anciano s~cerdote, fusil~do 
en J~lisco (1927) El Crimen: H~b!~ celebr~do l~ San
t& 
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co Gil. !! Clamor ~ l:! Sangre es ~ memoria cronolÓgica. 

Se trata d!a tras d!a de los acontecimientos de las batallas

Y los Idrtires por lA fe. ¿Por qu~ .fu~ escrito? Miguel Palo

mar y Vizcara contsta a ~ta pregunta en el pr610go diciendo

que .fu~ escrito en 1946 para conmemorar el vig~simo aniversa

rio de a. iniciación del Movimiento Cristero, y "nada Ñ .3 p~ 

pio que, CUAndo menos se publique un catÓlogo de sus h&oes y 

úrtires." (17) 

y precisamente es esto: un libro que registra cada dia 

el martirio de un católico o un soldado cristero. Boly IIIUU 

documentación: cartas, decretos, etc. Alberto Valenzuela Ro

darte en su libro sobre la historia de la literatura en M~xi

ca dedica un capítulo total a esta memoria cristera deciendo 

que, "En un pobre capítulo tienen que ser escasas las mues

tras de aquellas piginas, las mejores de nuestra literatura, 

escritu por los mejores mexicanos y rubricados con sangre, 

por lo menos en la disposición enhiesta "' derramara. Sus

hermanos y sus hijos viven, y alterDilJlK)s con ellos. Viven,en 

esta paz relativa que disfrutamos, los mismos ideales que 

aquellos y se esfuerzan, por no revolverse, ya que deben ere

cer juntos con los ramos degenerados de a estirpe." (18) 

2. Reflexiones Personales 

Antonio G6mez RObledo escribi6 una biografía sobre la v.!. 
da de Anacleto Go~lez Flores un cristero de l. tierra tapa
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tia y el alma de la UniÓn Popular del Estado de Jalisco. G6mez 

Robledo dice que Anacleto Gonzilez Flores naciÓ en el pueblo

de TecapatitUn y f'u~ bautizado alU mismo el 14 de julio de 

1888. (19) PasÓ cinco años en el seminario de San Juan de 

los Lagos (20) y surgiÓ como Uder durante el tiempo del 

boycot. En un libro de memorias personales de Anacleto Gonz! 
lez Flores, el M4lestro, se encuentra unas reflexiones muy pI'2, 

fundas sobre el Movimiento Cristero. II Plebiscito ~ 12!. 
Mútires son diferentes articulos ligados al tema de los Cri!, 

teros. El articulo inicial, del que tODlil su titulo el libro, 

tuvo origen en las leyes que pretendieron extinguir a la Igl~ 

sia. Llamando a los CatÓlicos a morir por su f~ escribe el 

M4lestroa "Se repite la historia. La democracia para votar 

contra los c~ares necesita vestir, no la toga blanca y seve

ra del ciudadano de Roma o de Atenas I sino las vestiduras te

ñidas de sangre que los mArtires saben echar sobre sus espal

das." (21) Y mú adelante con el mismo temal "Y la revolu

ciÓn poseida de la locura de la persecuciÓn, ha abandonado a 

su pesar y en virtud de sus procedimientos f'urioS4llllente arra

sadores el viejo sistema de votar con papeles convencionalme~ 

te preparados por el fraude y se ha echado a su pesar tambi~. 

en brazos de la democracia de los mArtires. Hoy no se trata

solamente como ayer de votar por un hombre o contra un hombre 

m4s o menos prestigiado. Hoy tampoco se tr.ta de un llama

miento a los comicios para designar nuevos mandatarios. Hoy

se tratA de asfixiar al catÓlicismo cara a cara." (22) 
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"La RevoluciÓn de lo Eterno" es un articulo dedicado a la 

ACJH Y a la CruzadOl Femenina por la Libertad. Por haber re

chazado las leyes los obispos tuvieron que someterse a un e~ 

juiciudento. "En la Cb-cel" .fue escrito por este motivo y 

en ello Gonzilez Flores da su interpretación de las leyes que 

pretendían "descuajar a la Iglesia de las entrañas del pueblo" 

(23) 

Cuando los sacerdotes extranjeros fueron expulsados del

pais, escribiÓ Cleto su mejor articulo llamado "Una Pregunta" 

en que orientÓ definitivamente el entusiasmo para defender 

los derechos que estaban siendo pisoteados. Es una censura 

severa. 
Es desolador que sean expulsadOS los sa
cerdotes católicos extranjeros, porque 
de sobra sabemos que ellos han sido coI!. 
boradores fieles y decididos en la obra
de nuestra civilización; es desolador que 
se reduzca, sin tomar na.dOl en cuenta las 
necesidades religiosas de los católicos, 
el m1mero de sus sacerdotes, es desola
dor solamente pensar que ser' quizi sus
pendido el culto y que muchos esp!ritus
tendrin que perecer sin auxilios necesa
rios para hacer el 'dltimo viaje, o cuan
do menos para continuar el trabajo noble 
de su perfeccionamiento moral. (24) 

Por todo eso, Cleto hace una. pregunta a cada católico de 

M6d.co: .¿Qu~ he hecho y qu~ hago po:, afianzar y rorustecer 

conciencias y corazones en el Catolicismo? Y habri que cont~ 

tar luego, no con vanos pretextos o con disculpas necias, po~ 

que, caaDdo menos, hay varios centros de Catecismo donde se 
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puede ayudar o enseñar o aprender. &abrA que contestar con 

obras y con obras inmediatas." (25) 

En cuestión de conflicto religioso en M6cico este libro

de Amcleto GonzUez Flores es tan básico como la obra de R!, 

miro de Maetzu en materia hispwca. (26) Es una obra clara 

en su intenci6n y escrita en tono optimista con un sencillo 

estilo para enseñar. Se puede ver entonces porque fu~ 1l«m.1.

do el autor "el Maestro." FU~ un hombre de convicción de pa

labra y de obra. Su muerte esti relatada por Blanco Gil en 

II Clamor .2!:..!!. Sangre. 

Anacleto Gonz;11ez Flores fu~ herido con
un mrrazo en el costado izquierdo, ca
yendo al mismo tiempo que recibía una 
lluvia de balas, siendo sus tUtimas pal!, 
bras antes de la postera tortura que le
uesinó: General, perdono a Ud. de cor!, 
z6n; muy pronto nos veremos ante el tri 
bunal divino; el mismo Juez que me va a. 
juzgar, seri1 su juez; entonces tendri Ud. 
un intercesor en mí con Dios ••• Um sola 
cosa dir~ y es 1 que he trabajado con to
do desinter~s por defender la causa de 
Jesucristo y de su Iglesia --Vosotros 
me IIliltar~is, pero sabed que conmigo no 
moriri1 la causa. Muchos esti1n detri1s de 
mi dispuestos a defenderla hasta el mar
tirio. Me voy, pero con la seguridad de 
que ver~ pronto, desde el Cielo, el tri~ 
fo de la Religión y de mi Patria ••• Por 
la segunda vez oigan las Am~ricas este 
santo grito: i Yo muero, pero Dios no 
muere! i Viva Cristo Rey! (27) 

M;1s conocido que Jorge Gram el autor de la famosa novela 
H~tor, novela cristera, David ~rez, presbitero, dejó en 
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1! Trincher~ S~gr~d~ un~ obr~ testimoni~l en form~ de dis~ 

sos perso~les, pronunci~dos en tiempos de peligro. Dedic~

su libro ~ los j6venes mexic~nos que inici~n ~ l~ vi~ civil 

y pol!tic~ con honr~dez y espíritu de reconquist~. "En con-

creto, creo que este mi pequeño libro serí~ de provecho ~ 

esos much~chos virtuosos, pero imp~cientes, que sienten un 

hormigueo interior ~l que no ~ciert~ ~ d~r for~." (28) 

Uno de sus discursos m~s elocuentes es el que pronunci6

en 1~ cons~gr~ci6n de un templo prof&n.ldo dur~te el tiempo 

de C~lles. "Nuestr~ misi6n es reconstl~ir. Nuestr~ misi6n 

perdo~r... Esto hizo Jesucristo. Esto ~ hecho siempre l~ 

Ig1esi~. Esto debemos ~cer t~bi~n nosotros. w (29) 

En el c~po de refo~ soci~l dio cuatro conferenci~s 

por r~dio sobre el cristi~smo soci~l. L~ conferenci~s fu!:, 

ron suspendi~s por gestiones del gobierno de M~xico. H~--

blando A los obreros y cAmpesinos dice: "Los obreros y CAmP~ 

sinos en H~xico ~cen bien en luch~ por su mejor~iento eco

n6mico: t~l es y ~ sido siempre el f~llo del Catolicismo s~ 

cia1. lA redenci6n prolet.ria es algo ~s sagr~do que una si~ 

p1e lisoj~ en los l~bios de los exp10t~dores y de los políti

cos. w (30) En CIUllto ~l s~luio, Rarnírez escribe: "Entre

l~s v~i~ formas de retribuci6n de tr~b&jo, se cuent~ el s~

luío implic~ pue una retribuci6n fija, const~nte. Los soci~ 

list~ ~bomi~ de este si5tema, y 10 ~cus~ de inevit~bleme~ 

te injusto. El atolicismo soci~l lo reconoce, sí, como im
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perfecto, pero declara que puede entrar en los moldes de la 

justicia. Y con majestuosa claridad y valentía, el catolici~ 

mo social señala la norma y medida del salario justo." (31) 

1! Trinchera Sagrada es una memoria cristera de tipo pe~ 

sonal. Se puede notar que el autor tiene una valerosa adhe

9i6n a la causa cristiana de M~xico y se destaca su amor al 

Movimiento Cristero. 

3. Los Diarios 

Como fuI! señillado antes las diferentes memorias que pe~ 

tenecen a este tercer grupo son las que se puede nombrar ver

daderamente Momorias Cristeras. Son mis que relatos hist6ri

cos porque los autores han escrito dentro del esquema hist6r! 

co su estilo personal sobre los acontecintientos. 

12! Cristeros ~ Volc~n ~ Coli~ es el rel.to del jefe 

Dionisio Eduardo Ochoa, escrito por Enrique J. Ochoa, bajo el 

seud6nimo de Spectator. El autor es testigo presencial de 

los ~contecimientos. (32) Aunque algunos han clasificado esta 

obra como novela, en verdad es una biografía del que encabez6 

el movimiento armado en Colima. Exhibe la const¡mcia, el v,! 

lor, y el espíritu del grupo cristero. Las líneas ~s des

criptivas del autor son las que describe en detalles las muer 

tes de los cristeros. Describe con realidad lo que fu~ real; 

se murieron muchos por la causa. 
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El Jefe dei cuerpo enemigo er. el ge
neral Avila Camacho, • cuyo mando veni. 
gran IllUltitud de c.llistas de lengu. in 
femal. La silÍÜl de esos sold.dos -mu
chachos en su gran l!IóI.yoría - er. del t~ 
do di.b61ic.. Muchas famili.s que est.
ban re.Eugh.das en los barrancos, cayeron 
en las garras de lit soldadesc. impí.,que 
descarg6 contrOl ellos su furor degenera
do y besti.l. En una cuen, de las que
h&bit.ban l.s famili.s perseguidas, fue
ron encontr.das nri.s personas, y -jh~ 
cho horripilante que casi no puede ser -
Dilrrado! - las IllUjeres, tlllte lit presen
ci. de sus esposos y de sus hijos, fue
ron viol.das; los hombres al!lól.rrados y 
despu6s asesimdos, y a los niños que 
llenos de espanto llor.han y se abr.zaban 
de sus ~dres, se les IIIilt6 estrell~do
les contra las peñas de la pequeña gruta. 

Estos niños fueron: Jos! de Jesds Al
cintar, de 8 años de edad; ~garita Al 
dntar, de 10 años, y Jos! In!s Aldntar 
de 12 años. Y estos pequeños no obstan
te el p~co y sus lloros, murieron gri
tando su j VIVA CRISTO REY ! como ala~ 
za al Cristo inmort.l por Quien inmol.
ban sus vidas y como una protest. contrOl. 
la tir&n1. salvaje e impía. (33) 

TiUIbi!n Spectator relata el lIIóll'tirio del p.dre ~t!n 

D!ilZ Covarrubias, de 72 años de edad, el primer silcerdote ~ 

tir de Colima. 

Una mañana de junio - el domingo 26
ignarado !l que hubiese llegildo gente de 

Calles, sali6 lllUy temprano, seg'Ón costl1E 
bre a celebr.r la Santil MiSil en una caSil 
parti~. El1 el C4IIIlino, los soldados 
perseguidores le gritaron el ¡Alto I y 
¿Qui!n Vive?, a los cuales contest6 ~ll 
¡Cristo Rey!, llÍentras se acel'Cilba a 
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ellos con el candor de un niño, para Pl!. 
ticarles. 

Despu& de algunos mOlllentos, viendo 
~l vez los callis~s a sencillez del 
anciano, le dejaron iN lIlAS a los prime
ros pasos se le volviÓ a gritara ¿Quien 
Vive?, ¡Altoa y como 61 de nuevo contes
tosea ¡Viva Cristo Rey!, lo cogieron y, 
con amenazas, la int~bim a que gritase 
¡Viva Cristo Calles! 

El, con resoluci6n, se negÓ rotundam~ 
te a tal blasfemiaa 
- T no gritar!! así -- replicaba -; soy 
sacerdote, soy de Cristo; por eso yo no 
grito sino ¡ Viva Cristo Rey ! 

Y como le diese a espalda para seguir 
su camino, un infame dispar6 sobre I!l su 
riEle diciendoa 
- Tome su Cristo Rey! 

El anciano sacerdote cayó al momento, 
herido por una baa que le atraves6 el 
vientre. (34) 

Los Cristeros del Volctn de Colima da a conocer al lec

tor cual tu~ la vida religiosa de los que lucharon en el campo 

de ba~lla. 
La vida religiosa de los Cruzados se 

había regularizadO en todos los grupos y 
con ellos habíase el espíritu cristiano 
que había florecido desde el principio, 
y se había comunicado a aquellos n~cleos 
que no a hab!an poseído en los comien
zos. 

Todos tenían en sus respectivos c~ 
pamentos, un día cada mes, dedicado ex
clisivamente a oir la palabra de Dios, 
tributar a su Rey Eucarístico el homena
je de su adoraci6n y recibir los Santos
Sacramentos de la confesi6n y comunic6n •• 

El rostro de todos se iluminaba ento,!l 
ces por la fe y la confianza, y sin te
mor ninguno, radiantes de contento y ~ 

tre gritos de alegría, y vi toreando a 
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Cristo, se alejil~ del lugar y ma.rchil
bilD a la lucha. (35) 

Basta señalar estas pequeñas escenas del libro por Spec

tator porque lo dem1s es lo miSmol una alabanza al Movimien

to Cristero en Colima y especialmente al hermano h~roe del il~ 

toro Est' escrito con una sencilley de estilo, pero tiene lil 

falla de ser ús documentill que llOldil. Aunque se notil f'cil

mente que el ilutor quiere expresarse ~s pilrece que tiene 

cierto miedo en identificarse con lso Cristeros . ~ Criste

~~ Volc4n de Colima termillOl con una visi6n y esperilnZil 

paril el futuro. El ilutor parece que quiere contestilr a pre

gunta ¿todo perdido? despu~s de los Arreglos. 

Los her6icos defensores de a liber-
tild religioSil ~b!m cumplido con su d~ 

berl En el CilIIIpO de lil lu~ se ~b!m 
cubierto, mte el mundo entero, de inma.!: 
cesible gloriil guerremdo con heroicidild 
por Dios y por su Piltriil; luego, por no 
crear ni siquieril ilparentemente obst'cu
lo il lil acción diplo~tiCil que se dec!il 
hilb!il de desarrollilrse, y por disciplina 
despu~s de hilber merecido ceñir el aurel 
del triunfo. entregilron sus ill'lIIilS y ilce2, 
taron humildemente lil oscuridild, lil po-
brezil, lil incertidumbre, el desprecio, 
la muerte sin gloriil, dilndo ilS! la ~s 
pillpilble prueba de lil rectitud de sus il! 
tenciones y de lil elevación de sus illmaS. 

No era ningi1n fin po!!tico el que pe.!: 
segutiln, no ilmbicionaban ningdn inter~s
mezquinol wCilmente por Cristo luchaban 
y sui'r!iln, y dilban la vidil. Legaron ~ 
tonces il 1il c6spide sus inmolaciones y _ 
1il Historiil de la Ig1esiil tendr1 que de
dicilr una de sus hermosas p'ginas paril 
cmtar las glorÍils tm purilS. (36) 
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El 2 de junio de 1929 en l. Hacien~ del V.lle, Jalisco 

fueron derrotados unos cristeros. Habfia sido solamente unos 

muertos mAs de l. caus., si no hubier. sido por el hecho que 

este grupo cont6 con la presencia del Jefe Supremo de l. Guar 

dia Nacional, General Enrique Gorostiet•• 

Aunque Mb!&n sido frustrados por el momento, los CriSt~ 

ros no Mb1an sido vencidos, y par. continuar l. lucha, el g~ 

nera! Jesás Degoll.do Gu1zar recibi6 el nombramiento de jefe 

supremo del movimiento. 

Hay muy pocos escritores de est. ~poc. que conocen l. 

ver~d y al mismo tiempo tengan la humil~d de expresarse en

una obra. Memoriu ~~ Degollado Gu!zar, Ultimo General 

~~~ Ej~rcito Cristo es una de estu obras . Es la hi,! 

tori. de un hombre que ileg6 al piniculo de su glori. por la 

muerte del Jefe. Es su vida contada por sí mismo de su ingr~ 

so en la .!! (Unión Popular) bast. que fueran promulg.dos los ! 

rreglos en 1929. (37) 

Lleg6 a ser presidente .1 Sindicato de Obreros Cat6licos 

de Atotonilco y pocos meses despu~ vino la lUCM .l'II14l~. El 

19 de narzo de 1927 tuvo su priiner entrevist. con lilS fIlerzilS 

cristeru. (38) Rel.t. en estilo claro como fu~ en los c:am

pos de bat.lla. (39)· 

Al llegar al poblado me eDContr~ con
Ul'l gener.l callista, Jos~ Maria Moreno, 
conocido mio, que me salud6 diciemdome r 
- Ya te Vll.S al cerro con los cristeros. 
- 51 - le cOlltest~ en forma festiva-, 
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ya me voy con los cristeros. 

- Mira qu~ rifle tan fiero y tan bonito 

le voy a regalar al general Manuel Avila 

Ctunacho. 

- Huy bonito - le dije -. V~ndemelo


para llevirmelo al cerro; a mi me servi

ria mis que a tu general. 

- Esto en forna de broma. 

Nos separamos y apenas alejado Horeno,~ 


je a los muchachos z 

- Prev~ganse porque &te nos va a denua 

ciar. Vamos apretado el paso para salir 

luego. (40) 


Relata en sus Memorias una serie de batallas que tuvieron 

OCilsi6n en Cocula, Jalisco, en Tula, Jalisco; y El Chante, J,! 

lisco, donde se murió el estratega y valiente capit~ callis

ta Arnulfo Diaz. En pocas palabras el autor capta lo esencial 

del ej~rcito cristero y del gobierno . Pinta la escena en br~ 

ves palabras. Llama la atención el tono sereno del relato, 

sin un odio para los contrarios y con un respecto grande para 

las actividades de los que luchaban a su lado. "Gritando vi

vas a Cristo Rey y a Sant. Mar!a de Guadalupe y descargando 

nuestras armas r~pidamente y muy de cerca, combatimos un buen 

ritto." (41) 

Uno de los pasajes mis bonitos,·~ bien escritos trata 

de cuando su esposa fu~ encarcelada del gobierno. En pocas 

palabras, pero muy bien delineadas, ofrece al lector una idea 

de lo que fu~ el sufrimiento interno de un hombre "entre la 

espada y la pared". 

Un di. tuve que ir a Juchitl~n para 
el arreglo de un asunto.· Al llegar fuí
a donde estaba el señor Cura Plasencia 
para que me diera l. Comunión. Cuando
me vi6 suspendi6 el rosario y vino a ha



143.

blarme, pues pensaba que iba de paso. 
- ¿Ya sabe lo que pasó en Guadalajara?
me dijo. 
- No, señor Cura, pero usted me lo dirt. 
- Sí, mi general, que aprehendieron a 
su esposa. 

Recibí fuerte el golpe pero, sobrepo
ni&tdome, no hice ninguna manifestación. 
En mi interior sufrí y ofrecí a Dios 
aquel nuevo sacrificio•••• 

Días despu~ recib! urul carta de mi 
esposa en la que me decía que la obliga
ban a escribirme ofreci~dome su lieber
tad si me separa del movimiento; que me 
dcrían toda clase d~ garantías y me ayu
darían para que rehiciera mi vida. Coa 
test~ dando las gracias por la oferta y 
dici~doles que los soldados de Cristo 
lo tenían a El sobre todas las cosas,que 
por ese motivo no aceptaba. La contes
tación llegó a manos de mi esposa, quien 
la mostr6 a los agentes del Gobierno. 

Hoy, viejo y enfermo, tengo la se~ 
dad de que a pesar de haber sido el hom
bre ~ pecador, cosa que es verdad, al 

llegar ante Dios, por su misericordia 
tendr' presentes aquellos sacrificios o
frecidos a El, y en atenci6n a ellos me 
perd~t. Yo le ofree! mi vida y mi 
honra. (42) 

Degolado Guiur termiM sus Memorias con urul nota opti

mista para la Guardia NacioMl diciendo que despu~s de los A

rreglos, el gobierno tuvo que dcr el licenciamiento a as .fu~ 
zas, porque el ejmito cristero no .fu~ vencido. (43) 

Despu~ del texto de las Memorias t hay urul secci6n de sete.!l 

ta pAginas en adelante de documentos y fotografías que servir~ 
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mucho al estudiante de la historia de esta !poca. Esta secci6n 

del libro es lIlUy valiosa por esa raz6n. Las Memorias son la 

historia vista por un cristero y tiene mucho valor porque co~ 

bina sus reflexiones personales despu!s de muchos años de aca~ 

cida la historia que vivi6. El autor ha podido superar muchas 

debilidades viendo lilAs claramente lo pasado y mezcUndolo con 

muchos años de pensamiento perosnal. 

Lusi Rivero del Val escribi6 ~ .!!.! !!!!! ~~~
~ en 1952 y lo llam6 un diario de un cristero. Y aunque .. 

se clasifica este libro muchas veces como novela, es un diario 

como dice el autor. Es la historia del Movimiento Cristero c2, 

mo fU! no en las regiones de las provincias de la Rep'dblica si 

no en la Capital deM~xico. Por eso tien mucho valor, porque 

muy pocas veces se puede captu la acciÓn de lo que pas6 en el 

Distrito Federal. EstA narrada en forma ligera pero muy docu

mentada, a veces el lector nota que ~stil es la falla ~s gran

de del libro. Es un poco mis que el relato sacado del peri6~ 

co diario. Se puede decir.que la trama de la obra es la de -

dar una visi6n completa de un grupo de la ACJM, el Daniel O'Co~ 

nell del Distrito Federal, al describir cu1les fueron las cau

sas que hicieron que estos hombres se lilnzuon il la luchil, y 

pintar de manera vivida y con pasiÓn, los anhelos e inquietudes 

sociales que encontraron. El Lic. Miguel Castro Ruiz escribe 

en!! Universal que "se trata de una·obra madura, s61ida, como 

puede verse desde las primeras p'ginas y es quiz' ~sta la ma-

yor virtud con que cuenta, ya que se trata de una novela de t~ 

sise La agilidad y viveza, la pasi6n misma, puestas en relilto, 
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son l&s virtudes que, en cuanto a la for~, sirven para atraer 

completamente la atención del lector." (44) 

En el epilogo se explica el titulo de la obra : 

Las ~lt~ hojas de este libro est~n 
destrozadas por las balas que dieron 
1I\Uerte a su autor; manchadas con la san
gre que tenia ofrendada. 

Paseaba por el andén de la estación,
en espera del tren que habría de llevarlo 
dewelta a su casa. Con ~l estaban dos 
compañeros; todos con salvoconductos en
regla. 

Hombres a~dos, ocultos tras los ca
rros -- caja estacionados, hicieron fu~ 
go sobre ellos y huyeron. Los ca~veres 
pe~ecieron horas en el - and~, sin que 
la autoridad se diera por enterada. Gen

te piadosa les cerró los ojos y los cu-
brió con sarapes. 

El pueblo se conmovió al enterarse de 
que eran cristeros amnestiados, y un ~ 
po de vecinos ocurri6 al jefe de la ~ 
nición de 141. plaza en demanda de justi
cia y garantiils; pero ~te, con altane-
ria y desprecio respondió: 

¡Pero quien les manda! ¡Por qu~ se 
meten entre las patas de los caballosl 
(45) 

El protagonista principal es' un joven estudiante que se

metió en el Movimiento por ideales. Es uno de los millares de 

soldados que "surgen a ofrendar su vida y de los que 1I\Uchos 

perecen." (46) El libro es de una persona que vi6 u oyó al 

menos, todo lo que narra. Este es el ~rito de la obra. Es

cribe con rapidez las acciones y son "reflejos de esa intensa 

lucha pasiva y armada. Son pinceladas de un auténtico sabor 



146.

mexicanista, que coloe&a. al señor Rivero del Val como Ull4l pl~ 

ma 'gil y perspicaz,. clasificadora y apasionada." (47) 

En el tren que lleva rumbo al campamento cristero, se 

describe, por ejemplo, a U!lOl mujer del pueblo cargada de hi

jos"durante todo el camino estuvo en constante actividad ama

mantando al mis pequeño, limpiando narices o enjugandO l'gri

mas y sobre todo comprando y comiendo en CUiUlta estación nos 

deten!amos." (48) Hay poes!a y ritmo en sus descripciones 

de las muertes y los católicos, El fin del General Gorostie

ta est' descrita as!" ••• • atacaron los gaachos CUiUldo e l Gen~ 

ral Gorostieb. cruzaba el patio. Le mataron su caballo y ~ 

vo que defenderse parapetindose de tris del cuerpo del animal . 

Desde el interior de la casa dispararon sus compañeros para 

protegerlo, pero al poco tiempo, despu~s de probar por ~ltima 

vez su certera punter!a, cayó muerto el Jefe Supremo de la 

Guardia Nacional." (49) As! tambi~ el tiro de gracia dado 

a Isidro P&ez, uno de los j6venes soldados. ~y6 al suelo 

como los demAs pero sin haber sido matado. 

Los soldados despojaron a los muertos 
de sus prendas de valos y uno de ellos - . 
exclamó riendo: 
-- Faniticos jijos de tal, iQu~ venga su 
Cristo Rey a resusitarlo! 

Entonces, ante el asombro de todos, -
Isidro P&ez, muchacho de unos diez y 
nueve años, se ·levant6 lentamente y ex-
clam6: 
-- ¡Cristo Rey me ha salvadol El SagradO 
Coraz6n me devuelve la vida! 

Por un instante quedaron desconcerta
dos los soldados, pero repuestos de su 
estupor vieron que en la Erente tenía i~ 
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crustada la cruz del escudo de la ACJM 
que llevaba. eD el ;millo. Faldle el d.!:, 
do iUllll.ar de la mano izquierda, el cual 
f'u~ arrancado por el tiro de gracia en 
el moemnto en que ~l llevaba. la mano a 
la frente para persignarse. Se debió la 
bala al pe~ar contra el ;millo. 

Discutieron entre s! los oficiales de 
la escolta si debían fusilarlo de nuevo, 
o simplemente darle otro tiro de gracia. 
Mientras tanto ~l abrió sus brazos en 
cruz, y vieron sus manos perforadas por
las ba14Ls Y su frente bafutda en san~. 

(50) 

La noticia de la muerte de Toral, que crey6 su deber ha

cerse ejecutor de Obr~ón, para solucionar el problema reli-

~ioso en el pa!s, es nada w que una cita de periódico, pero 

no desdice de su estilo. Tiene llivero del Val habilidad lit.!:, 

raria de escoger expresiones concretas para describir situa-

ciones concretas, y darle vida." Cwmdo el reo se volvió no 

pudo menos de sorprenderse de que ya las carabinas estuvieran 

apretindole... Alzó -los brazos, adelantó el cuerpo, abrió 

los ojos en toda su amplitud e inició un grito con voz esten

t6rea, increíble en ~l, que siempre hablaba suavemente en el 

juradO y las audiencias; 'VIVA' ••• La voz de fue~o, corta, 

rubricada por un movimiento de espada, fu~ obedecida instant! 

neamente, casi como si los dos actos fueran uno solo. Y la 

descarga, certera, precisa, uniforme, que envió ocho balas 

al pecho del II1iltador del General Alvaro Obregón, cortó la p.!. 

labra en la ~ganta. Toral quedó un instante sobre 14ts pun

tas de los pies, con los ojos desorbitados, la bocA abierta 

todavía en la violencu. del grito, con los brazos en alte, Y 
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luego, atravesaron y movieron los sacos de arena, que co~ 

ron a vaciarse, arrojando chorros de polvo blanco sobre lu 

piernu abiertas en tijera del ejecutado, un costal que se ~ 

ci6 hizo caer a los de arriba sobre la piern. contrdda. To

rOl! estaba muerto. Cayó ya mueto. Muri6 en el aire. No era 

necesario el tiro de gracia, pero .fu~ ordenado. Y el capit~ 

Rodríguez llilbiela, con el brazo suelto, hizo un disparo."(51) 

El estilo de ~~~ de los Caballos no deja de 

interesar al lector. Esti sostenido por \Ul.il base docmnental 

aut~tica, bastante seria. Y como señala Jos~ Audiffred en 

su reseña del libro en !! Universal, "es uno de los ~xitos 

bibliogrificos actuales, es la historia sin amargura de \Ul.il 

gran iUIIOU'gura del puadO, un relato que se desenwelve con 

.sencillez, sin alarde." (52) 

Por 1lltimo entre las Memoriu verdaderas de tipo diario, 

se encuentran dos por el padre Heriberto Nil~ete, !2!:. ~ 

.I por l! Patria .I 12! Cristeros !!:!.!:! All... L&s memorias de 

Navarrete estin complet~ente a la altura de todas las demis 

que h4Ul sido estudiadas en esta tesis. 

Tiene la ventaja sobre todas porque amplían el panortma, 

por haber sido escritas ya un poco lejos de la ~pOCil de los 

sucesos, dando tiempo a los juiCios personales; y tambi~n tie

nen la ventaja de contener una cultura mis amplia, sin mengua 

de lo inmediato de las experiencias. Ganan a lilS deJÚS por 

un espíritu crltico, aunque comparten el entusiilSmo de los 

ideales propuestos. 

!2!:. ~ z E.2!:.l! Patria da al lector la mejor idea y 
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conocimiento del Maestro ~cleto Gondlez Flores de l¡¡ ACJM 

en Jalisco. Navarrete fu~ uno de los discípulos ~ fieles y 

mis allegados al maistro ~. Los primeros capítulos que el 

autor dedica a la obra de ~cleto son quizAs los mb origill!. 

les y los mis instructivos que existen. (53) 

La parte ll4U"l'ativa sobre la lucha armada es una de 1 .. 5 

mejores que se encuentrm en todas les memorias ya escri t .. s 

sobre el Movimiento. Aunque defiende la causa, no tiene temor 

en decir claramente que existía f .. 1ta de organi~..ci6n en el 

campamento de batalla. Hace un juicio de los soldados, dici~ 

do que eran, "mal vestidos, peor ..se..dos, el cabello melocho

cado de sudor y tierra, sucios el ames del caballo y el co-

rreaje de sus cartucheras, pas..ban las mejores horas del día

tendidos a la sombra de los ~rboles, entre la tierra y la mu

gre." (54) Describe en detalle la vida paup~rrima que encoE 

tró; la falta absoluta de cajas p .. r .. pagar a los soldados.(55) 

En la lucha armada pele6 activamente al lado del Jefe S~ 

premo, y esto basta para dar al lector la historia mejor es-

crita sobre la vida Y obra de Gorostiet... Al c .. er muerto el

Jefe en manos de los contrarios, Navarrete escap6. Todo este 

releto es 1 .. mejor lograda descripci6n que hay en las Memo

rias. C.si llega a ser una novela en sí misma. Su descrip

ción de Gorostieta unas horas antes del ataque final es la 

~ literaria de todas "Nunca había mostr..do tanta confiil.DZa

durante nuestras correrías. Siempre tomaba las mayores pre

cauciones posibles cuando no est~bamos en condiciones de pe

lear. Cuando acamp~bamos o hadamos marchas con mucha gente 
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no mostraba nuna nerviosidad; antes era muy alegre, activo y 

llegado el aso Ñs se inclinaba a la acometividad una vez 

que decidia hacer frente al enemigo. Tuve oportunidad de ve.!: 

lo en varias oasiones tomar parte, aun personalmente entre 

los soldados, en refriegas y tiroteos muy aventurados. Pero

cuando hacíamos travesías en plan de trabajo de organizaci6n, 

frecuentemente buscando un sitio seguro para trabajar en la 

miquina de escribir uno o dos dias, era siempre muy cuidadoso 

para evitar peligrosos encuentros." (56) 

12! Cristeros ~~ fu~ escrita por Navarrete para 

compl etar la relaci6n del primer libro. En este pequeño li

bro con la base historia ~ presentada, el lector llega a co

nocer a los personajes que impresionaron mis a Navarrete en 

la lucha pero los cuales nunca llegar~ a ser los h~roes men

cionados por los autores de historia. Ana Maria quien dijo 

unas palabras profundas al autor Navarrete: "Ustedes s1 son 

cristianos." (57) El personaje de la ~, un ranchero de 

muchos años de edad queadn no le importaba su presentaci6n

personal en t~rminos de higiene era el "experto en el arte de 

tortear." (SS) Y relata la historia de Toñito, un muchacho 

de quince años quien "mat6 a un soldado federal y lo mat6 de 

cinco balazos. Fueron testigos muchos compañeros de ~l, que 

admiraron la decisi6n y el valor de aquel muchacho." (59) 

Por todo esto, a mi parecer, no cabe duda de que las Me

morias de los Cristeros merecen un lugar dentro de la corrie~ 
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te de la literatura cristera. Han sido olvidadas por mucho 

tiempo, pero son verdaderamente la base de la historia de 

aquel movimiento y dieron luz despu~ a las novelas que fue

ron escritu sobre este periodo hist6rico. A veces Entre .1!! 

~~.!.2! Caballos l: f.2!. ~ I!2!:.!! Patria, llegan a 

ser casi novelas en cierta forma por la expresi6n literaria 

del autor; Pero en realidad son diarios histÓricos; y los 111!7. 

jores que hay sobre este acontecimiento. Como el tema en si 

es algo vivo de manera natural, el resultado, aportación de

naturalidad y de realismo. 



CAPITULO QUINTO 

La Novela Mexican. 


del Movimiento Cristero 
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CAPITULO V 

La Novel~ Mexicana del Movimiento Cristero 

Del Movimiento Cristero se han hecho muc~s cr!tic~: que 

l~ Iglesi~ C~t6li~ lo ~poy6, o que no lo ~utorizó de ninguna 

~er.; que fu~ un movimiento justific~do, o que no lo fu~; 

que fu~ un movimiento .rmado de bastante seried~d par~ el ~ 

bierno mexicano, o que nunCa representó peligro t.l; que fu~ 

bien plane.do por mucho f~ticos, o que existi6 entre los

Cristeros ~s desorganiz.ci6n que otra cos• • 

Pero, es c.si increíble que .1 mismo tiempo que varios

han dedic.do bast.ntes p~ginas de historia • este movimiento , 

los críticos de liter.tur. ~ycn dej.do en el olvido l. inme~ 

s. producci6n de novel.s que surgi6 con t.l motivo. 

Manuel Pedro Gonú.lez en Tr~yectori. ~ l! Novel • .9l M~

&s2 (1) resume toda l. producci6n novelística en menos que 

quince P'gi~. Hay un c.p!tulo dedic.do • la novela criste

r. y el problema religioso en Novelist.s ~ CUentist.s ~ l! 
Revoluci6n por Juli. Hernindez. (2) Alberto V.lenzuel. R~ 

darte ha dej.do un ~p!tulo de su Histori. de l. Liter.tur. 

en M~xico (3) p.r. l. novel. del Movimiento Cristero. Por

r.zones de que otros estudios han sido re.lizados sobre l. n~ 

vel~ "no haremos un estudio detenido sobre ese ~teri.l liter.!. 

rio, simplemente lo mencionaremos emitiendo una opini6n pers~ 

nal .1 respecto" (4) es la ~er. en que Alicia O. de Bon-

http:dedic.do
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til trata el estudio de las novelas cristeras en su libro 1!

Literatura Cristera. En la Universidad Nacional Aut6noma de 

M~xico, Frank Le6n Gelskey Beier opt6 al grado de Maestro con 

su tesis "Las Novelas Cristeras de Jorge Gram." (5) Su obra 

tiene mucho ~lor en cuanto al estudio de las tres obras mae,! 

tras de Jorge Gram, pero muy d~bil en cuanto al estudio de 

los datos hist6ricos del Movimiento Cristero, que es indispe~ 

sable para la comprensi6n de las novelas que fueron escritas

sobre este tema. 

¿Por qu~, entonces, han sido olvidados estos autores y la pr~ 

ducci6n novelística del Movimiento Cristero? Carlos Gonzilez 

Peña, por ejemplo, en su detallado estudio de la Historia ~

l! Literatura Mexicana ~ l2! origenes ~ nuestros ~, 

ni siquiera menciona a la novela del Movimiento Cristero. (6) 

Seguramente, un factor importante es la Novela de la Revolu-

ci6n y los grandes autores como Azuela, Guz~n, L6pez y Fuen

tes, etc. que han sido colocados como las cumbres de la lite

ratura contemporinea. Para muchos, los autores del g~nero 

cristero son "copistas" de los grandes, nada mis. Tambi~ 

hay que recordar que casi inmediatamente despu~s de la produ~ 

ci6n cristera sali6 la obra de Agustín Yinez ~!i!2 ~~ 

y empez6 la nue~ generación de autores mexicanos. Por razón 

de estar situadas estas novelas entre la Novela de la Revolu

ción y la Novela Moderna de K!xico, 'muchos las pasan por alto. 

Es mi propósito en este Óltimo capítulo de la tesis, pr~ 

tundizar en la producci6n novelística del Movimiento Cristero. 
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En la primera parte del mismo estudiar~ la trama de once no~ 

las, que tienen como'base los hechos histÓricos que abarcan 

los años de 1926 - 1939. En la segunda parte tratar~ exclusi 

vamente de seis características que sobresalen en estas once

novelas. Estas seis características son: 1) propaganda en 

favor o en contrOl del movimiento, 2) el pOlpel importilnte de

la mujer mexicana en estOl luchOl armilda, 3) UIlil filosofÍil "ca

t6lica" en CUilnto ol lOl COlUSol, 4) el probleJl1ól. social de la in

justiciOl de la ~poca, 5) el valor hist6rico de lOlS novelas, y 

6) el temil: por ilMor de la causa o por ilMor propio. 

Las Novelas Cristeras: Contenido! Estilo 

1. H~ctor 

El Olutor de estOl novela Jorge Gram, seud6nimo del Sr. ~ 

n6nigo Lectoral Doctor David G. Randrez, nilciÓ en 1889. Duriln 

te su juventud entr6 en el seminario a estudiar para el sace.!: 

docio. En Aguascalientes se ordenÓ en 1918. Se f'u~ a ROmil a 

estudiar teología en el Colegio Pío LatinoameriCilno. RecibiÓ 

el doctorado en la Universidad Gregoriana. Y unos años m1s 

tarde .fu~ nombrado Monseños por el Papa Pío XI. 

RegresÓ ol M~xico CUilndo estalló la lucha arm¡¡da de los 

Cristeros. Jorge Gram dio varias conferencias sermones, y 
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pronunci6 discursos sobre la situaci6n y siempre en contra del 

gobierno. Por esta raz6n Eu~ desterrado de M~xico en 1927. Se 

Eu~ otra vez a Europa en calidad de secretario del arzobispo

de Durango Jos~ María Gonz~lez y Valencia. Recorri6 gran p.~ 

te del continente llevando en su ardiente maner. de ser el 

fervor de los cat61icos mexicanos que lucn-ban por l. digni-

dad personal y la salvaci6n de l. Patria. CUando regres6 a 

M~xico en 1936 casi ya habí. termimdo el Movimiento Cristero. 

Se qued6 en el pús n-sta su muerte en 1950. 

Sus tres cl!lebres novelas del gl!nero cristero son: .!!!s.
.!2!:., 1! Guerra. Sintl!tica, y.~. Por medio de la lectura 

de estas tres novelu se entiende el pensamiento de Jorge 

Gram en cuanto a la lucha arm.da y l. defensa de la Iglesia. 

Hl!ctor, publicada en 1930, es un pliego de c.rgos contra 

el presidente Calles, su gobierno y sus defensores. Expresa

la santidad de los ideales de la causa cristera y a la vez la 

crueldad del gobierno. Y como señala Gonz~lez, "de todas man~ 

ras, la obra pertenece a l. novelística mexic.na porque en 

ella, ~s que en ninguna otr., se refleja el espíritu de los

cristeros, su intransigenci. y su fanaticismo." (7) 

El relato comienza historicamente como cualquier. de las 

Memorias. El lug.r es Zac.tecas;el año 1926; la oc.si6n, la 

primer. comuni6n de unos niños en el Colegio Teresiano; l. 

trama, la cl.usura de un convento religioso. 

http:mexic.na
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Durante la Misa de primera comunión que est~ celebrando

el padre Martín, hay mucha actividad en el Colegio Teresiano. 

Las Madres esttn preparando la fiesta y el desayuno para los 

niños cuando en la puerta del convento aparecen unos soldados. 

Sale al encuentro la madre Francisca. Los soldados traen or

den que se cierre el convento en seis horas. La madre Franci,! 

ca pide el documento. Cuando se quejan los soldados, la Ma-

dre explica que segdn la Constitución en el articulo 16, na-

die puede ser molestado en su hogar si no es por una orden e,! 

crita por la autoridad. Salen los soldados diciendo que regr.5, 

saran. La Madre Francisca, b Superiora, y Consuelo Madrigal 

una de los protagonistas importantes de la novela, una vez 

que ya son colocados los niños para el desayuno se retiraton

a ponerse de acuerdo sobre "el medio pr~ctico de demostrar 

una vez mis al mundo entero que en muchos casos las mujeres 

tienen mis asaduras que los hombres •••• (8) 

La trama cambia en este momento al día que naci6 el pro

ugonista de la novela H~ctor Mardnez de los Ríos. Cuando

naci6 el niño, el abuelo le puso el nombre de H&:tor porque 

a ~l le encantaba la historia antigua de Grecia y dijo una 

vez a la madre de H~ctor, a Soledad, "Yo quiero que H~ctor V;! 

ya mamndo con tu leche la sangre de su abuelo que est~ satur~ 

da del espíritu del H~ctor de Homero. No creas: yo tambi~

fu! valiente." (9) 

H~ctor creci6 al lado de su madre y ella le enseñó el 

bien y el mal de la vida. Cuando joven tiabajaba por un rico 

comerciante, Soberón. Se educó a sí mismo en vez de ir a la
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escuela. Se di6 cuenta de que la historia esta~ por escribi!, 

se. Investig6 las famosas Leyes de Reforma de Benito Julrez. 

y "u! puaban, monótonos y penosos, sus dÍas, sus semanas y 

sus meses, entre el cansancio del trabajo y los horribles de,! 

cubrimientos de su estudiosa investigación, en tanto que la 

hoguera revolucionaria seguía calcinando, dueña y señora, las 

reliquias de la osamenta de la patria..... (10) 

En 1 924 despu~ de la expulsión del Delegado Apostólico

del país por haber participado en el Congreso Eucar!stico, 

H&:tor hizo promesa dentro de s! para defender a la Iglesia. 

Pero Soledad, al mirarlo en tan gal~ 
da apostura, evoc6 otra escena grandilo
cuente en que se delineaba la figura de
un ancian9 que en la miSIll& mesilla del 
corredor abría un viejo libro de epopeyas 
••• ¡H&:tor, el defensor de Troya, esta
ba ah!! ¡Ella misma lo habIa nutrido con 
l~ leche cristiana de sus pechos! ••• ('1) 

Un dÍa se presentó en la casa de H&:tor un joven católi

co. Con H H&:tor form6 La Liga Defensora de la Libertad Rel! 

giosa. Con esto empezó H&:tor a acercarse IMS y ~s a los i

deales de los que querían defender a la Iglesia en contra del 

gobierno. 

En 1 926 H~ctor estuvo todavía trabajandO en el comercio 

de Soberón cuando todos oyeron estallar unas bombas. Salie-

ron de la tienda y se dieron cuenta de que el ruido venia del 

Colegio Teresiano.· H~tor corrió ripidamente hacia allí sa-
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biendo que su ~dre estaba aM: porque era una de las ~drinas 

de los niños que hacían la primera comuni6n. 

Llegando al convento encontro a su madre todavía viva. 

Don Luis y Consuelito contemplaban la 
escena con religiosa reverencia. El 
llanto era sagrado. Hktor sollozaba••• 
De pronto, entr la linfa de sus l~grimils 
el f&reo espíritu se alz6 altivo, recoa 
fortante, le sacudi6 las sienes, le end~ 
rezó la frente y puso en sus labios la 
ronca vibraci6n de estas palabras de Eu~ 
gOl 

-¡Oh Cristo! ¡Por Ti, por mi ~dre! 
Te juro que estas ser.m mis 61timas ligr,!, 
mas de I!Rljer. Desde hoy en adelante, s6
lo pens~ en defenderte a Ti y a ella •• 
¡como hombre! (12) 

H~ctor se hizo Cristero. Los cat61icos preparaban un 

boycót en contra del gobierno. Jorge Gram dentro de la nove

la propone los fines de tal acci6n: 

Ningán cat61ico debla comprar ~ de 
lo .estrictamente necesario. Vestidos ad0l: 
nos, golosinas, viandas de lujo: todo s~ 
ría suprimidO en los presupuestos dom~s
ticos. Ferrocarriles, autom6viles, tran
vías, todos los medios de comunicación 
debían quedar desairados. En s~, todo 
había de irse a pique, hiriendo de reta
che al Gobierno hasta hacerlo pedir mis~ 
ricordi. y oblig.do a reformar l.s leyes 
dict.das contrOl l. vida econ6mic., polit,!, 
ca, social y dom~tic. de los católicos. 

(13) 


Una tarde lleg&ron unos sol~dos a la casa de Consuelo 

pensando encontrar • H~ctor y a ell. ·con las manos en la ma


sa." (14) pero solo la h.l laron conversando tranquil.mente
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con su tb.. sin embargo se llevaron a H~ctor porque ~l era 

uno de los que estaba apoyando el boycot. Cuando lleg6 la n.2, 

ticia del fusilamiento del Cura y de varios jóvenes en Chal-

cmhutes, Zacatecas, Consuelo sinU6 que H~tor eril uno de .!:. 

llos • ·-H~ctor !, amor mío, ~jilJne recoger tu sangre bendi, 

ta. ~jame abrazar tu cuerpo ensangrentildo pilra resucitute il 

besos •••• (15) y con esto termina la primeril pute del libro. 

Lo que sige es lil historiil de H~tor y Consuelo como cristeros 

PrecisilJnente en esto term1nil el relilto de Grilm y empieza la 

filosofia de una luchil ilrmadil. 

Los episodios que siguen en lil novelil son solilmente cin

co en n'Ómero. En primer lUgilr hay el personilje de To~s ~ 

res y su encuentro con un silcerdote, su compildre. To~s dil -

UDil idea del pensamiento de Jorge Grilm oando est' explicando 

al silcerdote el por qu~ de luchar. 

- Yo creo, mi señor eur,-, que &e 
es, quiz~ , nuestro pecado: callill'Dos. 
QuizJ..smente &a es nuestril culpill deju
nos. Porque nos hemos dejildo mucho, se-
ñor CUr.; nos hemos dejildo mucho, mucho! 
y cabalmente" por eso nos montan: porque 
nos dejilmos. (16) 

y cuando los callistils fusilan al silcerdote, Tomis Anzu

res se levantil en ill"I1\ilS paril defender a la Iglesiil y a su p~ 

pio intem. 
El heróico viejo no quiso saber ~,

no quiso escuchar mú. Levantóse y bes6 
la mano del cadlver, ' tirando las flores
que le rodubim, y excl;am6: 
- j Kl.rtir de Cristo! i'l'd lile bu respo,n 
elido! 



161.

En seguida, con a majestad de un ca~ 
dillo, grit6 sobre la muchedumbre lloro
saa - j Los que sean hombres, que me 
sigan! Cerca de cincuenta hombres maduros 
y otros garrudOS mancebos salieron con 
~l. (17) 

Consuelo Madrigal segu1a trabajando con el grupo de la 

ACJM por medio del bóicot en contra del Gobierno. Una noche 

lleg6 la noticia de que habia regresado H~tor. Al hablar 

con Consuelo decidieron buscar la ayuda de un sacerdote, el 

padre Martín. Durante la conversación con el padre, H~tor 

se di6 cuenta de que el sacerdote no quer!a meterse en a ca;!! 

saporque estuvo contento viviendo una vida c6moda entre los 

dos lados. El autor muestra aquí una de las caracter!sticas

de algunos sacerdotes durante el Movimiento: la cobardia. 

"Nuestra actitud, a mi entender, debe ser disimular, disimular 

lo mAs posible ••• Que no quieren colegios cat6licos; pues qu! 

tarlos. Que no quieren que salgamos de sotana; pues salir de 

chaqueta. Que nomAs cinco sacerdotes; pues now cinco sace,!. 

dotes. Que no hablemos de politica en la prensa; pue •••" (18) 

.~ tarde el padre Mart!n estar' durmiendo cuando los 

soldados llegaron. El sacerdote creyendo tener el apoyo de 

un general, lo llamó por tel~fono; a respuesta fu~ negativa, 

y el padre Martín tuvo que huir. Al escapar de su casa enco~ 

tró a Consuelo en la estaci6n del ferrocarril y antes de par

tir para los Estados Unidos, le dijo a ella: "- dile a H~

tor que me perdone ••• !" (19) 
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Un episodio de bastante importancia para el entendimien

to del pensamiento de Jorge Gram es el encuentro de H~tor 

con el padre Arce. El sacerdote es el hombre que m repres~ 

ta las ideas y filosofía de Jorge Gram en toda la novela. Di~ 

cutiremos esto Ñ.s en detalle en la segunda parte de este ca

pítulo. 

t. trama del libro sigue con varios encuentros de Crist~ 

ros con las fuerzas del Gobierno. Consuelo y H~ctor son Cil.S,!. 

dos por el padre Arce en umt casa, y todo en secreto. t. ce

lebraciÓn de la boda esU interrumpida por la lleg&da de la 

polida, pero H~tor y el padre Arce se escaparon. B~tor

logra escapar en moto. Ya en campaña, Vil a volar el tren del 

que sabe puede recoger una cantidad importante de parque, pe

ro donde tambi~ viajan Consuelo y su madre. 

En esta ~ltima parte de la novela no falta el suspenso 

en la acci6n. Los Cristeros decidieron a atacar al tren. Con 

suelo y la madre de H~tor se salvan milagrosamente. 

Jorge Gram escribi6 con sencillez. Sus descripciones 

son f'ciles de entender pero al mismo tiempo contienen belle

za en el lenguaje. Nunca deja el car'cter de un personaje 

confuso o impreciso. Es umt novela hechil. en forma .filosÓfica, 

pero el lector puede seguir la trilmil. sin di.ficult.d ningumt. 

Es en mi opini6n la mejor de las novelas cristeras desde el 

punto de vista literario. El propÓ sito centr.l de la novel. 

es el de presentar, justificar y exaltar este Movimiento Cri~ 

tero. &y en cado¡ p'gina umt escena de l. historia del Movi

miento, pero esto no reduce la novela al nivel de simplemente 
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utIOl memoria en forma de novela. No estoy de acuerdo con Gon

z~lez cuando dice que, "la realidad o verdad de la guerra cri,! 

tera est~ aquí vulnerada a sabiendas porque el autor convierte 

la novela en panfleto furibundo y usa de la pluma con la mis

ma furia destructora conque sus cofrades los curas cristeros 

usaron del rifle y la pistola." (20) Hay mucho ~ que sol~ 

mente ~sto. Claro que el autor esti de acuerdo con los Cris

teros, pero su novela falta mucho para ser un instrumento de,! 

tructivo. Hay que recordar que Gon~lez es ~ anti-cat61ico 

que anti-gobiernista Porque como señala Gelskey Beier, en el 

cap1tulo dedicado a Mart!n Luis GuZnWl, Gonz~lez dice que ba

jo las administraciones de Alvaro Obregón y la de Plutarco E

l1as Calles, no s610 se admordazó la libertad, sino que el l~ 

trocinio y la inmoralidad alcanzaron proporciones alarmantes. 

(21 ) 

Jorge Gram supo entrelazar los personajes con las inci-

dentes y este enredo hace la novela. 

2. La Guerra Sint~tica 

Esta novela de Jorge Gram es inferior a la otra suya y su 

tesis de presentar utIOl filosof1a va creciendo por medio de la 

trama que propone el autor. El Doctor Rodolfo Magallanes es 

el protagonista central. Es uno de los pocos cristeros que 

no se acogen a la amnist1a de Portes Gil. Empieza el relato

cuando el Doctor Magallanes regresa del destierro y ofrece 

sus serVicios a la liga para el nuevo com~te. EsU invitado 

a utIOl reunión en Coyoacm, M~xico en que va a exponer su f6r
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..ua para una guerra sintl!tica. It ••• mi misi6n es revelar a 

los luchadores cat6licos el secreto de la Guerra Sutl!tica. 

¡A m=or fuerza, lIilyor Uctica! ¡Pocas anuas, pero certeras! 

¡M1D:iJno de gasto y lIIÚ:bIO de eficieucia! 11 (22) . La filosofía 

de Jorge Sra ya esU bien planteada en este libro. La idea 

es de establecer la legitimidad del tir~cidio. Para evitAr 

el derraJaiento de sangre uoc:eDte los luc:hadores deben atacar 

al problema directamente, o sea a la persona que es el probl~ 

ma. y hacerse desapoarec:er. 

de 1& DOvela es lIII1YdBrl.l. El Doctor Magalla-

DeS desapueci6 despul!s de la junta de aquella ncx:he. Una mu

jer llamada Adel:iDa estuw leyendo el peri6dico el dú sigu:i.~ 

te y not6 1m artíoUo que hablaba de su esposo M&m1:r6 Oc:hot~ 

cena y c6mo ~ estaba peleando en ccmtn de los cat6licos. 

Con la desaparici6n del Doctor, Adeli.na lo fu~ buscando. Eran 

novios afttes. Lo descubri6 y decidi6 esconderlo en su casa. 

Por c:ul.pa de ellA esU descubierto y otra vez lleVildo a pri

si6n. En prisi6n sufrio todo tipos de blasteai.u. Despul!s

hay el jurado del Doctor; y Mambrd Ocbotercem. es 1mO de 105

jueces. Su idea es de apagar con el doctor de una. vez. Deci 
dieron IIilJldarlo a 1& prisi6n en iu Islu Marias. La noche 

antes de su partida AdeliDa entr6 en su cuarto de prisión tr!, 

tanda de cOIDM)"ello. Fue rechazado y la pobre seductora hui 
da sali6. Las palabras del Doctor son unas llena. de furor. 

Ayer hgel, Y hoy demonio! Ayer plC!9':! 
guia, y hoy blastemiat Ayer- amor, y o
dio hoy! Un cielo ayer,trente al ideal 
bendito de la DOvia Y de la esposa fiel; 
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¡r. ADELANTE CATOLICOS !! 

• ••• 

Sigamos con fuerzas en la lucha por nuestra libertad relig~osa y 
haga :nns senti r en ella el peso de nuestro justo ,derecho. 

Un pequeño sacrificio más y así demostraremQs nuestra unión 
y mayorla' 
No eompreis más de lu inji~pensable para vivir. 

No vayais a diversiones (Te.,tros, l~ine5, Bailes, etc. etc) 

No hagais paseos fn eQch!' de :llngu'la c:;¡,e. 

\jo m3nJeis a vuestros hij llS a IJ S Escuel~1s Lticas . 

No depnsiteis dinero en los Lepes de nuestras Iglesias. 


Porque ese dinero no es para nue<tros Cultos si no para nuestros opresores. 
Enlut:1d pues vuestras casas y vuestros vestidos en son de protesta por el ata

que a nue~tros Cultos y por lo eonsiguiénte a nuestra Concipncia. y a~í tendremos 
LibertaJ para nosotros. y un legado para nuestros hijos. 

DIOS y MI DERECHO 

NOT A,- :Vlientras los sacedotes no estén en su puesto el con ilicto no habrá'termi
n~Jo no ubstante c¡ue los Ttmplrs e~tén abif'rtos, 

Volantes distrib.ddos piU'il hacer publicidad 

al Movimiento Cristero 

lE~ Un. ~atóli~o1--LEA 
lNoIoH~1-No le importa lo que siguI 

•• , 
A lDs hom bres que no sean co

bardes; a las mujeres que no ten
gan miedo a las bombas, a la cárcel 
ni al martirio, les rogamos haganr 
ostensible su amor a Cristo y suI 
protesta contra los atropellos de
cretados contra nuestra Religión 
llevando alguna insignia religiosa. 

¡Católicosl Nerón pasó 
.Murió CaHgula,. 
Desapareció Diocleciano. 

y así acabarán todos los enemi
gos de la Iglesia 

Sólo Dios no muere ni morirá 
su Iglesia. 

Criste Vive. Cristo Reina. Cristo Impera 
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y hoy un infierno ante la recli~d de la 
IIIilcho~ procaz, arrastndol hasta el í'iUI,!. 

tismo corruptor, 'por ellos', siempre .=. 
110s, por los hombres malditos de L1 Re
voluci6n. (23) 

. El Doctor Molgall.anes nunca lleg6 a las Islas Mar!OlS. En 

vU.je los soldoldos lo dej6 por muerto en MichOildn. AlU el 

sOlc:erdote, el POldre OchOil lo resusit6 ol lit vi~. Erill1 ill1ti

guos ttmigos de Lovai~. El Doctor COnsOlgrÓ todo su tiempo ol 

perí'eccioIlilI' y documentttr su GuerrOl Sint!tiCil. Unit vez lOl ~ 

plic6 bien detilllitdttmente d pOldre OchOil, Y !ste lo olCUSÓ de 

que no .fu~ mda m1s que tirill1icidio. Por fin despu!s de e.! 

plicu unas cu;mtilS veces mis, el sOlcerdote lo Olcept6. El p.! 

dre IIIillldÓ las ideas ol los superiores, y !stos querÍiln ~ me

jor expliCilción de lit COSol antes de Olceptttrlit. Este.fu! el 

deseo de ROI11Ol. El Doctor buscó por todos los libros cOltólicos 

y no encontró mdol en ContrOl sino apoyo. Consultó todos los 

grttndes pensOldores de lit IglesiOl, Sttnto Tomis, Sill1 Agustín•. -

Slárez. y Belarmino. 

Finalmente • .fu! nombrado el doctor presidente de lit Liga 

y Oll!! explic6 su plill1 detdladamente: "¡Poca s«.ngre, y 1IIl1

cha victoriOl! i Poca bala y mucho . tiro! ¡Siempre ol las CilbeZilS; 

a las Cilbezas siempre!" (24) 

La novela termi~ cuando la LigOl ordena el Cilmbio totill

del gobierno y de las leys que cond~on ill1tiCiltólicas o la 

muerte de las ilUtoridoldes. El gobierno lo tomó como brolllil y 

no quisieron hacer mda. La propOlgill1do1. cred.a.. Un joven, 

H~tor Martínez de los Rios. vajó en-un aviÓll por la ciudad

escribiendo VIVA CRISTO REY en el. cielo. y una . joven subió ill 

balcÓn del Palitdo Nacioml y tocó la campana de Dolores; su 
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nombre. Consuelo Madrig¡ll. Y el Doctor 1lodoU'o M4lgallanes 

siguiÓ exponiendo su teoría por radio. 

Magalanes es la figura centrai de lAt novelAt y con ~l de 

sarrolla la filosof1a de Jorge Gram. En forma de crítica, 

Grillll propone una soluciÓn al Gobierno. El lenguaje es mb 

fuerte que en H~tor. A veces es difícil seguir lAt trama. 

Grillll otra vez hace su crítica del clero cobarde, "el p~do de 

los scerdotes de M~xico no ha sido el fomentar revoluciones. 

Su pecado ha sido atar de pies y manos a los catÓlicos, y t~ 

derlos así a los pies del tirano." (25) Desde el principio 

el lector sabe bien la posiciÓn que va a llevar el Doctor Ma

gallanes: "Consumidos los arreglos de 1929, que afianzaron 

el MODUS VIVENDI religioso de M~xico sobre lAt palabra de huma 

de malabarista Portes Gil, el Dr. Magallanes renegÓ del fras

co, como todos los CatÓlicos, y, antes que amnistiarse, o s~, 

entregarse como borrego al matadero, el irreuctible luchador 

se botó decepcionado a los Estados Unidos." (26) 

Una de las ventajas de la novela es conocer la historia

del movimiento despu~ de los arreglos de 1929. Pero, w 
que esto, no es mucho en cuanto al g~nero novelístico. Es 

~s el desarrollo de la filosofía de Grillll para seguir expli

cando sus ideas de como deben luchar los defensores de la I

glesia. La idea principal del Doctor y del autor es simple

mente cuando hay un gobierno malo, la ~ca cosa que puede ~ 

cer es liquidarlo. Y precisillllente es esto que hace d~bil el 

carActer novelesco. El lector espera mAs de la trama, pero no 

la hay. 
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3. Jabel 

t. terceril novelil de Jorge Grillll, "Jabel", publiCildil en 

1955, lleVil ill Cilbo el pens~ento filosÓfico de tirilDicidio 

del ilutor, Y ildeÑs bablil de lil importilnciil de lil mujer en lil 

lUcM ill'IIIildil en defensil de lil Iglesiil de lil Piltrú.. El desil

rrollo es quizás el mejor de todils las novelils cristeras con

lil excepci6n de H~tor. Escritil en un lenguilje preciso y ~ 

110. los personiljes .no pill'ecen tiln duros como ilntes con exce,E. 

ci6n del chinche el pilpel representilnte del gobierno. Hay 

tr.gedi. en Cólda capitulo. Los personajes son bien retr.t.

dos. En todas las p~ginas hay ide.s religiosas y teJllilS filo

s6ficos y legales, pero esto no disminuye lil ide. centr.l de 

l. novel.. atril vez Grill!! demuestril su habilidad de describir. 

Recuerdil el lector lilS grandes novelas costumbristas y pasto

riles. 

Luego el jardin, con sus bólncos p.ti
tiescos, y sus macizos holl.dos. El ~ 
to de J~rez, arrquintóldo sobre una col~ 
na V1eJil y suci.. El kiosco en ruinas.
Ah! l.s Cilsas consistori.les, sin arte y 
sin lujo. Letreros mutilildos, pólredes 
embóldurnóldils, remendadas con proclólmos y 
p.squines que nóldie lee, y con Noticias 
del Registro que nadie consulta. Despu6¡ 
l. Cillle sin banquetes y sin nombre y sin 
viviendils. T.pias de ildobe, con portillos 
.lilmbrados, interrumpidils, il Cilda pilSO 
con boquerones de derumbes, reguilrdildos
por nop.les agrestes o por magueyes ilgr~ 
sivos • 

••• un jirÓn del pariliso en eSil n;aci6n 
desdichada que se llilll\a H!xico. (27) 
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Si .!=. Guerra Sint~tia fu~ el estudio del tiranicidio, -

Jahel es este mismo estudio llevado a la prActica. 

Margarita Soler, hija de don Guillermo. "el hacendado 

mAs vererado de la regi6n," (28) es la protagonista de la n~ 

vela. La trama empieza durante los tiempos de Vemmstbno C!, 

rranza, es el año de 1914. La primera parte de la novela es

la historia de la Revolución Mexicana, y c6mo ~ta afectó la 

hacienda El Vergel de don Guillermo Soler. Margarita estuvo

estudiando en el Colegio de Madres en Aguascalientes. Su D1!. 

lIlA se murió. 

Al regresar a la haciendol se celebraron las fiestas en 

Septiembre d~ la Patria. Uno de los jóvenes, Atilano Banda, 

llamado el Chinche, hizo para conquistar a Margarita. Ella

lo rechazó. El era un joven sin antecedentes. "Vago de nace.!l 

cia, cual lobezno cobarde. El Cura le recogió del esti&col, 

le talló con la piedra pómez de su paciencia domadora, le de

sasnó, le socorrió, le soportó una y muchas veces •••" (29) 

Poco despu~ Margaria se enamor6 de Arturo Ponce. Se

casaron en abril de 1924. -Nueva vida de belleza, de virtud

y de amor, estremecio la hacienda entera. En un rinconcito 

penUlllbroso y radiante a h vez, con sombra de rocas y de irb;2. 

les por un hdo, y bruscos golpazos de sol por el otro, ah! 

asentó la dilección de su nido el ingeniero Ponce." (JO) 

En el pueblO de Sany todo iba peor que antes. Nació la 

Liga y empezó el boycot. Los callistas trataban de eliminar 

a los Católicos y Arturo se levantó en armas contra el Gobier 

no y se hizo uno de los Cristeros. Margarita como fiel espo

sa quería haeer lo que fuera necesilrio para la causa. 
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- ¡Arturo! Yo debo ser esposa digna de 
ti • Señilame el C4lIIIino, y Ñ.rC4Ulle mi 
puesto. ¡Te lo juro, estar~ donde me or
denes! Una cosa te pido; ponme a traba
jar por nuestra causa bendita. Estoy 
dispuesta a todos los sacrificios. (31) 

Durante este tiempo don Guillermo Soler es fusilado por

los callistas y H&rgarita se dedica a trabajar m1s por la ca~ 

sa. Mientras es nombrad¡¡ agente confidencial por la Liga. El 

trabajo de recaudar fondos para la lucha no es cosa f¡cil. A 

veces la gente da, a veces cierra la puertas, y a veces no -

quieren entender la gravedad de la situación. 

- Señora, -intElTUmpi6-, permita 
ofrecerle cincuenta dólares; pero rogb
dole los emplee en sus propios gastos, y 
no en sus actividades. 

-- Señora, --contest6 H&rgarita--, si 
yo obtengo nad¡¡ para mis actividades, p~ 
mitilJlle rehusar su ofecimiento. ¡Para mi 
no quiero absoluUmente nada! (32) 

Arturo Mbla ido a Roma y al VatiCiUlo a Mblar de la si

tuación y Margarita babb viajado hasta Cuba en busca de ayu

da. Pero, por fin se reunieron en la hacienda El Vergel. 

Mientras pasaban la primera noche juntos, llegó un coche que

trala un recado de la Liga para Arturo. Cuando bajó a ver lo 

qt!e fuE el recado, lo fusilaron los callistas. Y el l1der fu~ 

nadie m1s que el Chinche , Atilano Band¡¡ 

Las 1Utimas veinte ~ginas de la novela es la pArte de 

lMyor suspenso. Mn'garita tuvo que buscar empleo. Pero, hi

zo prOlllCSil que un d!a tendría que pagar al Chinche por lo que 
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hizo. Encontr6 tra~jo como sirvienta. Mientrils tanto por 

hilber sido uno de los que fusililrOn al líder cristero, Arturo 

Ponce, el Chinche lleg6 a ser gobernildor de ZilCiltecu. Marg.!. 

rita siguió trilbajando como sirvientil en el pueblo de Sombre

rete. A este pueblo llegó lil noticiil que i~ a visitarlo el

goberllildor Bilndil. Bilbía un ~quete especial para el gobeI'n!. 

dor y Kilrgaritil fu~ Ullil de le sirvientas. Despu~ de comer

todos se pusieron il emborrilcharse. El gobernador se fu! a 

dormir. M&rgaritil peÓ ill CWU'to del Chinche. 

A lil puerta se detuvo. Todils lilS fu~ 
ZilS del Bien, que empUjil, y del Mill, que 
detiene, se Mctan iliíicos en su cabezil. 
Petri~icilda sobre el umbrill de lil puertil, 
volvió a mirar el cuerpo del borracho. -
All' afuera reSOllilrOn los lejanos pasos 
del conserje. Ac' el borracho pareciÓ 
rebuillarse. Marg.rit. se sintiÓ yeru. • 
• zor.da, temblorosa, ya p.ra estallar 
fueril de si, la cuitada girÓ la vista en 
torno, sin s.ber qu! busca~, oprimiendo 
como inconciente, contra su pecho, la m,!; 
dilllil de Cristo Rey que babia sido toc.
dil al cuerpo herÓico del P.dre Pro o En
.quel momento SUS ojos descubrieron sobre 
lil ~sta c.ja del hielo, dos insignifi~ 
tes instrumentos que fueron para ella t.2, 
da Ullil rellilcida inspiraciÓn: el ~ilildo
estilete de .cero y el ancho martillo de 
IIlilderil, con que se pilrten los grandes 
trozos de hielo ••• Sin ~cililr entonces, 
ya como ellilgenad., cogiÓ con Ullil IIWlO el 
largo y fino ClilVO y con lil otril el mar
tillo, ripida y silenciosil se entrÓ de 
nuevo en el ilposento EilUdico, tanteÓ ~,!; 

brilmente el occipucio de Atilano, ilpun
tÓle a media pulgada con el estilete y 

leVillltando cuanto pudo el IIlilZO con la In.!, 
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no derecha, di6 un IIIilrtillazo con todiis
sus fuerzas, hundiendo el reluciente cl,!. 
vo hasta la empuñadura sobre el crheo 
del infiUlle ••• 

El Chinche se contrajo como reptil, y 
qued6 exinime a los pies de Hiirgarita. 

(33) 

As! se puede decir que Jorge Gram en estu tres novelas

logr6 su meta. 

4. La Virgen de los Cristeros 

Esta novela publicada en 1934 en &lenos Aires, Argentina 

es un episodio mexicano y tiene lugar en \mil geogra.fía co~ 

ta mexiCilnil. El autor Fernando Robles naciÓ en la ciudad de 

GuaDajUilto el 9 de julio de 1897. Hizo sus primeros estudios 

en H~xico y luego se fu~ a Europa y cursÓ filosofía y Letras 

en la Universidad de Paris; siguiÓ otros estudios en los Est,!. 

dos Unidos del Norte. ResidiÓ en Europa siete años y en Sud

am&ica seis. ( 34 ) 

Su novela .!:.!. Virgen ~.!2! Cristeros es mI.s que un rela

to del Movimiento Cristero; es un estudio profundo de la fil.2, 

sofía de Robles sobre el problema social del agrarismo. El

autor fu~ \mil víctima del agrarismo esculto. Su aventura se

le embroca a su h~e y resulta un cristero de circunstancias. 

Carlos de Fuentes Alba es un cristero porque las circunstan

CiiilS de defender la haciend.1l el Nopal contra los agraristas le 

exigen ser revolucionario. El relato que presenta Fernando ... 

Robles esd. dentro de la corriente realistil de I>elgado y Por

tillo y ROju. En un CUildro buc6lico se parece mucho la obra 

http:haciend.1l
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a 1! Parcela ~ Portillo y Rojas. (35) 

Un punto importante de la novela es la característica 

del papel de la mujer mexicaDil en la lucha eristera. Esto se 

explicar' en la segunda parte del cap!tulo. La. trama es ¡'cil 

entender y seguir. El realismo hace la novela una de las me

jores de este go!nero. Las acciones estm bien desarrolladiLs. 

Por medio del protagonista Carlos el lector entiende la posi

ción del autor. 

En la hacienda El Nopal vive el padre de Carlos, don Pe

dro de Fuentes. La trama empieza cuando Carlos est' de regr~ 

só de los Estados Unidos de5pu~ de haber termiDildo sus estu

dios. Estudió mucho sobre los problemas sociales y la ayuda

a los campesinos en cuanto a la agricultura. Su 'dltimo viaje 

fu~ a Europa donde tuvo la oportunidad de conocer la cultura

allí. Llegó entonces con nuevas ideas de mejoramiento social. 

Veía en la miseria del pe6n mexicano el 
obst'culo mis tremendo para el desarrollo 
del país: ere!a que la tierra, despu!$ de 
preparadO el campesino para poseer y tra
bajar con 6xito, debía ser de quien vive
en ella, de quien la ama cultivindola, m~ 
jormdola. No ere!a en la confucaciÓn 
violenta y sin indemnizar, ni en el ejido 
comunal. El problema, segdn ~l, era prin
cipalmente de irrigaciÓn; debían formarse 
compamas que adquirieran las grandes ha
ciendas y construyeran obras de riego, po! 
ra vender despu& pequeñAs parcelólS de 
tierra, ya listólS para producir, a los 
campesinos Dilcionales y extranjeros, Eac! 
lit~doles esta adquisiciÓn por un sist~ 
de pagos a largo plazo. As! habÍa ensoña
do mientras su cuerpo y su espíritu se fo!, 
talec!an con la educaciÓn norteamericaDil. 

(36) 
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La Virgen de los Cristeros es Carmen, una maestrA "mis 

bien altA que baja, de silueta como las que apAreCen en las 

p'ginas dedica~ A los deportes femeninos." (37) Ella cono

'Ció A Carlos en lA hacienda El Nopd y ¡allí empezArOn discu

tiendo l¡a lucha de los cAtólicos. Cumen ya. estuvo trabajiUldo 

por los Cristeros pero CArlos no podíA aceptar la idea de una 

lucha por que ·pensó en las otras pAtrÍilS, donde no hy... lucha 

fraticidas, donde to~ las creencias y las opiniones son re~ 

petAdas, donde existe la ¡alegria." (38) Carmen ... la vez di

jo que .fu~ por l¡a CAusa, por la religión, por la libertad de-

la Patria. 

Una noche ~ tarde Carlos explicó su posición a Carmen

,en estos t~rminos I 

Vamos! Yo no creo en la lucha traticida 
como solución a nuestros problemas. Las
revoluciones crean bilrreras de odio y n,2. 
sotros, desgrAciadamente, ya. tenemos mu
chas y muy viejas, que deberilos destruirt 
diferencias rAciAles y cultur.les. am~ 
de un¡a gran injusticia social en la repa.!: 
tición de las riquezas del suelo. Tene
mos que hacer obra de amor y de justicia 
educar y mejorar la condición económiCA
de nuestro pueblo. Pero todo eso no se
hace por revoluci6n. sino por evolución
lenta, pero constructiw. ¡Hay que con.! 
truir mucho en M~xico, señorita! Pero con 
amor, con infinito amor ••• (39) 

Carlos se hizo patrón de la hacienda y se casó con Carmen 

El t ema preocu~ción por el problema de los Agraristas y _ 

cuando Carmen querb ir il juntarse con los Cris teros, 61 la. _ 

dejó mientras ~l se quedo en El Nopal. 
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Los Cristeros aparecen sin idealismo religioso, violen

tos y sanguinarios, pero enemigos de los agraristas. Cuando 

estos t~ la hacienda, Carlos decide ir con los Cristeros

no por amor a la causa sino de venganza. Cuando H está en 

el cerro, el grupo decidi6 atacar a un tren. Carmen está he

rida y se muere. Carlos fu~ comandante de este grupo de crio! 

teros. "Ya el amor había vivado ti. Cristo Rey; as! por prime

ra vez, desde que abandomra la hacienda, declarabol francam~ 

te su rebeld!a. (40) 

Despu~ de la muerte de Carmen, Carlos en deseperaci6n 

decide abandonar el país y allí t~ l a novela. 

Carlos, en la popa del buque de carga, 
sumergido en la noche tropical calurosa
y rutilante, veta toda la escena de su !. 
bandono de la revoluci6n. Recordabol los 
fuertes, brazos conmovidos de Felipe que 
lo habían despedido en nombre de los so.!, 
dados del centro, y al final, el dltimo
adios de sus veinte rancheros que tambi~ 
dejaron la lucha, unos para irse a los 
Estados Unidos, y otros para volver al 
Bajío amparadOS por las escenas influen
cias de Carlos. 

El en cambio, lo perú todo; hacienda, 
amor , patria, esperanza. . . (41 ) 

Es f'dl ver que toda esta novela fu~ escrita por una 

persona que vivi6 en el campo y conoci6 bien el problema agr!. 

rista pero que no convivi6 en la lucha cristera. La vida ca

t6lica estA presentada con demasiado exoticismo. Pero, estoy 

de acuerdo con GoIlÚ.lez cuando dices "el autor contrapone dos 

puntos de vista, dos filosofías antiUticas que se encarnan 

respectiVilJllente en Carlos y la heroina la virgen de los cris

teros - Carmen, joven fwtica que eonsagra su vida al tri~ 
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Eo de la 'santa causa'. Al concepto religioso rigido, fam.t,!, 

co e intransigente de la conspiradora, opone el autor la tesis 

m4s tolerante y civilizada de Carlos ••• En reiterados r hibi

les coloquios, los iUIIóU1tes exponen con rica argumentaci6n sus 

respectivas interpretaciones de la realidad espiritual y so-

cial mexicana. Es aqu! donde IIIÚ alto brilla la apacidad 

di&l!ctica de Fernando Robles." (42) 

5. Los Cristeros 

Jos! Guadalupe de Anda fu! diputado y senador durante la 

!poa. de ~les y no se extrw que su posiciÓn sea en contra 

de los cristeros. Su interpretación de la lucha fu!: 

Esta maldita revoluci6n, producto de
la rapacidad y la perfidia de ~as, ac~ 
jotaemeros, hacendados y 'liguistas' que 
se han quedado muy triLnquilos en sus ca
sas, mientras esta gente bronca y gener,2, 
sa de los campos alteños se mata todos 
los dias, va acabar con todo... (43) 

El autor naciÓ el 12 de diciembre de 1880 en SiLn Juan de 

los Lagos, Jalisco. En 1914 fu! Jefe de EstaciÓn en los Fe-

rrocarriles Nacionales. Despu!s de la REvoluci6n llegÓ a ser 

Diputado de los Altos; y en 1930, Senador de Jalisco. El va

lor de la novela Los Cristeros esti precisamente en que el 

autor tenia una habilidad de describir. Hay 1m vigor enorme

en las escenas de la vida cotidiana y l~ varias descripcio-

nes de las costumbres de la gente que virliLn en los Altos. 
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Gondlez señala que De Anda no escribiÓ en funci6n de "cler6f,2, 

bo ni de apologista o de.fensor del callismo. Cierto que de A;!! 

da condena la sublevaci6n cristera en tanto que el padre Ram! 
rez la aplaude y colma de bendiciones y Robles t~citil.mente la 

disculpa y justifica; pero de Anda reprueba los cr!mens del g,2. 

bierno y sus secuaces lo miSIllO que los de los curas y sus au

xiliares. Si estos l1ltimos aparecen mis implacables y sansui 

narios que los soldados de Calles en la novela de Anda, es po!, 

que asi fueron en realidad." (44) En mi concepto esta posi

ción de Gonz~lez no es de aceptars. Hay muchas desviaciones 

de la realidad en la novela. A veces el .utor pinta a los 

laicos y sacerdotes como perturbadores, personas que no se s~ 

criEicaron nada por la causa ni tomaron parte en las batallas 

En otras p'ginas los mismos curas son je.fes de brigadas y ge

nerales de campaña. El autor pinta a los cristeras como vic

timas sin cabeza que fueron impulsados por viejas santas; y 

los sacerdotes siempre, inmorales y crueles. 

El relato empieza en el Rancho Los Pirules donde hay un 

grupo de hombres discutiendo el boycot. Hay varios comenta

rios . El dia siguiente ·hay una peregrinación al Santuario de 

la. Caballer!as. La posici6n del autor frente a la religión 

est' eo.xpresada. por boca de un hombre que dice que, "Nicolas_, 

mi rm..jer, desde ayer no me ha dejado en paz, haci&ldome car

gas de conciencia si no venia a la peregrinaci6n Y ust~ sabe, 

don Ram6n lo que son las mujeres... Sobre todo cuando train 

encimól a los padrecitos, no lo dejan a uno ni resOllar, todo

el santo dia esdn friegue y friegue ••• 



177.-

DQrante el serm6n el s&cerdote haba a los feligreses s.2, 

bre 1& sinaci6n religiosa y la persecución. Menciona que es 

la obli9ACi6n de cada catÓlico defender a h Igresia en estos 

tiempos, Uno de l-os que esté &111 es Policarpo. &1 toma la 

~a, 

- Los que' sean hombres y se tandan con 
tamaños pa'seguirme, que se corten••• 
y señah con h mano su lado derecho. A
quella ll.amada a base de hOlllbr!a era tan 
fuerte y tan persuasiva como el serm6n 
del cura. 
¡Quien no se iba a cortar! ¡Quien iba a 
dejar que se pusiera en duda su hombr!a, 
ni iba a aceptar que se le señalase como 
falto de tamañosl •••• (46) 

Antes de salir a luchar por h causa los nuevos ~ientes 

se dedicaron a embriagarse y ha.cel' esándolos. Esto es otro

ejemplo del autor para pintar lo IIIillo de los cristeros. Bay

una lucha y cae lIlLlertO un teniente, es el primer triunfo de p 

los -luchadores. Atacan al pueblo de San Miguel. Los criste

ros con 200 hombres g;maron f"=ilmente contra los 20 defenso

res . Hay varias otns escenas de lucha armada que pinta el a~ 

toro La guerra extendi6 por todo Jalisco. Una DII.lChacba Mar

ta Torres de la Brigada de Santa JuanA de Arco tiene relacio

nes sexuales ilicitas con Policarpo. Un episodio asi no añade 

nada a la trama de la novela y simplemente esd porque el au

tor queria describir la inmoralidad de los Cristeros. Poli

carpo la busca a ella des~ pero se diÓ cuenta de que ya es 

prisionera de las tropas federales y enviada a las Islas Ha-

ñu. Policarpo esu deshecho. 



,Grupo Cristero 

de SiU1 Jos~ de 

Gracu,Mich. 

El Año fu! 1927 

PaDc:ho Ruiz y sus compatriotas, sa

crificados en Sahwlyo, MichoacÚl. 
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La acci6n del relato cambia aquí el hermano de Policarpo, 

Felipe, quien no esU en favor de los Cristeros. Felipe cay6 

prisionero de los cristeros pero en vez de matarlo pidieron 

lm rescate de $5000 pesos. Con la ayuda de Don RamÓn un ran

chero se escap6. Policarpo ya ha llegado a ser un gran l!der 

de las tropas y ha ganado mucha popuhridad y muchas victorias 

Una de las escenas interesantes es C\al1do las tropas federales 

hicleroft unos prisioneros y los colgaron. 

Muchos de ellos (cristeros) mmca ha

bfAn visto colgados y menos en semejante
profusiÓn. La Revoluci6n no pasÓ por los 
Altos. y no dejÓ, por tanto, este rastro 
lII&cabro. Por otra parte, atm no se acO!, 
tumbraban a las peripecias de la guerra. 

(47) 

En este pequeño episodio el autor otra vez señah la we;! 

tupidezw de los luchadores por la causa y pinta a los federa

les como los IIIÚ puros y sin desviaciÓn ninguna. 

Toda la novela como veremos es anticristera. El autor 

contrapone los ideolles y pensamientos de los Cristeros a lo

que estaban tratando de lograr. 

6. Ay Jalisco••• no te rajes o la Guerra Santa 

Otra novela que se puede llamar anti-cristera ser' la 

que escribió Aurelio Robles Castillo acerca del movimiento 

que tuvo lugar en San' Pedro Tlaquep¡aque, del Estado de Jalis

co. El fin del autor de U. nOVt!la es de hacer un ~lisis de

los prOblemas sociales de los campesinos que se lanzaron a la 
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l~ iU'!I\il~. iobl-es Castillo describe. estos campesinos c~ 

DIO -cenuauros y .gricultores, .gentes sencillas, humildes, tr.! 

biljadores y fanitic:as, - Con ese fanatismo de las r.zas pri 

mitivas -"o (48) La lectura de la novela es muy cans.~. No 

My unidold de um parte • otr.. Como novelas es muy d~bil. -

Predom; nan los telMS soci.les , especialmente de un punto de 

visu histÓrica. El inter& de la novel. es como documento,

no como obr. de .rte. A esto se puede añadir la eritica de 

Manuel Pedro Gonúlez: 

Las novelas de Robles Castillo int~ 
san JMs por el contenido social que por
el artístico o el literario. Su t&:nica 
es noja, su estilo, sin grandes preten
ciones literarias, es desliñado y sin n~ 
vio ni e.ficacu descriptiva. Su procedi
miento o composici6n noveUstica es po
bre, di.fuso y se pierde en una maleza de 
per5O!ajes, hechos, incidentes y comen~ 
rios mal concatenados e innecesarios mu
chas veces. Sus personajes carecen de 
relieve y no se desarrollan nunca lo su
ficiente. (49) 

Aure1io Robles Castillo naci6 en la misma cuna donde ~ 

t.1l6 con Nyor tuerza la l~ eristen: GadollajarOl, J.li~ 

co. y como ~l conoc!. bien las costumbres de Olquella regi6n

Anualmente. l¡a villa celebrOl el !lave
nario de sus santos pOltrones San Pedro y 
San POlblo dos b.tenos señores que no es~ 
dOllizan de la form¡a poagana en que sus h! 
jos recuerdOln su D1emoriOl,pu!s ililo tras 
-.ño, TlaquepOlque se trans.f'onJIil en l¡a lIl!; 
ca de los juegos de azar. la sonoajOl de 
J¡alisco, el bip6dromo de Mwco. (50) 
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Escrita baja las influencias ~diaDaS, el h&oe que es 

el Doctor Homedo representa la tragedia de un hombre .frttstr!, 

do por el' complejo de Edipo. 

La trama es el relato de Doctor Pepe Hornedo y su vida 

con Aurora. Sólo mbia tres amores en la vida del doctort su 

ITIildre c.umelita, los deportes y los pobres enfermos. Esto 

tu' antes de conocer a Aurora. Celebraron el mAs eleg¡mte lII!, 

trimonio que podian. Y al regresar de su l~ de miel se es

talló la lucha armada cristera. Un dia mientras Pepe y Auro

ra estabiln de pueo, f'ueron secuestrados por las tropas cris

teras. El Jefe de los Cristeros "El Rubio· estuvo gravemente 

herido y el doctor Homedo tuvo que hacer una operación. Re

sultó bien la operaci6n y los dos regresaron a ' Glildal.tjara. 

Un;¡ noche el doctor recibi6 un recado que deda que la hija 

del se!or Presidente del pa!s estallil enferma. y querÍil que f'u~ 

rOl Pepe a curarla. En el viaje el tren f'u~ ataado y Pepe 

desapareció. Todos cref¡m que f'u~ ejecutado por los Criste

ros. CUando di6 cuenta que quizú esto hubiera puado, ~ 

lita se puso muy grave y se muri6. En realidad Pepe babia ~ 

apado y al regresar a GuiLdalajara encontró a su lIIildre l!lI1erta 

lo que lo llev6 a enorme desesperación. 

Una noche ~l oyó un ruido en el cuarto de su lIIildre: un 

cuarto que se hab:[a quedado como dejara c.rmelita , u:[ Pepe 

re~d!il ho~je a su memoria. Cuidadosamente el doctor abrió 

lot. puertat 

Homedo lo creyó, al principio, un 
sueño, pero no, la esCenil era real. AlU 
estallil la verdad que se hab!a illlilginado, 
- la mancha de su vida - Y que compro
llilda ejecutada en el santuario de su ad.2, 
rad« IIIildres sobre el lecho se reEocilalliln 
como animilles superpervertidos, Aurora y 
"El Rubio". (51) 
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y es exactiunente aqu.! c:u.ando el autor se ilpill'til de J..¡¡ realidad 

El doctOll' es un ente ridiculo. Su condUcta es irreal e idiota 

"El doctor les dijo un serm6n sobre la conducta y al terminar 

'se quedó' sobre el reclinatorio de su lTlóldre, llorando, 110

raDdo.· (52) ¿A qu~ mexicano -o a qu~ hombre normal - se 

le oc:urrirla J..¡¡ idea de dar un serm6n u homilia de seis lilr

gas ~gina.s al encontrar a su iUllilIlte en pleno adulterio y de.! 

pu& hiDcarse a llorar? Es absurdo. 

El .liDal de la novela es peor que la escena del adulte

rio. Despu& de encontrar ~ Auroroa y al ·Rubio· en el cuar

to de su DIildre, Pepe desapareci6 dejando un mensaje sobre la 

repartici6n de sus bienes entre Aurora y el ·Rubio·. Un dia 

la señora Martinez éstuvo en el pante6n y not6 que alguien h!, 

b1a violado la tumba de Carmelita. Habl6 con las autoridades 

y decidieron investigar la situaci6n. 

Cortes M dU ccm la comisi6n o.fi
cíal que nombraron por si habú desap~ 
cido algo de la tumba de la mam1 de Bor
nedo, y j cual no ser!a 1& sorpresa de 
los presentes! AlU abajo, sobre l&s lo
us que ~ban el cacUver de Carmeli
ta, estaba el cuerpo de Pepe. Babia qued:!, 
do boca abajo, como en un postrer inten
to de abrazar il su lToildre a tra~s de las 
canteras. El cadiver estaba per.lectilDlen 
te guardado. (53) 

Si el ilutor quería presentar lo absurdo de un hombre que 

era allQrD1ill y faltaba hombría, lo hizo bien. Pero como nove

1& que se clasifica d1.n>ante la ~poca cristera, es lIIUy, muy d! 

hil. Sus ataques en contra de la Igles~ y Al clero realmen

te estJ.n forzados y casi no tÍl!meD relilci6n con lil trua. 
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El clero se. insubordi.naba en M!x:i.co,
queriendo ~tablecer normas y modificaci~ 
nes a las leyes. Pretendian un gobierno 
·dentro de otro. A consecuencia de esto, 
a revolución tuvo que obrar con eneryia 
reglamentó la Ley de Cultes, señalando 
determinada cantidad de sacerdotes por h!, 
bit;mtes, seg6n los credos existentes en 
el país. Se incautaron al clero los ~ 
tiosos bienes que disfrutaba, to~dole
el exceso de templos para realizar dentro 
de ellos fines sociales: se convertían en 
escuelas, bibliotecas o graneros. Pobla
do habia que, no teniendo dos mil habi
tantes, contaba con trescientos templos 
y tan s610 un misero local le se%"."Ía pil

ra esC1.1ela. (54) 

Como fuf señalado antes, esta novela es la w d~bil del 

g~ero cristero. El lenguaje es cansado; la trilllla, absurda; 

los personajes, forzados; la redacción demilSUdo diversil y 

sin unidad de tema. 

7. Pensativa 

En 1944 J"es-ds Goytortóa Santos obtuvo el Premio Lanz Du

ret por su novela Pensativa, una novela basada en la lucha 

cristera. "El inter~ de la Obra,· como señala Gonúlez, -no
consiste en la firmeza con que el .utor dibujil los ca.r~cteres 

ni en el cuadro ambiental, ni en los valores ideológicos. La 

razón por l. cual Pens.tiva ilgrada tilnto, radica "I1n.ica y ex

clusiVamente en su f.ctura t~cnica." (55) 

El lenguaje es sencillo, bello, pero preciso, Psicológi

camente los personajes de la novel. estm bien delineados •• y 

quiús lo que da II'lUcho valor a la novela es que la base es la 

lucha cristera, pero en la ~ posterios. 

http:M!x:i.co
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Jesds Goytort"Óa S4mtos na.ci6 en 1910 en San Mart1n Cha

chicwatla, en el estildo de San Luis Potosi. Ingres6 en la .!! 

niversidad de K&ico y estudio para btlcerse abo~do. No tuvo 

ningtma conexi6n directil con la lucha armada de los Cristeros 

y quiz4s es por eso que podía ver m4s clarillllente las cosas de 

los dos lados. Su obra no defiende ni condena tri los criste

ros ni los a.llistas. En las descripciones GoytortóOl Santos

en un maestro de primera clase. El estilo es un poco antiCU!. 

do. Parece mucha a la obra de Jorge Isaacs, ~: muy r~

tica, muy fin del Siglo XIX. Estoy de acuerdo con Julia Her

n4ndez cuando señal,.¡¡ que "por su edad corresponde a la gener!, 

ci6n i.nmediatamente anterior." (56) 

El protagonista y narrador de la novela es Roberto. Al 

llegar a UDil hacienda encaemra a Dciia Enedina, la Chaca y J2., 

vitae EsUs tres mujeres esdn empeñadas en casarlo. "La no

vi& que tenemos es la IIIÚ herlllOS4l de las mujeres, la mú san

ta, la Jás pura, un tesoro, 1mól J.IIiU'ilvilla •••" (57) Al pre

guntar el nombre de la dcmcella, dicen que es Gabrieh In.f'iI.D

te,' conocida a todo el mundo por "el sobre-nO!llbre que le puso 

el doctor. Es tan reflexiva, tan seria, sin ser adusta; tan 

mel.aDC61ica que a todos no pareci6 admirable llamarla as!. 

(58) Es la Pensativa. 

Roberto s ...be que el hermano de la Pensativa, Carlos, era 

cristero y muri6 combatiendo. Carlos milit6 al lado de la ~ 

neral.... Los encantos de la mujer misteriosa triunfan y Robe.!: 

to decide casarse con ella. Antes de la boda sale Roberto 

con la Chaca a ver a Comelio su primo. Este era un cristero 

tambien. Roberto quiera saber mú de la Pensativa. No todos 

son de la miSJllil idea de que Roberto debe casarse con la Peuso! 

tiva, por ejemplo el p...dre Ledesma, es uno de 1105. El Sil.c~ 
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dote c:cmsideraba que ioberto es Wtibio· '7 l.e dicel 

Ahora voy a" bac:er por 1ISted lo que ~ 
ferir1a b&c:er por otro. ~ c:aa. Comeli.o 
i1l Pl& de los Tordos '7 si PeIlsati la 
cOIIIetido un error de ~e de lISted 

si 1bri.cameftte U101"IIIilles escrdpa10s le 
han hecho negarle su 8DO. est~ vsted se 
gurO de que JO los disi~. (59) 

Al mismo tiempo que Roberto estl. trataDdo de descWrir '7 

averiguar w sobre la misteriosa Pensativa. otros aUn ha

blmdo de la Generah que anduvo con los crist:eros. En el

alma de la guerra. 

Hubo UDil mujer que DO sd ohidilca 
en mucho tiempo por caan.t:os c:onoc::ieron 
los horrores de esa~. Jladie supo 
su nambre. Se le ] 1 illF!lba la Generala '7 
Eue! la wuca que supo reunir a los :i.nd:i 

ciplimdos caudillos cat:6licos. (60) -

Roberto decidi6 escribir UDil carta a 1Dl ¡gdgo en Cuadil~ 

jara a averigwar de la Generah tamhi.&l ll~ 14l respuestl ~ 

ro Roberto no tuvo tiempo para leerla por l4lS preparaci.oaes "

de su boda. Cuando ya se van a casar, el ciego Jfaii6z '7 el de;!. 

narigado y desorejado el Alacdn, que se bim metido subresti

ci.amente, revel& que la Pensativa es la IIIÍ!P& GeDerill.a. Babo 

un IIIOJIIento de absoluto silencio, que pareci.6 1mil eternidad, 

luego hubo gritos y confusi6n, Roberto qued6 helado: Peusat.!. 

va era la Generala. 

Ella ya le suponfa tenedor de la carta en que le revela

ba la identidad, la carta que no ley6 Roberto. Pensativa, la 

Generala, babia dejado que le Silcaran los ojos al traidor Mu

ñ6z, porque el cad1ver de su hermauo Carlos se los habían sa

cado los callistas; a su ayudante el Al.ac:r4n le desorejaron y 

cortaron la mriz. ~ mujer tremenda .fU6 la ~ 
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PenNtiva confirm6 su amor por Roberto y le dijo que ~ 

ca trat6 de ~lo. Roberto deshecho decidi6 irse i..nmedi!, 

tUle!ltet 
• •• no pude irme. Del fondo de mi. ser 

se eleva.ba un grito: P~tiva.. Era mi 
al..lu. mi.SIIIil la que gritaba atropellando 
mis escrdpul.os. PeJ:ISati va.! Era lIi amor
el que clanaba, el que corría destrozan
do mis repugnancias y mis pensamientos.
Todo mi ser clam6 por ella. A mi coraz6n 
no le importaba el pa~do, ni las escenas 
de sangre, ni los odios ni las 'Yeng¡mz&S 

Yo la UIilba, la segu1a illDilDdo. (61 ) 

Sali6 Roberto. TilJIIbi&l la Pensativa. ~b1a desapuecido

~dose cuenta que todolvú le illIIilba a ella, ~berto se fue en 

busca. Por dos años no la encontró. En K&ico reci.bi.6 un r:=. 
cado de UDil monja diciendo que querú. ~lar con n. Durante 

el encuentro desculri.6 Roberto que la Pensativa. se babá reti, 

rOldo al convento y que se hizo monja con el JlOIIbre de Sor 

Asunci6n de las Divinas Llagas. La monja pidi6 un favor de -

Roberto : 
¿Me autoriza usted a escribirle dici&ldo 
le que usted la ha perdonado? 

- Qt¡e ella sea quien me perdone. (62) 

Esu 1'u~ la respuesta triste de Roberto y el fin de la 

novela. El erutor resume en su obra varios ~ de novela. 

Por UDil poLrte es \mil novela de tema ilIDOr050 con la base hist~ 

rica de la luclul cristera. AdemAs la triUDil ~ la impresi6n 

de que es UDil novela de misterio, UDil novela pol..:i.cUca Y en 

todo UDil novela TCIIÚlrtica. Los personajes aUn art1sti~ 

te pinudgs. Las e5CCDílS son simples sin adornos. Los erU

teros SO!l dibajados a veces vengativos, pa'O eso DO quit. va

lor :novel1stico de la obra. Despu& de "H&:torw es la mejor

!10gela escrita del g~ cri.stero. 

http:escrdpul.os
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8. Cristo Rey o la Persecuci6n 

Esta novela es un relato de los acontecimientos de la lE 

cha umada como Eu~ en la provincia y especialmente en Le6n, 

~uato la ciudad naul del autor Alberto Quir6z. La. trua 

es la historu de un JIIiltrimonio joven T0m4.s y M.ltilde que ~ 

bia su vida en el momento en que se estalla el movimiento 

cristero. Es til!llbi~ la hiStOriOl de la ACJH, que remmciOl su 

bienestill' EilJlliliill' pill'ol lilnurse ol la luchil ill'ftIada por un i 

deal. JuliOl H~dez s~lil tilmbi~ que el Olutor utiliz6 un 

recurso CilSi olvidado por lOl novelil de lit Revolución, el il!IIIOr. 

(63) El telllól es sobre como estos j6venes por illlIor ol la ausa 

conspiran pan luchar contrOl los CilllistilS. En la primen. 

junu de la ACJM esUn l::A1sCilndo voluntill'ios que quieran luchar 

Al preguntill' ol TomI.s si ~l quiere juntill'Se con el grupo res

ponde: 
-¡Yo Yo si ••• ¡por qu~ no! Soy mexiCil

no y mis antepasOldos h4m sido militares • 

Yo tengo sangre de miliblr y no me cos1=!. 

rú ningón trOlbajO. 

- Yo tilmbi~ tengo en mis venilS sangre 

de guerrero: tengo nrios pill'ientes que

dediCilrOn su vida ol las al'IIIilS y en mi ~ 


se me dicen que so p¡ariente de El Ciltor

.5:" esol DIill'OlvillOl de uPOlt!o•••-(64) 


El plan del grupo es de busCill' Cilda quien illguien que 

pueda Olyudilr con dinero o il.nlIiI.S. Crispin, uno de los jóvenes 

es compadre de un comisill'io. La. Eilosofh y el penstuniento 

del autor se ve clitramente en las pot.b.bras de Crispin. El 

cODlpildre comisill'io no esU conveDCido de que puede resulblr 

bien \1Da. l\lChil en contra del gobierno. A esto responde Cris

pln I 
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- Lo creo. Si el pueblo se levanta, el 
Gobierno caer'. Y conste que esta vez 
el Presidente y los suyos se est~ prop~ 
niendo cosas que el pueblo no podr' ace.E, 
ti1%' de ninguna. manera. Usted sabe bien
lo que pasa cuando al pueblo le tocan su 
religi6n, sobre todo cuando lo Mcen de 
'1m lIIOdo tan provocatorio. O ¿usted no 
cree posible una Guerra ~ta en M6ci.co? 

(65) 

ro.as al JIi.smo tiempo haba~ con 'Imil mujer conoc:idil por 

~l. "Yo ~ tengo en tratos a lmll persom conoc:idc mú••• Bue

no, ¿para ~ OOlltarselos? •• al fin y al cabo entre nosotros 

no debe haber Jada ocultol el Doña C!um.de. Ya varios de us

tedes a conocen. Como ell,¡a tiene, aqui cerca, '1m pariente 

militar, de esos que K:eptan "mordidc-, esU comprometida ~ 

aigo Y creo que cmnpla. (66) 

El 'Cbdc:o problema para Tomú es convencer a su esposa de 

1& gruedad de a sit:uaci6n. El quiere "ftDder $U ~o y 

dar todo su dinero al .ovilriento. En lmll de 1&5 escenas É

bcmi~ de toca la DO'gela Ta.b couNDci6 a H41tilde de la :im

po:¡ t:aa:::U. de que hacbara H can los Cristeros. Almque trató 

de disuadirlo,lID pudo, y Hatilde t\nO que aceptar el mb gril'9'e 

dolar de su -rida. 

JlemQ.dos tdDs los wx=hacbos de la ACJH con el padre ~ 

dec:i.dierc:m irse a lw::lar. 

--II;a llepdo la hora... Es doloroso y 
..&l c:rael peaur que se Villl • regia' los
C3IIpCII!I de sangre; pero ~e a JilZovoca 

ci6rl de Luci.ler lID cabe siDo respcmder -
COIl a espada deseDVilireck. Bi sabe
Dias qae DGlScrt:ras bt:Iaas ..udo SClpCIr1:iUldo 
pe:rseaK:icmes _ tnIs otra '7 que DIJe5-o 

tros preladas hui audIO busc=ando 1Dl a
rreglo pacUico¡ pero el GobierDD tieae
~ u soberbia de SAbDIs. 
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Calles, sus ministros y generales, se ~ 
pefuan en destruirnos y en ilabar con nue,!. 
tra religión••• 5atilnts se ha propuesto
guerrar. (67 ) 

Al anzarse a lil primer. batalla los jovenes ilutores de

la conspiración tuvieron que p.gar con sus vidas. La tralD4l 

como se ve es simplicísima: reuniones, decisi6n de levantarse 

en armas, aprehensi6n cuando lo hacen; fusilamiento. No hay 

nada ~s. Parece que el autor bas6 su novela en varias lectu 

ras de las Memorias. Un episodio al final de la novela trilta 

de un joven que tenía miedo. Tomis le dió un anillo diciendo 

que esto le quituÍtl el miedo. ~do todos han sido fusila

dos, el joven del anillo se escap6 del tiro de gr.ciil porque

lil bolla desvi6 al pegilr contril el anillo. Es el mismo episo

dio que cuenta Rivero del Vd en ~ 1!! P.tilS de ~ f!2!

~. Hay vuios otros ejemplos de la mismo asunto. El des!, 

rrollo de los personajes es tambi~n muy d~bil. La actuilci6n

de Crispín es insípida. El 'dnico m&ito tal ser~ en conocer-

l. vida re.l de GuanajUiltO durante la lucha umada. Es todo; 

no hay w. 

9. Pancho VillanueVil, !! Cristero 

Es difícil llamar esta obra de Francisco López Manjarr~ 

una novela. Es un folleto nomis que cuarenta p~ginas. No 

hay en realidad una trama. Es el relato de un personaje 1101.

mado Pancho VillanueVil que al principio de la novel. es un ni 
ño que va de pintil y luego est! con 109 cristeros. 

~s p.l.brils que USil el ilutor y su estilo es ~ poesía-

que otra cosa. 
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No hay sol tan dorado como el sol del 
estío que se bañA en a superficie del !. 
gu¡a. Holy una fuga nerviosa de peces c:uaa 
do los chicos Hltan dentro del Agua o se· 
hunden pan reaparecer en breves ins tiln

tes trayendo en U N.."l0 una lagA pulida 
y brillante, un puñado de a.rena mojada, 
todos esos pequeños tesoros que se guilr
dan en el seno de lilS ilgwtS. Nada tan 
dificil como capturar un Silpo, y, sin ~ 
bargo, a veces lo logra. (68) 

o cuando Gescribe u niñez en u huerta 

---Eh, Don Daniel, ¿dil pendso de ir il 
la huerta? 
Claro que u infantil diplOll\il.ciil el per
miso es puro formulismo. Y ilh! es el co
rrer e intermrse como una tribu de sill
vajes pigmeos entre los cañaverales de 
ilirosos penachos, cortando lilS cañas ~s 
gruesas paril beber 'vidamente su jugo 
claro y deleitoso. El regocijarse en s,! 
cudir los guayabos pilrA hacer caer una 
lluvia golosa. O bien escalar illturas 
inverosímiles para. arrancar a lil higueril 
su fruto dulce y maduro. O simplemente 
hacer fantbticas piruetilS en los brA~OS 
de los ciruelos. (69) 

El ill!tor SOlbe describir bien y en lengu¡aje y estilo bien 

delineado. CuAndo est' describiendo u reillidild de u situil

ci6n del Gobierno usa palabras de US m4.s fuertes y al mismo

tiempo Ñs adecuadas que hay en todils las novelas de estil ~p.2. 

COl. 

En el cielo hay estrellAs, muchas estr~ 
lus••• Es como un lilrgo camino ilumina
do de l4.mparas encendidas... hiay grupos
de estrellas, constelaciones... 1-. mont,! 
ña es biljo ell&s como Ullól doncell. vi01!, 
da con el coru6n roto entre sus uanos •• 
Santiago sigui6 un camino de estrell&s z 



190.

Campostela, en briosco aballo y llevabil 
abezas de turco en la silla••• Son los 
signos del cielo••• Una hermosa montaña
y una flor ardiente de los llanos de Te
pic y un corazón que no se pudre... IUs
.lto que el .lcohol esttn símbolos del 
zodiaco y de ah! nos llegan los nueve 
d!as. •• de ah! llegartn lilS futurils vices 
claras. Por el camino de lilS UmparilS e:! 
cendidas vaga un .dolescente con su cor,! 
zón como una quemada amapola en el lento 
fuego de septiembre ••• Ch.pultepec••• 
¿Chapultepec? •• En Chapultepec hay un 
turco maldito que tambi61 habla en una. 

lengua extraña ••• turco maldito•••hily p~ 
queños buitres trigueños y .lcoholes mi
ser.bles ••• ¡pero hily un camino de l~p,! 
rilS encendidas por donde flota una amap~ 
la ruorada! (70) 

A juzgar esta obra de L6pez ManjilrT~s como novela ser!a

una injusticia, porque no es; es poema escrito en forma de 

una novela. En cuanto al estilo y lenguaje es uno de los me

jores. Como trilll\a cristera. no es m;{s que poema. 

10. EL Voto de Cherna Rodríguez 

El autor de lilS mejores memorias de la ~pOCOl cristera 

tambi~ ha dedicado a escribir una novela de este períOdO. 

El padre Heriberto Navarrete cuyos datos biogrificos aparecen 

en el c.pitulo anterior fu~ un cristero y el episodio que 

cuenu en su novela. est' bolsado en la lucha que ~l vivi6. El 

ónico C4llII~io es en los nombres de los persOlliljes t fech4g, lu

gares, y circunst.ncias. Es la historia de un joven cristero 

que se lóI.n~6 a la lucha para vengar la muerte de su padre. 
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La trtlllla comienu realmente cuando Don Jos~ brb Kodri

guez, hombre fuerte de 45 años de e~d se va • o1.r Misa en el 

Cerro Chico en 1927 cuando ya. ~b:r. estallado la lucha 0U'W0il~ 

de los cristeros. Su hijo Cherna, joven de 22 años estt cui~ 

do los novillos en otro cerro, Al regresar a la case encuen

tra a su padrea muerto. Don Jos~ había regresado a la casa 

al encontrar un grupo de sol~d09 espermdole. Quería armas o 

parque que creían que los Rodríguez estilban ocultando en lil 

casa. Lo aCUSill'On de haber estildo peleando en lil m;añana. con 

los cristeros. 

-Yo no peli~ estil mañilDil. Yo estuve 
en el cerro porque fui a oír mis., pero
yo no soy sol~do. No he sido sol~do. 
No es porque me fillten gtmilS. 

No hay Ñs que hablar. Despu~ de 
unos cuantos improperios violentos con -
PillabrU odiosas, un soldado dispilril un
tiro de su carilbinil y hace enmedio de la 
frente de don Jos~ Maria, que se desplo
lDil il tierril, muerto. (71) 

-ébemil est~ deshecho. Al hablar con el silcerdote, decide 

ir il lil revolución. El pildre CilSas le avisil que no debe ir 

por el IIIOtivo de desqui te ni vengilIlu. Explica el sacerdote

que ~te no es el espíritu de los que estm peleando por lit. 

libertad de lit. religión. CheJM no escucha a las pillilbras del 

sacerdotes 
- hdre, no puedo ir de otro modo. Yo 
quería a mi Pildre y estos bandidos me hal1 

uesiMdo. Yo no pu~o sino ir il luchar 
con todilS mis fuerzas y buscar il los c6,!! 
plices de los ilSesinos. En un tiempo 
pens~ en lil defensa de lil religi6n, pero 
ilhora esto que lile PUiI es nás fuerte. Yo 
quiero IIiltar iI los que IIiltaron a mi padre. 

(72) 
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Chema regresa a su casa pero no puede dormir por haber 

estado pensando tanto. Saca la pistola 38 que estaba allí 

guardada cuando empez6 el levantamiento en la regi6n. Estuvo 

llenas 50 cartuchos. Pensando en su padre muerto. Hizo un 

voto a su pa~. 
Padre, no quisiera morir antes de CUlllPlir 
esta mi promesa. 50 cartuchos 2 50 vidas 
de callistas. No quisiera que me quita
ran la lÚa antes de satisfacer lil promesil 
que hoy te hago, pero si muero antes, si 
en la demomda pierdo la vida, morir~ Sil
tisfecho. No tengo mots que hacer en es
te mundo que vengar tu muerte. Que Dios 
me perdone, pero mi coraz6n est' lleno 
de odio pilra nuestros enemigos. (73) 

Chemil Rodríguez se hizo cristero no por amor a la causa

sino por amor propio por efectuar la venganza de la muerte de 

su padre. Se juntil con un grupo de cristeros y dispilra su pi.! 

tola 14 veces en las batallas, lI1iltando a 14 callistas. Llega 

el año de 19291 el año de los arreglos. Se acaba la lucha 

armada y Chena regres6 a su casa y su rancho abandollOldo, lle

~do como dnico recuerdo de la campaña su pistola 38, "aque

lla pistola de su ~dre que la noche tr'gica hilbía desenterr~ 

do y elegido como medio pilra su venganza personal.- (74) 

Despu& de h<lber ureglado su rancho, se cas6 con ~iDa 

la joven de quien estuvo enamorado antes de ir a la batalla. 

El relato termina en el año de 1937 cuando el hijo de Chemoa 

hizo su primera collLllli6n. Diez años despu& de holcerse cris

tero, Chema no us6 el desquite. 

Cheaa, el nieto, no despega a su ~dre 
los ojos grandemente abiertos. Si. estt
entendiendo, ve aquella arma y aquella 
carrillera. Cheaa no es elocuente, es 
bCMlbre de pocas pa]..¡¡bras. Coge la utrr;! 
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llera con 36 cartuchos y la pistola en 
su funda, y se las entregA a su hijo: 
---COnserva esa aI'JU. como símbolo. Hace
ocho años que yo perdon~ el asesino de 
tu abuelo. OjaU que no tengas que usil!, 
la nunca. (75) 

El relato por el padre Navarrete es mis que la historia

o un acontecimiento hist6rico de la luc:M ~da. Es un cu~ 

to de la vida real. El autor ha penetrado en lo mb prOfundo 

del ser hUN.llol ha presentado un capítulo de perd6n que IllUChaS 

veces no se encuentra en los relatos cristeros. T¡¡mbi~ es-

la presentación de amor no por la causa. El h~roe no es h~oe 

porque es cristero, sino porque se despoja del egoísmo y del

odio y perdon6. El estilo es muy semejante a lo de Mariano -

Azuela. El lenguaje es preciso y bello y en pocas palabras,

como es toda la escritura del padre NaVUTete, capt6 lo esce~ 

cial de las descripciones y los personajes. 

11 • Rescoldo, los Ultimos Cristeros. 

Colección Voces Naevas de la Editorial Jus publiCÓ en 

1961 una novela por Antonio Estrada, Rescoldo, ~ Ultimos 

Cristeros. Rescoldo es la historia de un grupo de hombres de 

las sierras de Durango que se lanuron en una segunda lucha 

cristera de 1934 - 1939, La primera lucha se acabó con los 

famosos arreglos entre el gobierno de Portes Gil y los líderes 

de la Iglesia en 1929. Los viejos cristeros considerando que 

este fu~ el fracaso, decidieron regruparse otra vez y con su 

juramento de defender a la Iglesia. 
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11 autor de la novela es hijo del protagonista principal y su 

compañero de adiuu:as. Por esta rAzÓn conoce el fondo y sabe

penetrar en el drama de los "ultimos cristeros·. 

Aunque estos cristeros sAb!ilI\ que una victoriA total fu~ 

imposible por las circuntancias, fueron empujados por la con

vicciÓn de que el proseguir la batalla era de dar testimonio. 

Como Florencio Estrada explica Al sacerdote que lleg6 a decir 

les que no deben leVilDurse en armas otra vez, porque esta no 

fu~ la voluntad de los Obispos I 

Lo que su merced nos viene A proponer,es 
norM.s que corramos como gAllinas; o que 
nos dejemos IMtar cruzados de brazos, p!. 
drecito. • • • NOIMs queremos ser como bra 
su de rescoldo, señor curil. (76) 

Unos se fueron hacia ei oriente, buscando salir il Chal

chihuites y Sombrerete en el estado de Zacatecu. Otru filllli 

liu salieron para Durango. 

Todo el relato de la novela se trata de la familiil Estr!. 

da y sus compañeros como tuvieron que esconderse en cueVilS, 

etc. La obra de Estrada tiene un VOllor indiscutible documen

tal. Da a conocer para el lector la historia de la ~poca de 

la segunda lucha arlMda, datos que no se encuentran en ningón 

otro libro, y por lo tanto es un VOllor ~s de estil novela. El 

autor tambi~n describe la importancia del fen6meno de la mu

jer en la lucha. Su prosa es en todo momento vi~, rica en 

expresiones, y llena de escenas costumbristu de la región 

de Durilngo. El desarrollo de la acciÓn es admirable tiilJnbi61. 

La trilJlljl. es f~cil de entrender: 1 934 - 1939; un grupo de crí!, 

teros en busca de federales, muerte, 1wnbre, na~ lÚa. Una

de lu escenu rnS.s emociol'.AUltes que pinta el autor es la muer 

te de su padre. 
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En eso umt bila de bnteo le estre1l6 
el tobillo derecho a Florencio. Ya no
pudo curl.nar y sus hombres biljaron a 541.

carlo en brazos. 
-Les ordenó que se salven -les dijo--. 
Sigan subiendo, que mi hora se ha llegado 
De repente otra billa le cortó las pal,! 
brn para siempre. Le entró por media 
cara lleV'iindole la punta de lA lenguA. 
Los pelones se carcajeabilD y ~l rodabil 
ya. por el desfilAdero. El Charro Y el 
Gringuito Abiltieron a los que corrían A 
agarrarlo. Pero apareci6 otro pelot6n
que los ech6 A rodAr con JllUChos hoyos en 
el cuerpo. 

Florencio ya estaba en NllOS de la
tropa • (77 ) 

Una de In ventajas de la novelA de Estrada es que no C!, 

lifica -lA moralidad de los hechos, seguramente hist6ricos, co 

mo hace mw::hos autores. El pinta umt realidad como vivi6,umt 

realidad a veces dolorosa, como fu~ a llegada de los niños 

Al orfilDOltorio despu& de lA muerte de su padre, y como su lIIil 

dre tuvo que ir a trAbiljar como sirvienta; a veces con t~ 

ra, como el velorio de su padre: 

---Aqui esd. tu padre, hijito••• en iÜ!1.!! 
na de lu dos. 

EsUbilmos hincados, ayud-'ndonos mu~ 
mente con el brazo. Yo sólo mirilbil y ~ 
mirabil mogotes y cruces. Se me _~!ilD 01 
vidado hutA los rezos. Ela gemíA por 
lo mAs biljito con a cara escondida en
el rebozo. Tampoco a oí decir ni reur 
nada. (78) 

Pero, siempre la realidad de las cosas. Se puede decir que es 

un diario o umt memoriA. pero hay algo mis que simplemente 

lo. hechos históricos; hay algo vivo, de modo naturAl y el ~ 

sultado es umt especie de naturalidad y realismo. 
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Seis Caracteristicas a Tra~ de las Novelas Cristeras 

Todas las novelas mexicanas del Movimiento Cristero tie 

Den algo en com6na una base hist6rica. Casi todos los autores 

participaron de una lIIólllera o de otra en los acontecimientos 

de que relatan en sus novelas. A veces fueron testigos prese:l 

ciales o viñan tan cerca a la situación que conocen bien lo 

que esté describiendo. Casi todas las novelas presentan a 

los Cristeros como UD grupo que buscaba UllOl reforma Ñs DO lo 

grada por la revoluci6n de 1910; Y por eso, se puede decir 

que son novelas de la contrarevoluci6n. Al leer todas, el

lector descubre ciertas características comunes que sobresa

-len en los relatos. Para terminar este capitulo he escogidO 

seis de las ~ sobresalientes caracteristicas que hay en la

lectura cuidadOS4l de las novelas. Son los temas que distin

guen estAs obras. 

1. Propaganda en Favor o en Contra 

del Movimiento Cristero 

Casi todos los autores de esta ~poca hablan en favor de

la lucha armada. La ru6n es ficil explicar si entiende que 

los que escribieron durante este periodo, eran cristeros o ~ 

taban ligados a la situaci6n que no podian separarse de los 

acontecimientos y verlos de UD punto de vista m!s objetiva. 

Uno tuvo que ser cristero o callista; y esta actitud se refl!, 

ja en las novelas. Las tres novelas por Jorge GrUl son indu



dablelllet1te a lawr de la lucha cr:lstera. .Jorge Gna trat6 

por aedio de sus novelas presatar UM. justUia.ci6n del ~ 

llieD.to Cristero. Un h&oe cristero es sie.pre h&oe; DO puede 

ser IIleIlOS desde el dia que naci6. H&:tor es el cristero puro• 

..aente, el pequeño 'dios' del moviJaiento artIado. 

&1 aura popular, matru tanto. lo ~ 
Dilla de gloria y alabanza por toda la R~ 
pdblia. de Mmco, y en las filas C4ll~ 
tu, desde Agu.ua.lientes hAst¡¡ la cosu 
del Pacifico, el nombre de H&:tor re50D!. 
la como el golpe de 1& esp¡¡doI. del 4Dgel
exterminador de Sem.querib. (79) 

En la pu.tic¡¡ con el p¡¡dre ~tln, H&=tor reiter4lDdo las 

p¡¡1..a.bru ~ con el llismo sentimiento del ¡¡utor dice que 

·l~ con toda la fuerz¡¡ que Dios d~; l~ COIIlO usted 

dice, contra Calles ••• ¡y contN el Padre Ma.rtin.- (80) 

'lomú Amures, el viejo rUlChero, hilbl.¡¡ndo coa el CIIJ'¡¡ 

su COIIpadre eJlplic¡¡ el por qu~ de un¡¡ l~ en contr¡¡ del ~ 

mentO. IlEsto y¡¡ es insoporuble, esto no es vid¡¡, esto DO 

es pa'tri¡¡••• ¿Qui~ les s d¡¡do 1& l1&ve de DUestr41S vidol..s? 

¡JIildie! ¡JI¡¡die! ¡lIildie! Lo Sn cogido todo, porque son ¡¡ud¡¡

ces, porque son atevidos.w (81) 

El mrtor de Rescoldo es el bija de UD cristero y ~l Dil~ 

ral.en1:e ¡¡l dediCid" l¡¡ novel¡¡ ¡¡ su p¡¡dre v¡¡ ¡¡ IabJ..ar en f"¡¡vor 

de l¡¡ comsA. Cristo ~.!!. ~ Persecución por Alberto dil UD 

relato de 1& lit.bor t:re.endo de la ACJH eD Glanajuato. 

Describe l¡¡ vida de UD _triBoaio que sac:ri.fic6 todo por 

la causa. 

http:llieD.to


198.

Pero, hay dos novelas en pU'ticalar que bablaa en c:ontril 

del Movimiento Cristero y pintaD a los c::risteros CCB:) tontos, 

hombres sin raz6n, impulsados por -.jeres y los sacerdotes. 

!:x Jalisco... !!2....!5. rajes R!" Aurelio Jlobles Castillo clasi

Eia a todos los c:risteros COIlO EiUlitic:os. 

Al pueblo fanatizado se le idUZabil a
la rebeli6n, especi.;o1 mente en las zcmas 
• iDcoIam:ic:adu y donde los auxilios , 	 federales eran di..ficiles de obtener. Los 
habitantes se levtulUban en masa, sac::ri
i'ic:ando a las pequeií¡as gu¡l!'DÍciones. Co.! 
gabim Y IIIilrtirizabim a los caestros rar,!. 
les y se c:abaza c::c.o ilotas, como bestias 
a los agraristu desiu'ludos. (82) 

El autor pinta a todos los c:risteros c::c.o hc.bres .uri.pulados 

por sus esposas. "JJo obstante la e'CUanj-jdad del Est~, la-

sangre empez6 a correr. La Eobu antigobern:i.sta se desataba, 

sobre todo, en las JlDjeres que se sentian Jua.na.s de Arco, e 

iDcitabim a la rebeli6n a sus esposos ya sus hijos.- (83) 

En .!:2!. Cristeros por Jos~ Gaa.dalupe de Anda se eucuent:ra 

la misma idea. eo.o fu~ señalado antes aunque uno de los señ,2. 

res no quería ir a la peregrina.ci6n i'u~ impulsado por su ~ 

jer Nicolasa quien no lo dej6 en paz. La c:W.p¡l dec:í¡a ~ f'u~ 

con los sacerdotes. El autor pinta a toda. la lucha a.o lIu:n

producto de la rapacidad y la perfid:U. de curas.- (84) 

Uno es c:ristero o c:alli.sta, no hay oportunidad de estar

en medio. Esta actitud se nota Eicillaente desde el .a.e:nto 

que uno empieza a leer CUillquier 1lOVel.a. 
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2. El Papel Importmte de la Hujer 

En la novela de ambiente revolucionario, la lUjer apare

ce per no tiene la misll\il importmcia que en la novela criste

ra, aquí la mujer es con frecuencia la protagonista principal 

COlftO en Carmen en 1! Virgen ~~ Cristeros, Gabriela ~ 

sativa, Margarita en ~. En otru cuando el h&oe es UD 

hombre como en H&:tor, el papel de Consuelo es igual en i.mpo!, 

tancia como el propio h~roe. La posici6n de h mujer en la 

trama a veces es mis importmte que el del hombre. 

Las pahbras de Gabrieh, la Pensativa, a Roberto dinna 

la impZltanc:ia de la mujer en la lucha umada." ¿N0 sabía usted 

que en h guerra religiosa 101.5 mujeres participamos tanto c.2. 

mo los hombres?" (8S) lU.s tarde cuando Roberto pregunta so

bre h misteriosa Generala, la respuesta es: 

La Generala sabia mandar mejor que 
los hombres. La hubiera visto en los 
combates. IQu~ Villient!sima era! Nadie 
quería desobedecerla y era la primera que 
le entraba a los tiros. Cuando ve!a que 
empezibamos a sentir corvas, agarraba la 
bmdera y 9l'itabat ¿ Siganme los hombresl . 
y se echaba entre los enemigos, que la 
vetan y se pomm a tembliU'. (86) 

La carta que lleg6 de GuadalajiU'a c:ontirm6 la maestría 

que eSta mujer tuvo sobre las tropas. "Fu~ una mujer temaria, 

dura, ~vida, que apareció repentinamente en los campos de 

la lucM Y que pronto se hizo conocer como 1& Generala, sin 

otro DOIIlbre••• fu~ el alma de lA guerra." (a7) 
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La presencia de Carmen en .!:! Virgen ~.!2!. Cristeros es 

indudablemente el papel que lleva la acción de la novela. Ca.!: 

men es la fuerza atr4s de Carlos. Mientras ~l se queda en la 

hacienda ell' est' trabajando con los Cristeros en los Cerros. 

"Es por la causa, por la religi6n, por la libertad de la pa

tria." (88) fu6 su fÚosofía durante toda la novela. 

En Rescoldo el autor explica COIIIO leViUltaron en ilrIIIas 

su madre y madrina I 

M'4uú. Y mi madrina tambi~ tomaron su ri
fle. En Builzamota, desde chicas se ha
bÍan enseñado a blanquear con rifle o 
con pistola. (89) 

~ es la historia de Margarita Soler y COIJlO ella s61a 

mat6 al gobernador de Jalisco el Chinche. Como le explic6 A!, 

turo, ."en las grandes guerras la mujer tiene un papael muy Í!! 

portante." (90) Margarita se fu6 en busca de dinero y ayuda 

para la lucha. "Luchar es el deber; sufrir. este es .u. orgu

llo." (91) Y final..JDente cuando llev6 al Cilbo su plan de ~ 

gar la lIlerte de su esposo y en una pequeiY. llanera ayudar a 

la causa, mt6 al gobernador, estuvo cumpliendO con lo que h! 
EO otra llUjer en otra 6poca. 

¡Bendita entre las aa,jeres, J'ahel, espo
sa de Haber Cineo! ¡Bendita sea en su p.!. 

bell6n1 Pidi61e Sisara agua, y le di6 l~ 
che, y en taza de prlDc:ipes le ofreci6 
la Dilta••• Con la izquierda cogío un ~ 
YO Y con la diestra un IlU'tillo de obre
ros, y llirando d&lde herirla a Sisara en 
la c:a~, di6le el golpe Y taladr61e con 
gran fuerza las deBeS. Cay6 Sisara en
1:re los pies de J'ahel. qgedaDdo tendido
en tierra edyti.. y lliserabl.e. (Libro
de J'ueces, Cap. y. ~os 24 y siguieD
t:es) (92) 
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AUIl en las novelo en donde el prot&gGllista es lIIl ~. 

la IUjv lleva un papel importante como en B6cotr. Cc:msuelo :;. 

Kadrlgal es tan audb '1 valiente como B~or 1Iisao. "Si vac:!. 
las no te UIOI si me quieres, pega con alma.- (93) El GeDe

ral lIIOI'dió de rabia los labios al leer la carta que Ccmsuel.o

le mand6 con la copia de la Constitución. 

SeBor Generall 

S6 que quiere usted conocer la CGastitu
ci6n de la iep'4blica; por eso ae perllito 
enviarle ese ejemplar. Si necesit4l us
ted otros, puede usted pedirlos ... su sI!!, 
vidora. 

Consuelo Madrigal (94) 

En la ievoluciÓft de 1910 la lllUjer no pu-tici.p6 • que 

COIIO Ullil sold&derA Adheridil A· su esposo, en CilDIbio darmrte el 

Movimiento Cristero. la lUjer represent6 UD pApel por sí -U

N. Y il veces de mb iniciAtiva '1 decidido que el ha.bre. Como 

fu6 el CilSO de la GenerAla. 

3. Filosoft... CAt6lica de la J)e1'eny Anada. 

Aunque J'os~ Gaadillupe de Anda. lace Alusi6n A un.sisteaa.

filos6fico de la licitud de ·defeDSA iU'IIilda. por boca del pAdre 

Vegill -todos los buenos cristiilDOS tienen obligaci6n de defe.!! 

der la ~ta caUSA de Dios, y luego sus propios intereses.- 

(95), el Autor qut! lIIi1s ~lica un sutellil desarrollAdo de la 

lidtud es J'orge GraJa en sus tres DDV'elils. B&!t:or,!::! QlerrA 

Sint:~tica. y ~. 

http:pu-tici.p6
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En su primera novea H~ctor, el autor es el eco fiel de 

su arzobispo de Durango, quien declaró oficialmente que, ago

tados todos los medios pac!.ficos, les era licito a los catól!. 

cos de.fender sus derechos con as ill'JIIaS. Jorge Gr4llll explia

la posici6n de defensa ill'I!Iilda por boca del pOldre Arce. "Pero 

ct1ilIldo todos los medios se acaban y no queda • que uno, 1m 

medio ónico, ya que el deber de de.fender nuestrOl f~ no cesa 

llUDCil, est4llllOS en la estrictOl obligOlción de ech4lr 1IIilJ10 de ese 

1brico medio que nos resta. El deber se presenta ante nosotros 

adusto, implacable. En M~xi.co, en lOlS presentes circunstan

cias, est' demostrOldo, no queda sino un recurso: las armas.
El padre Arce sostiene lOl posiciÓn que es lOl de Jorge Gru 

que Oldemb de ser un derecho de de.fender a .f~, es un deber. 

"Y 1m deber impuesto ol todos." (96) 

El p¡adre Arce sigue explicando el concepto de a luchit.

santOl y 1i1 licitud de una luchi1 ui concebida. Cita ol Meyer

en Instituciones ~ Derecho NOlturOlls "Como todo individuo ti~ 

ne derecho illiI.to de proveer ol su conserVilción, y por tilnto, 

de de.fenderse ol lUDO armada contrOl un Olgresor, asi tillllbi& 1m 

pueblo est' dotado del -llÍsJIlO derecho esecial." (97). Bily c!. 
tu de a BibliOl y tUlbi& de ideas Jás recientes en CWlIlto ol 

la ~tica o JIIOrill cat6lica. Santo Tan& de Aquino en 1i1 ~ 

Teol6gia propone la guerra en ContrOl el tirano no es sedici.6n, 

-El sedicioso es el tiriUlO." (98) 

San Agust1n tiUlbi& dice que "lacemos la guerrOl prec:ista

aeDte por obtener la paz. DemuestrOl que eres POlcUico entrim 

a h. guerra, pilril que venzas al enemigo y lo bagas entrar par 

el CiIId.no de la paz.- (99) A todo esto Bktor entiende que 

http:CiIId.no
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una luchA armada es licital "-Bravo, Padre Arce. Eso se lla

ma filloiU'lCUr moralmente el movimiento • " (1 00) 

Jorge GrUl en 1! Guerra Sint~tica despu~ de bil.ber apro

bado la justificación de un movimiento en defensa de la reli

gión, establece la legitimidad del tiranicidio por boca del 

Doctor Magallanes. Para ~l el gobierno son "golfos, víctimas 

denventuradu del libertismo y la Revolución que biI.n destru

ido el hogar y las obras de la caridad cristiaJUl. No es rara 

el especUculo. ¡Animo, golfilos de cinco años! Dentro de 

quince, ser6is generales, y luego ministros o presidentes de 

la Reydblica, Para la vida regalAda es mayor ser un golfo que 

ser un m~co, ¡Audacia, audacia, audacia! Y lle~s a ser 

JEFES MAXIMOS de un bil.to de serviles, en la punta de la pir4

mide de diez y seis millones de im~les.· (101) 

El plan de una guerra santa en contra del gobierno es muy 

f4cil, ya lmil vez aprobada. Es nada mú que el tiranicidio. 

CwmdO existe un mal gobierno no bil.y m4s recarso que su licru! 

daci6n. El Doctor estudi6 todos los documentos de los te61o

gos católicos para ver si aprobaron en total su posici6n, y 

con IllUchas citas de Santo TOIIIÚ ele Aquino, Clermont. Belanni

no, Suhez y otros, si se lanza sus ideas diciendo que "poca

sangre y muc:ha victoria; poca bala Y mucho tiro; siempre a las 

cabezu; a las cabezu siempre." (102) El tiranicidio no es

pecado; es deber. Al atacar el personaje responsable para el 

problema, evita SilDgre inocente y desaparece el problema. 

Jahel por el nSJllo ~tor lleva al cabo esta filoso&. 

Margarita esU CWIIPlie:ndo con su deber en _te- al Chinche A



tiano. Por su intriga y persecuci6n, a ~l no le mereciÓ mis 

que la muerte. Era el culpable y su muerte "M consolado a 

toca la gente honrada y dado nuevo vigor a los luchad~ cat~ 

licos." (103) ~ pone en pr'ctica las teorlas de las 

dOS novelas anteriores. Como intención filos6fica las tres no 

velu de Jorge Gram son las nás desarrolladas que hay dentro

del g~ero cristero. 

4. El ProbleJllil Social de la Epoca 

En todas las novelu los autores unos nás que otros alu

den a cuestiones sociales, como la edu.colci6n, el agrarismo, o 

la clase obrera. Hktor, por ejemplo, al hablar de la gente

señala que a un lado hay los jefes del proletariado y al otro, 

los lideres de sindicatos mientru en medio se encuentra la 

gente honorable. Cu.a.ndo YA est' en pleno desarrollo el boyc:ot 

el poltrón de la. tienda en donde esd. tr.baj.ndo Hktor, Sober6n 

"el C4lPitalista comenzó por sentir frio en el est6111i1go, al ver 

que su ruidoso al.r.ac~ se converHa en la soledad de la Teba! 

da; perdi6 a los tres dlu el apetito al confil"llliU' que no il~ 

reda en su tienda un IIIilrchante ni p¡lril remedio; comenz6 il h!. 

larse los pelos al recibir cartas de todos los pueblos en que 

sus clientes le rogaban la cancelaci6n de los pedidos, pu!s 

el boycot aosolaba todos los rinconeS ••• ¡EsU sí es buena!

dijo enc:a:rmndose con B~or-, Ustedes van a arrui.lYr a . la 

Rcpdblia. ti (104) Para Sober6n 1e9 dereehos de lOS pobres uo 

importan; el valor de la amistad est' en el red:iJIliento JIilte

rial de las cosas. 
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El problem& social del agrarismo se ve cl&r~ente en la 

novela por Fernando Robles !:!. Virgen ~ !2! Cristeros. Carlos 

despu~ de Mber estudiado en las grandes universidades de 

los Estados Unidos y de Europa, regresa a K~xico a encontrar 

a su pab en sub-desarrollo. Su desesperaci6c al encontrar 

'la primera persoD« en la hacienda llevando UD« pistola, hace 

!Jl'itul "Car~ba con estos mexicanos. No olviden la IIlAldita 

pistola. Ahora todo eso se va a acabar aqui ya no babr! pi,! 

tolas, s610 trabajo, lINCho tNbajo..... (105) &blando con 

Carmen repugna Carlos la ideil de UD« lucha anNlda, po~ "t~ 

nemos que hilcer Obril de ilmOr y de justiciil; educar y Jllejorar

la condici6n ecOn6miCil de nuestro pueblo. Pero todo eso no 

se hilce por revoluci6n, sino por evoluci6n lentil pero constus, 

tiva." (106) 

En opini6n de llUChos la Ley Agrariil era un ~mo ilr

IIIildo p&ril silC2rles -il los pobres cilIIIpesinos el dinero y 0lI'rUi

Dar il los pequeños propietarios. 

En lilS noveLts que lutblan en contra de la lur::hi1 iU'IIWlda 

Y el movimiento s~lan una C~ JllUy important~ en cuanto il 

La educ4lci6n. l4uchas veces la. 'Ónica educ4lci6n que los pobres 

recibieron Eu~ La de la Iglesb Cilt6lica, y lIlUChos de los Sil

cerdotes no ~ capaces de enseñar bien. Conviene señillar 

el sub-desarrollo del sistemil que existb en el pús. El Go 

bierno t~ la culpa tambi~ por no lutber dedicado mb ener

gía a esta cue.sti6n social, tanto como "la .Iglesia po¡> haber 

ilsumi<60 141 responsabilidad que no eril de ella. 
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5. El Valor Hist6rico de las Novelas 

El origen de la novela mexicana del Movimiento Cristero

est~ en el lema VIVA CRISTO REY Y los acontecimientos hist6r! 

cos que abarcaron los años 1926 - 1939. Y naturalmente por 

haber sido basadas en los conflictos religiosos y la lucha a~ 

mada, da al lector un panorama bien completo de la historia 

tambi~. Todas las novelas que fueron escritas en este ambie~ 

te tienen el valor de presentar este panorama. En primer lu

gar, las diferentes partes de la Repóblica esttn representa-

das a Jorge Gr~ escribi6 sobre los acontecimientos cristeros 

en Durango; Fernando RObles, el Bajío; Alberto Quiróz, Gwma

juato; Heriberto Navarrete, Jos~ Guadalupe de Anda y Aurelio

Robles Castillo, escribieron sobre Jalisco. De este punto de 

vista el lector puede ver la situaci6n desde diferentes luga

res del país. 

Rescoldo habla de la situación histórica de los óltimos 

cristeros en 1938 en Du.rango refiriendo el porqu~ seguian lu

chando por la causa, "Esta arañita es la que me picó a jun-

t4U'llle con ustedes, señores. Miren lo que diec: Declaro que 

esta guerra es justa y santa... Todo el que derrame su san-

gre por causa de Cristo Rey, ir' al cielo, reci~ purificado

por un segundo bautizo... Pío XI"(107) 

Alberto Quir6z con su novela Cristo Rey.2.!! Persecusi6n 

da una idea del trabajo de la ACJH y los personajes importan

tes de este movimiento. Ren~ C.pistr~ Garza uno de los líd~ 

res de este movimiento tiene un p4lpel en la novela. TiUllbi~-

.1 .final de la novela el autor describe una esCeDa real que 
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se repiti6 muchas veces durante la lucha aI'1M.da. 

Ya 1& aurora teñicU de Arrebol pristino
la comba celeste y por la ciucUd volaba
la Eatal nueva. Las gentes iban y ven1an 
al trabajo, seco el semblante por la vi
cU -que de continuo se desastraba. Los ~ 

.ficbntes pidieron ver a Gamiño, pero ~ 
vieron que esperAr un buen rato, para 
que el asistente se atreviera a ll~r a 
a puerta de la alcoba. A gritos -por 
estAr 1& puerta en medio- se entendieron: 
-¿Qu~ se oErece? -vo%Arrone6, desde la 

came, el generalote. 
-Son los señores, que vienen con el Pre

- sidente Municipal, a preguntarle si ya 

pueden disponer de los cacUveres... ¡de
esos que se levantaron anoche! 
-Diles que si y que no est~n••• 
Felices se alejaron los consbidos, El ~ 
nose mostraba zaamero. El Presidente 
di6 6rdens: 
-Que los traigan y los pongan AlU, uno
a uno. (108) 

Aurelio Robles Cutillo tiUllbi~ describe como se multi

plicaron las .fuerZAS cristeras. 

Las partidas de la Uni6n Popular, como 

las llamaban las señoras piadosas, de 
cristeros, como despectiVilJ1lente las tra
ta.ba el Gobierno Constitucional, se mul
tipliaban. Practicamente estaban apode
radas de m{s de 70 por ciento de los Es
tados de Guanajuato, Michoad.n. Jalisco. 
Zacatecas, Aguascalientes. Colima, y N~ 

yarit. Parecía que GuacUlajara era el 
centro intelectual que movía a aquellas
.fuerzas en dispersi6n de incult1.Ira. Pus 

ra de las capitales de los Estados, la.s
priDcipales poblaciones estaban en poder 
de los ejercítos cristeros y a'6n dentro
de ellas, espiritualmente dominaban 1& 
situaci6n. (109) 
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El padre ¡leriberto Havarrete .tambi~ di unos datos hist! 

ricos en su novela!!. !2!2 ~~ Rodriguez acerca de los

arreglos de 1929 y el día pesado de su vida de cristero el 

de junio de ese mismo ilÍÍo cuando se murió el general Gorosti~ 

ta ya "Iniciadas las plAticas con intervenci6n de elementos ~ 

norteamericanos t entre el alto clero y el Gobierno de M~xico." 
(110) 

Todas estas novelas ma.ni.fiestan la gran vinculación que-

tienen con los acontecimientos reales del Movimiento Cristero 

y la necesidad de entender la historia de la ~poca de la CUill 

hablan. 

6. Por qu~ Lucharon! Por Amor a la Causa o Por Amor Propio 

De una manera u otra todos los autores tratan de dar una 

respuesta a esta pregunta. Francisco L6pez Manjarr& al fi 

nal de Pancho Villanueva, !!. Cristero da a entender el por 

qu~ luchó su h~e : 

El pastorcito se acercó y elevó su ora

ción junto con la oración que el amor f~ 


miliar venia a ofrendar a la memoria de

Pancho. 

Alli cayó en uno de los combates y mAs 
adelante hirieron a Ignacio. 

Lo mataron de dos balazos en el vientre, 

y despu~s un culatazo que le destrozó la 

mejilla. Ya caido seguia disparando y 
gritandO 'vivas' a Cristo Rey. (111) 


H~ctor hizo su promesa de luchar cuando Eu~ herida su ~ 

dre. Su voto Eu~ por Cristo Rey y la Iglesia motivado mAs por 

lo que pasó. a su madre. 



-¡Oh, Cristo! ¡Por ti, por lIi IIildre! 
Te juro que estas seré. a:is dltiMs Ugr! 
IIIU de lIlIljer. Desde hoy en adel.ante. s! 
lo PeDS~ en ele.f'enderte a Ti y a el1&••• 

(112) 

Los holllbres ele Rescoldo decidieron Llnzarse otra vez a 

1& lucha porque no querían que los federales los sacaran de 

sus tierras -ni escondernos como criminales·. Adeab lIJIuestro 

mslllO Santo Padre dijo por las claras que esta rebeli6n es 

justar y que a m, nos mand;a~ indlllgencias por IIlOJ1tones a

los que lI'lUJ'i&amos por la ausil." (113) Margarita Soler la 

heroillil de Jahel hizo su promesa de luchar no por -otro JIOtivo 

que ambici6n de realizar el reillildo de Cristo de paz y de amor 

en la patria. (114) 

En ~ novelas las razones no fueron tan puras como pr:=, 

sentan IIUChos autores. ~ 1!. Virgen ~.!2!. Cristeros, aunque 

Carmen luch6 porque ella IIÍSJIIA crey6 en la necesidad de 1& ci.=. 

tensa de la religi6n; su esposo Carlos no se meti6 en la cau

sa hasta que hubieran llegado los agraristls a quitar sus ti~ 

rras. Con este motivo se :u.nz6 il la lucha, para luchar en 

contra de los que le hicieron II1ill. Las pillilbras de Felipe ~ 

na el sentimiento profundo de Carlosl 

--Si, amo, i es nuestril IIIildre! Pero ilhoril 
Yil no nos qudi1 mb que Yeng¡¡r1&, y 1& 
Yeng¡¡remos con vefttiljil, Yil ver~; 1Ufumil
IlisJlO atilCilJ'elllOS es¡¡ ciud1 Y lmil vez il
biertil 1& puerta nos colaJaos derecho al 
1IIiU', donde tendremos auxilio, ¡ese IIilldi 
to parque que tanto se DOS escasa! ••• (115) 

y tal fiul de la DOvela despu!s de la alerte de ear.en,-
Colrlos se retiril de La lucbil. IUlbÍil perdido todo. pero su f~ 

no lo sostieDe ás I 
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- Mi generOlI, yo y;a cumplí mi pOlubrtl 
al unirme ol ustedes; pero, OlhorOl, IOl gu.! 
rra de guerrill.as, por mis que pueda ser 
u ECól factib~e para lil revoluci6n, me 
ptareCe cruel y absurda; u matanza y la
destracci6n como ~ctiCól indefinida me 
pOlrece completamente iDhUllUlll.i1t y antipOl
tri6tÍG:¡a. As! com~ no estoy· dispuesto ol 

coopenlr en e1u, porque est' en .biertOl 
pUgDil CDn mis ide.s, no dudo que me perm,i 
tir' usted que me retire voluntariamente 
como m.e un! a ustedes ••• (116) 

CUtlnda PoliCólrpo lltlma a lil hombrú de los que est~ r~ 

nidos en el Cerro para oír mi".s., el .utor de !:.2!. Cristeros, 

describe cama n.die illa • "olC eptar que se le señOllase como 

falto de tamaños." ~117) Por estA r.z6n ~ que 200 hombres

se metieran al grupo de 150 cristeros, no por idetales de de-

fender ol u Iglesu. 

!! !2!2. ~~ Rodríguez es \ID ejemplo cUsico de un 

joven que quería ser cristero para vengar lOl ·muerte de su p.
dre. 

Yo nO puedo sino ir • luchar con todas 
mis fuerzas y buscar a los c6m~ices de 
los asesinos. En un tiempo. pe~ en u 
defensa de la religi6n, pero ilbora. esto
que me pasa es Ñs fUerte. Yo quiero ma
t.r a los que mataron ol mi padre. (118) 

Ser' injustificable juzgar a los cristeros como hombres

que llevaron en su coraz6n s610 el idetal de luchar por u de

fensa de u Iglesi., grit.ndo VIVA CRISTO REY. Btlbia unos que 

se lanzaron por otros motivos: venganzOl, odio, desquite. Ho 

todos son tan puros como pintan unos escritores, ni son tan 

malos como son descritos por otros. 
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El Lugu de las Novelas Cristeras 

en las tetras Mexicanas 

Para fiDAlizar esta tesis creo que es necesario colOC4U'

las novelas mexicanas del Movimiento Cristero dentro de la 

gran corriente novelística de H~xico. Como afirma Manuel Pe

dro Gonz4lezl "no todas son de igual prestiUlCÍil art1stica, p~ 

ro varias de ellas figuran entre las mejores calibradas de 

los ~timos Años.- (119) 

La prodacci6n novelística que surgi6 por motiVo de los 

acontecimientos hist6ricos de los años 1929 - 1939 son de ti

po hist6rico. No alCilD%arOD la categoría de las novelas de 

la revoluci6n, ni tUlpOCO cr~o que &ta M la intención pri!! 

cipal de los autores. La. HayorIa presentan la tesis que las 

reformas que logró la llevoluci6n de 1910 fl.t6 insuEiciente, y 

por eso al colocarlas dentro de la corriente de las Ilovelu de 

la llevoluci6n, es necesario decir que por estos motivos son 

de tipo contrarrevolucionario. 

Sus temu son variados; sus descripciones bien delinea

das; su lenguaje variable. Su valor principal est' en el he

cho de que son estudios de UD período hist6rico no muy bien 

conocido, y !lUcho !llenos estudiado. Creo que merecen una ÍDIpO.!. 

tanda lIIilyor que la que les dan los -críticos. 

No creo que los esaitares de estas novelas hay¡m llegado 

a la altura literaria de los grandes autores del Siglo XX co.ao 

Azuela, Guz.Jún¡ ni a los contempormeos COlllO Agustín Yañez. 

sí 1'ueron fieles discípulos de los autores del SiglO XIX del 
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sobre los temas rurales y sociales, por eso los autores de la 

Novela Mexica.m del Movimiento Cristero tienen un papel de Í!! 

portaDcia dentro de estas corrientes. 
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CONCLUSIONES. 


l. 	 La historiA de lA IglesiA CAt61icA en M~co y los Acon

tecimientos de los años 1926 - 1939 es ltt. bASe pAI'll lA 

literAtura del g~ero cristero. 

2. 	 Como novelAS de primerA clASe, ~tu no pueden en reAli

dad CAtegoruze, pero, entendidas como novelAs dentro de 

lA corriente de ltt. NovelA de lA ievoluci6n, por hAbar 

de lAS reformas no lOgrAdaS, se cluifiCAD como novelils

de lA contrArrevoluci6n. 

3. 	 Por ser tan pegAdas A los datos hist6ricos, lAS novelu

de este período tienen mucho valor como documentos que 

trAtan de los problemu pol!ticos, sociAles, y religio-

sos de lA ~pOCA cristera. 

4. 	 Es indispensAble el conocimiento del pApel de lA IglesiA 

CAt6liCA en M~co póU'A U comprensi6n de u literAturA 

cristera. 

5. 	 La mujer mexicana como heroina O protAgonist~ principAl

es indudablemente una de lu CArActerísticu principAles 

de lAS novelAS cristeru. 

6. 	 Como escritores novelísticos han sido injustAmente olvi

dados, tanto por los criticos como por los CAtedr'ticos, 

sobre todo a CAusa de lA DalA suerte de estu sitUAdas ~ 

tre lA novelA de lA ievoluci6n y la novela contemporÚeA 

por el hecho de que todAvi.. los teuas que AbarcaD afectAD 

A los gObiernos inmediatos anteriores. 
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7. 	 La corriente costumbrista y realista con temas rurales y 

sociales del Siglo XIX ejerci6 la influencia principal 

en estas novelas desde el punto de vista literario. El 

lenguaje est' lleno de modismos y expresiones provincia

nas. 

8. 	 Las novelas del Movimiento Crlstero incluyen casi todos

los generos novelisticos así los hay filos6ficas (H~) 

como casi p~ticas (Pancho Villanueva, !!. Cristero). 

9. 	 Jorge Gram (David G. brnirez) fu~ el iniciador de la no

vela cristera y junto con Jes'ds Goytort"6a Santos son los 

mejores autores y ~ representativos de e$te g~ero en 

la novela. 

10. 	 Estas novelas merecen ser colocadas dentro de la litera

tura mexicana, en un capítulo especial dentro de la ~po

ca en que aparecieron. 



N O T A S 



---

216.

CAPITULO 1 

l. 	 Reyes, Alfonso. II Deslinde. K~xico. El Colegio de K! 
rico, 1944, p. 108. 

2. 	 Alilbat, Antoine. El Arte de Escribir. Ss. As. Editorial 
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18. 	 Henr!quez Ureña, Pedro. ~ Corrientes Literilrias de ~ 
Am~rica Hisp'nica. Mexico, Fondo de Cultura Econ6
mica, Biblioteca Americana, 1954, p. 128. 

19. Gonz41ez, 2.E.:. m.:., p. 45. 

20. .!.2!2.:.. p. 46. 

21. Warner, 2.2.:. s.!!:., p.50. 

22. 	 Esta obra h4l tenido mucha popularidad en los Estados Uni 
dos del Norte y h4ly una edición en ingl~ traducida 
por Harvey L. Johnson, Christmas !!! ~ Mountains. 
Gainsville, University oE Florida Press. 1961. 

23. 7arner,~•...s!!•• p'gs. 52 - 53. 

24. Azuela, .2E.:. m.:., p. 122. 

25. Warner, .2E.:. m.:., p. 32. 

26. .!.2!2.:., p. 73. 



220.

27. 	 Sotona.yor, Jos~ Fr~cisco (Pbro.). !!!: S.ntuuio ~ ~~
sierto. Zac.tec.s, 1890, p. 6. 

28. WiU'Iler, .2P.:. ill:" p. 59 

29. 	 GonzUez, .2P.:. ill:" p. 53. V~.se tUlbi~ Gondlez Peñ•• 

.2E.:. ill:" p • 341 • 

30. ~•• p. 65. 

31. WiU'Iler, .2P.:. &1:" p. 106. 

32. Amel., .2P.:.~, p. 143. 

33. ~, p. 99. 

34. Urbina, .2P.:.~, p. 147. 

35. lliU'ller, .2P.:. &1:" p. 1060 

36 	 Sábato, Ernesto. !!. Escritor :t ~ F~t.smas. K.drid, A
guilar, 1963, p o 1610 

37. 	 flores, ~iago. Introducci6n!.!!. Liter.tura Mexic~ 
.!. lberOólrneric~. K~xico, c..s. Unida de Public.ci.2, 
nes, 1952, p. 143. 

38. Gonúlez Pera, .2P.:. ill:.~ p. 224. 

39. Azuel., ~.9:.!.!., págs. 190 y 202e 

40. WiU'Iler~ .2E. É.!.:" p. 107 

41. Gondlez, ~ É.!.:" p. 76. 

42. Luo, ~ .....5!!:" p. 14 

43. ~, p. 75. 

44. !2!!!:., p. 76. 

45. ~, p. 67. 



46. ~,p. 68. 

47. BeJU'!quez Ureña,~.5!.l:., p. 181. 

48. 	 Mardnez, Jos~ Luis. Literatura Mexicana 
M~xico, Antigla Librer!a de Robledo, 
p. 5. 

49 • .lli!!:., p. 40 

50. Mill4n, ~.5!.l:., p. 169. 

51. Vela, ~ E!:., p. 95. 

52. Gonznez,~ É!.:" p. 98 

53. !2!.2.:., p. 12. 

54. Mart1nez, ~ E!:., p. 195. 

221.

~ Siglo !!!. 
S. A., 1949, 

55. 	 Castro Leal, Antonio. La Novela ~ l! Revolución Mexicana 
K~xico, Aguilar, 1960, tomo 11, p. 176. 

56. Gonúlez, ~ É,h, p. 255. 

CAP 1 TUL O 111 

1. 	 Herring, Hubert. ! History Of Latin America. Ne..., York,
trioEf, 1955, p. 169. "The last oE the Spanish Elags 
has been long since hauled dO"lffl, but the Cross is 
still silhoutted against the sky from M~xico to Ar
gentina." 

2. 	 Portes Gil, Emilio. 1! ~~~~~ Z sl,
~. K~xico, Prensa de la Secretaria de Relacio
nes Exteriores, 1934, p. 17. 

3. 	 Schlarman, Joseph. K~xico, Tierra ~ Volcilnes. Trilduc
ci6n por Carlos de Haría y CilIIIpOS. M~xico, Edito-
rial Porrda, S. A., 1961, p. 137. 



222.

4. ~,p. 144. 

5. 	 K~ndez Plancarte, Gabriel. Humanismo Mexicano ~ Siglo 
!!!:. M~xico, Imprenta Universi taria , 1946, p. xi • 

6. ~, p. xi. 

7. 	 iicard, Robert. f!. Conquista Espiritual ~ K~xico. tu
ducci6n de Angel MarÍil Garibily X. K~co, Editorial 
Jus y Polis, 1947, pigs. 131 - 144. 

8. 	 Quirarte, Martin. g ProbleN Religioso !l! M~xico. M~ 
co, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 
1967, p. 31 . 

9. 	 Br.vo Ugarte, Jos~. Historia ~ M~xico. K~co. Edito
rial Jus, 1959, tomo II. p. 126. V6ase tambi~n Je-
s11s Gilrc!a Guti~z. Regio Patronilto Indiano Hasta 
1lli. M~co, EditorÍill Jus, 1941, p. 55 . 

10. 	 Gelslcey Beier, Frilnk Leon. Las Novelas Cristeras ~ l2I.
ge Gra.m. K~co, tesis para optar el grado de Neo! 
tria en la UDiversi~d N.cional Aut6nOlllil de K~co, 
1957, p. 3. 

11. 	 White, Jobn W. ~~ Neighbor Hurdle. Milvaukee, Bru

ce Publishing Company, 1943, p . 20. 

12. llicard, ~o...s!!.:., p. 424 y . sig. 

13. 	 Quirarte, 2R.:..5.!!..:., p. 149. Tambi~ puede consultar Mar
celino Men~dez y Pelayo. Historb. ~ l2! Heterodo

~ 	 .!2!. EsJ>!ñoles. Buenos Aires, Emec~, 1945, tomo VI, 
pigso 189 - 190. 

14. llicard, ~ .5.!!..:., p. 31. 

15 o ~o, p. 411. V~ase tilJl\bi~n Milriano CueVilS. Historia 
~!! Iglesi. g K!xico. K!xico, Editorial Patria, 
1946, tomo I, pigs. 437 - 442. El mismo tema esti 



223.

tratado por Paul Andrew Sicilia Vojetecky. ll~
R2 Palafox. M~co, tesis para optar la maestría en 
la Universidad Nacion.l Autónoma de M~xico, 1965, 
p. 39. 

16. 	 Púez Lugo, J • .!:! Cuestión Religiosa ~ M~xico. M~xico,

Centro Cultural eu.hut~oc, 1927, p. 12. 

17. Quirarte,.2E.:. m..:., p. 57 

18. ~,p. 81. 

19. 	 Magner, James A. ~ 2!. M~xico. Milwaukee, Bruce Publis
hing Company, 1943, p. 220. "At the same time the 
bishops and the higher clergy made a general appeal 
for the loyalty to the established government •••" 

20. Portes Gil, .2P.:. m..:., p. 44. 

21. P~rez Lugo, .2P.:. Ei!.:., p. 268. 

22. 	 CueVilS, Mariano. Historia ~ ~ Naci6n Mexicana. M~xico, 

Talleres TipogriU'icos ~~odelo, S. A., 1940, p. 38. 

23. 	 Quiroz, Josefina. Vicisitudes ~~ Iglesia ~ M~xico. M~ 

xico, Editorial Jus, 1960, p. 18. 

24. !2!!!:" p. 19. 

25. Quirarte,.2E.:. E.!.:" p. 113. 

26. 	 Planchet, Regis. g ~~~ Bienes ~ l! Iglesiil ~
~~ Pueblos. M~xico,Editoriill Polis, segunda ed.!, 
ci6n, 1939, p. 100. 

27. Quirarte,.2P.:. E.!.:" p. 168. 

28. 	 White,.2E.:.~, p. 75. "Poinsett, at the request of Me~ 
can MilSOns, obtilined letters piltent from United St~ 
tes masonery for the installiltion oí il grilnd lodge
of the York Ri te Hasons in M~xico. 

http:White,.2E
http:Quirarte,.2P
http:Quirarte,.2E
http:Quirarte,.2E


224.-

The York Rite M4lsons at once beC«llle prominent in the 
Liberal party md thus the poUtical enemes oE the 
Scottish Rites, vho were active in the conservative 
party••• But as they md the liberal p.rty becóllI1e 
leaders in the f'ight against the political power oE 

the Church, both Poinsett md the United States go
vermnent habe been blamed ever since lor interfe
rring in Mroco's internal ilfEairs . " 

29. 	 Scholes, W.lter V. "El Liberalismo Re.f'ormist.," ~ 
ti!. MexiciUlA. M~xico, vol. II, nóm. 3, enero - Dlil!, 
zo, 1963, p. 342 . 

30. Quirarte, ~ Él:.' p. 228. 

31 ~~ Canonici. Can. 120, 1 . "Clerici in omnibus 
causis sive contentiosis sive crirniIlillibus .pud ju
dicem ecclesiasticwn conveniri debent, nisi .liter
pro locis particularibus legitime provisum fueri t . " 

32. Scholes, ~.E!:., p. 345. 

33. Schlumom, ~ Él:.' p. 342. 

34. ~,p. 346. 

35. 	 Torre, Ju.n de u. Constitución Federal ~ 1857. M~xico 

Jurídica Mexicana, Imprenta y Encu.adern.ci6n de Ma
riano Nava, 1901, p. 22. 

36. .ill.!h" p. 22 Y sigo 

·~7 e- Quirarte, ~.E!:., p. 259. 

38. Schlarman, ~ E!.:., pigs. 436 - 437. 

39. 	 Pereyra, Cólrlos. M~xico F.lsificado. H~xi.co, Editorial 
POlis, tomo 1, 1949, p. 192. 



225.

40. 	 Simpson, Lesley Byrd. Many Meneos. New York, Van Rees -
Press, 1946, p. 259. "lE the dict~torship oE Di~z 
meant the ,return oE the Silver Age Eor the Creoles 
and the clergy, Eor the Eoreigner i t WllS the Golden 
Age. K~eo be~e the'mother oE Eoreigners ande 
the stepmother oE Mencans." 

41 • Pereyra,.2E.:.~, p. 197. 

42. 	 Valad~s, Jos~ C. !! PorEirismo. Historia ~.EE. R~gimen. 
El N~cimiento:.Jl!.Z§. -~ M~nco, Porroa, S. A. 
pAgs. 339 - 340. V~e tambi~n Lesley Byrd Simpson, 
op. cit., p. 258. 

43. Quirute,.2E.:.~, p. 351. 

44. 	 Simpson,.2E.:..s!.!:., p. 259. "The clergy ~woke from their 
long nightmilre and discovered t~t religion and the 
liberal dictatorship oE Don Porfirio were not nece
sarily incomp~tible. The ofEensive laws of JuArez 
dilys were discreetly ignored; religious schools and 
thinly disguised nunneries appeued; and in case oE 
trouble the pious Doñ~ Ccrmen D!~z eould patch thi
ngs up with Don Porfirio, who was an indulgent hus
band." 

45. P~rez Lugo, .2E.:..s!.!:., p. 33. 

46. 	 Brandenburg, Fr&nk R. The Making !2!.. Modern Meneo. Engl!:, 
wood Cliffs, Prentice Hall, Ine., 1964, p. 41. 

47. Schlarman,.2E.:. ill.:" p. 455. 

48. 	 Peñ~, Luis de la • .!:! Legislaci6n Hene~~ en Relilci6n ~ 
.!!. Iglesia. Madrid, Universidad de NaVil.rro, Edicio
nes Realp, S. A., 1965, p. 41. La edici6n de Pearson 
'5 M~gazine fU~ el l° de marzo de 1908 (vol. XIX, 
trdm. 3) 

49. 	 Cureño, Alberto Muía. PAginu ~ Histori~ Mene~. Mf 
xico, quinta ediciÓn, Fondo de Cultur~ Eeon6mieil 
1966, p. 178 • 

http:Schlarman,.2E
http:Quirute,.2E
http:Pereyra,.2E


226.

50. 	 SilVil Herzog, Jes'ds. ~ Historiol ~ 1! Revolución ~
xic&nól. M~xico, quinta ediciÓn, Fondo de Cultura! 
conÓmica, 1966, p. 178. 

51. Schlarman,.2E.!.~, p. 513. 

52. 	 Pilacios, Porfirio. Emiliano Zapilta. M~xico. Libro Mex 
Editores, 1960, p. 29. 

53. ~., p. 80. 

54. Portes Gil, .2E.!.~, p. 89. 

55. 	 Busey, J.L. "Don Victoriilno y la Prensa Yilnqui" Historia 
MexiCArul. M~xico, Vol. IV, lIÓm. 4, abril - junio, 
1955, p. 582. 

56. Schlilrman,.2E.!.~, p. 498. 

57. 	 Bilnegas Galm, Francisco. a ~ qué 2!l Partido ~ 
l.!s.2. prolog por J os~ Bravo Ugarte. M~xico, Edit.2, 
riill Jus, 1960, p. 56. 

58. 	 L¡¡rín, Nicolú. .!:! RebeliÓn ~ l.2! Cristeros (1 926 
1929). M~co, Ediciones Era, S. A., 1968, p. 79. 

59. Portes Gil, ~. ~, p. 90 

60. 	 Azuelil, Mariano. l:2! ~ A~jo. Mwco, Fondo de CUltura 
EconÓmicc . novena ediciÓn, 1970, p'gs. 146 - 147. 

61. 	 Scott, Robert E. Mexican Government .!.a Transition. Urgana 
University of Illinois Press, 1964, p. 98 ••• "Mexico 
had no Marx to supply il theoretical, rational, and
systematic model for its Revolution, And somehow 
history failed to produce any single dominant pers.2, 
nillity who could perform this service by centering
the revolutionary doctrine in himself and bis beliefs 
over il long period oE time. Probably the movement 
vas too big, too diverse, and too spontaneous to be 

identified with ilny one progr~ or service." 

http:Schlilrman,.2E
http:Schlarman,.2E


227.

62. Carreño, ~ ill:" p. 16. 

63. SchlarmUl, ~ s!l:., p. 559. 

64. 	 MacFralUld, Charles. ~ in M~xico. New York, Harper 
Uld Brotbers Publishers, 1935, p. 63. "Since tbe 
independence was born in 1810 the Church h;¡s ;¡lW;¡YS 
been in difficulty witb the Mexic;m St;¡te. Politi 
cally the Church 11«s m;¡ny times t;¡ken the wrong si 
de when, if it h;¡d held itself ;¡bove politic;¡l co~ 
flict, it would h;¡ve been s;¡ved much sufEering." 

65. 	 Niemeyer, E.V. "Anticleric;¡lism in the Mexic;¡n Constit~ 
tional Convention oE 1916-1917" ~ Am~ric;¡s. XI 
(July, 1954). p. 31. "The Queret;¡ro Convention w.s 
not a 11«rmonious g;¡thering. The deleg.tes .11 sym
p;¡thetic with the Constituion;¡list c.use, were di 
vided into two m;¡in f.ctions: the moder.te reEor-
mers, or rigbtists, who supported the mild project 
oE reforms presented to the Convention by C.rr.nz;¡, 
and the radical reformer5, or lefti5t5, gener;¡lly
regarded as supporters oE Gener;¡l Obreg6n." 

66. - Taracena, Alfredo. ~ Verdadera Revoluci6n Mexican.: 
Quinta Etap;¡ (i916 a 1918). H~xico, Editori;¡l Jus, 
1960, p. 23. 

67. Niemeyer, ~ ill:" p. 32. 

68. Citado en Peña, ~ ill:" p~gs. 64-65. 

69. Niemeyer, ~ E!.:., p. 38. 

70. Constituci6n Pol!tic. ~ l2! Estados Unidos Mexic;¡nos. 

71. Peñ;¡, ~ E!.:., p. 64. 

72. Taracen.a, ~.E.!.:., p. 44. 

http:moder.te


228.

73. 	 Niemeyer, ~~, p. 45. "~g~inst the Protest~nt in-
fluence, the United St~tes imperi~lism, or ~g~inst 
the C~tholic priests vho vere not n~tive Mexic~ns." 

74. Constituci6n Polític~ ~ ~ Est~dos Unidos Mexic~nos. 

75. ~ 

76. .!M2.:. 

77. .!!?!:2.:. 

78. ~ 

79. ~ 

80. Ibid. 

81. Schl~rmiln, ~ .s!.!:., p. 499. 

82. 	 Niemeyer, ~~, p. 48. "The inconsistency of forbi~ 
ding the Churches to own re~l property vhen Arti- 
ele 130 did not even reeognize their juridic~l pe~ 
soruality." 

83. Constitución Polític~ ~ los Est~dos Unidos Mexic~nos. 

84. Cureño, ~~, p. 24. 

85. Schl~rm~n, ~~, p~gs. 567 - 568. 

86. 	 Hoctez~, Aquiles P. El Conflicto Religioso ~ 1926. M~ 
xico. Editori~l Jus, 1960, vol. II, p. 223. 

87. ~,p. 224. 

88. Portes Gil, ~~, p. 103. 

89. Oliver. Se~or Alici~. Aspectos ~ Conflicto Religioso 
~~ .!~. }'.~xicor Instituto N.ciond de An
tropolog1. e Histori~, 1966, p. 12. 



229.

90. 	 Pereyril, 2E" ~, p. 295. Debieril leer .!212 en vez ~ 
porque se triltil de los Rescoldos. 

91. 	 Milgner, ~~, p. 528. "to ilppoint Luis N. Morones 
ilS secretilry oí Industry, Commerce, ilnd Lilbor. Thus 
illlitlOce WilS to plilY il leilding pilrt in the Cillles
regime. "V~ilse tilmbi~n Medin¡¡ Ruiz, Fern¡¡ndo. Cil
~, ~ destino meltlOc6lico. M~xico, Editoriill -
Jus, 1960. p. 81. 

92. Oliveril Sedano, ~~, p. 103. 

93. Pereyril, ~ cit., p. 264. 

94. ~., p. 265. 

95. Medin¡¡ Ruiz, ~~, p. 97. 

96. Olivera Sedilllo, ~~, p. 122. 

97. Schl&rmill1, ~~, p. 599. 

98. 	 Oliveril SediUlo, ~~, p. 110. Fu~ el día 14 de Marzo 
de 1925. 

99. Quiroz,~.ill.:., p.113. 

100. 	Olivera Sedilno, 2E,. ill., p. 127. V~ilse tilmbi~ Pereyril, 
.22.:.~, p. 304 Y sigo 

101.!2 Universal, 26 de julio de 1926. 

102. Magner, ~.ill.:., p. 536. 

103.~ 

104. ~, p. 535. 

105. 	Bishops, U.S.A. Stiltements on ~exictlO Injustice ~~
Church. "In 14 out oi 32 states oi Mexico no mi--
nister oi religion is permitted to function." Solo 
hay 29 estados en M~xico y debiera leer as!. 



230.

106. !l Universal, 25 de julio de 1926. 

107. Excelsior, 20 de agosto de 1926. 

108. Pereyra, .2P.:..ill:., p~gs. 317 - 319. 

109. Constitución Política ~~ Estados Unidos l-Iexicimos. 

110. Moctezuma, .2P.:.~, p. 142. 

111. 	Barquin y Ruiz, Andr~s. Jos~ Marb Gondlez Valencia, 
Arzobispo ~ Durango. M~xico, Editorial Jus, 1967 
p~gs. 45-46. 

112. Gelskey Beier, .2P.:.~, p. 112. 

113. 	Portes Gil, .2P.:.~, p. 108. Cons~ltese tambi~n ~octe
zuma, ~~, p. 414. 

114. Schlarman, .2P.:.~, p. 594. 

115. Barquin y Rui z, .2P.:. ~, p. 37. 

116. Olivera Sedano, ~~, p. 131. 

117. 	Navarrete, Heriberto. ~~ y. f.2!. la Patria. M~xico 

Editorial Jus, Colección Her6ico, 1964, p. 142. 

118. 	Chowell, Martin. ~ Navarro Origel:!i primer criste
~. M~xico, Editorial Jus, 1959, p. 83. 

119. ~, p. 39-40. 

120. Moctezuma, ~~, p~gs. 456-457. Pereyra, ~~, 
p. 342 menciona que "el primer jefe del movimien-
to católic fu~ el general R6r.~10 J. Gallegos, sa11 
do de la Revolución, a la que hab!a servido como 
Jefe de Operaciones. Gallegos murió de un modo 
misterioso." 

121. Pereyra, .2E. Él., p. 342. 



--

231.

122. Olivera Sedano, ~. s!!., p. 214. 

123. MocteZUlNl, 2.P.:.~, p. 440. 

124. 	TuaceN., Altonso. !:!. Verdadera Revolución Meri~ ~ 
cill1ilcuartil Etapa: ~-.12,g2,). M~rico, impresora Juan 
Pablos, S. A., 1964, p. 7. 

125. Gelskey Beier,~• .É.!.:., p. 17. 

126. 	Dragón Antonio, S. J. Vida lntill1il del Padre Pro. (Traduc 
ci6n por ~ael ~nez del Campo, S.J:)"M~rico, : 
tercera edición, Editorial Jus, 1925, p. 202. 

127. Pererya, ~. s!!., p. 351. 

128. 	Una entrevista que el padre Heriberto Navarrete le conc.=, 
dió al autor de esta tesis el 28 de octubre de 1971 
en Gwldalajua, Jalisco. 

129. Tuacena,2I!.:.E:l!., p.117. 

130. Quiroz, 2I!.:..É.!.:., p. 1 27. 

131. 	Portes Gil, Emilio. Quince ~ .25. Política Mexicana. M~ 
xico, Ediciones Botas, 1954, p. 297. 

132.~ 

133. Peren-a, 2I!.:. m:., p. 38 3. 

134. 	Citado en Portes Gil, 2I!.:.si!.:" p1gs. 327 y sig., yen
Quiros, 2I!.:. si!.:" p. 134. 

1 35. Quiroz, ~•...É.!:., p. 135. 

136. Pererya, op. cit., p. 387. 

137. 	Degollado Guizu, Jes11s. Memorias ~~ Degollado ~
~: dltimo general ~ jefe ~ ej~rcito cristero. 
M~rico, Editorial Jus, 1957, p. 270. 

http:2I!.:.si


232.

138. 	Lara y Torres, Leopoldo. Documentos para .!! Historia ~ 
la Persecución Religiosa !:!!. K~xico. M~xico, Edito
rial Jus, 1954, p. 782. 

139. Quiroz,. 2.E.:.~, p. 140. 

CAPITULO IV 

1 • Gonzilez, Manuel Pedro. Trayectoria ~ la Novela ~~
~. MExico, Editorial Botas, 1951, p. 297. 

2. 	 Moctezwna, Aquiles P. g Conflicto Religioso ~~. M! 
xico. Editorial Jus, 1960, vol. 11, p. 5. 

3. 	 Olivera de BonEil, Alicia • .!:! Literatura Cristera. MExico 
Instituto Nacioaal de AAtropolog1a e Historia, 1970 
p. 16. 

4. ~, p4gs. 16 - 17. 

5. Ibid. , p4gs. 19 - 20.-
6. Ibid. , p. 24. 

7. 	 Mendoza, Viceate T. II Corrido ~ la Revolución Mexicaaa. 
H~xico, Talleres Gr~Eicos, 1956, p~gs. 97 y sigo 

8. 	 ~,Organo OEicial ~.!! Guardia Nacional. MExico, T~ 
mo IV (1958 - 1960), p. 15. 

9. Olivera de BoBEil, !?l?.:. ill:., pigs. 58 - 59. 

10. ~., p. 89. 

11. ~,p{gs. 102 - 103. 



233.

12. ~varrete, Heriberto. Por Dios y Por ~ P.triar Memorias 
~ mi ParticipaciÓnen la De~a ~ l. Libertad ~ 
Cociencia I ~ durante la Persecución Religiosa
~ M~xico de 1926 .! 1929. H~xico, Editorial Jus,s!;. 
gunda edici6n, Colección Her6ico, 1964, p. 12. 

13. Olivera de Bonf'il,.2E.:..s!.l!., p. 105. 

14. Gonzilez,.2E.:..E.!.:., p~gs. 301 - 302. 

15. Leñero, Vicente. El Juicio. M~xico, Editorial J oaqu1n
Mortf&, Colección Teatro Volador, 1972, contraport.! 
da. 

16. 	 iius Facius, Antonio. Mejico Cristero: historia ~ l!. 
ACJM 1925 !.l2ll. M!xico, Editorial Patria, S,A., 
1965, p. 441. 

17. 	 Blanco Gil, Joaquín. g Clamor ~ l! Sangre. M~xico,

Editorial Jus. Colección Her6ico, 1967, p. 8. 

18. 	 Valenzuela Rodarte, Alberto. Historia de l! Literatura en 
M~xico. K~co, Editorial Jus, S. A., 1961, p.528. 

19. 	 G6mez Robledo, Antonio, Anolcleto Gonz¡{lez Flores, .:1 ~
~. M~co, Editorial Jus, 1947, p. 25. 

20. ~t p. 42. 

21. 	 Gondlez Flores, Anacleto • .!!. Plebiscito ~!2! M$.rtires 

K~co, Comit~ Central de la A.C.J .M., 1961, p. 5. 


22. ~., p. 9. 

23 • .ill!!., p. 102. 

24. lli!!., p. 156. 

25. Ibid., p. 158. 



234.

26. Villenzuelil RO<Urte, .2E.:. .É.!., p. 531. 

27. Blaaco Gil, op. cit., p. 128. 

28. 1Wn1rez, Dilvid G. 1! Trincheril SillI!ildil. M!xico, Edito--
riill Jus, 	1960, p. 7. 

29. ~., p. 207. 

30. ~., p. 134. 

31. ~., p. 147. 

32. Villenzuelil ROdilrte, .2E.. si!.:. , p. 531 • 

33. 	 Spectiltor. le! Cristeros ~ Volc~n ~ Colil!lil: Esce~s
~~ l!~ por l! libert.d religios. ~ H~xioo, 

12ti -.1.2t2.. M~xico, Editori.l Jus, 1961. Tomo I, 
p. 304. 

34. lli.!!!., p. 306. 

35. ~., Tomo II, p. 157. 

36. ~., p4gs. 225 - 226. 

37. Degolbdo Gu!zu, Jesás. Memori.s ~ Jes11s Degoll.do Guí
~l 11ltimo gener.l ~ jefe del ej~rcito cristero.
M~xico, Editori.l Jus, 1957, p. 12. 

38 • lli.!!!., p. 20. 

39. ~, p. 24. 

· 40. ~, p. 39. 

41. ~, p. 55. 

42. ~, p4gs. 228 - 230. 

43. ~, p. 239. 

http:Degoll.do


235.

44. 	 Rivero del Val, Luis.~.!:!!. ~~ l2!. Caballos. M~ 
xico , Editorial Jus, 1961, contraportadol. 

45. ~, epilogo, p. 301. 

46. ~, p. 17. 

47. ~., cOlltraportada• 

48. ~, p. 107 

49. ~, p. 284. 

50. ~., p. 122. 

51. ..!2i&., ~gs. 255 - 256 • 

52. .!lW!., COIltraportada • 

53. Navarrete, .2E.:. E!., p$.sgs. 1 - 91. 

54. l.e!!!. , p. 142. 

55. ~, p. 143. 

56. .!m.i!., p. 247. 

57. 	 Navarrete, Heriberto. Los Cristeros ~ Asi •••••• Méx! 
co, Editorial Jus, 196a, p. 19. 

58. !bid., p. 77 

59. ~., p. 102. 

,. GoMnez, Manuel Pedro. Trayectoria ~ 1!. Novela ~~
s:2,. Hbico, Editorial Botas, 1951, p'gs. 296 - 314. 



236.

2. 	 Hernhdez, Julia. Novelistas:t. Cuentistas ~ l!. Revolu
~. M~co, Unidad Mexicana de Escritores, 1960, 
p~gs. 111 - 124. 

3. 	 ValeJlZUela ROdarte, Alberto. Historia ~ 1!. Literatura 
~ M6xico, M~xico, Editorial Jus, S. A., 1961, pigs. 
536 - 546. 

4. 	 Olivera de Bonfil, Alicia. l!! Literatura Cristera. Mm
co, Instituto Nacional de Antropolog!a e Historia, 
1970, p. 104. 

5. Gelslcey Beier, Franlc Le6n. Las novelas Cristeras ~ l!E:
~~. Mmco, tesis para optar el grado de maes

tría en la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, 1957. 

6. 	 Gonz~lez Peña, Carlos. Historia ~ l!. Literatura Mexica-

E.!. M6xico, novena edici6n, Editorial Porrda, 1966. 

7. GonzUez, .2:e.' .si!., p. 298. 

8. 	 Gram, Jorge (David G. R.am.!rez) • H6ctor. M~co, Edite
ria.l Jus, S. A., 1966, p. 16. 

9. Ibid., p • 45. 

10. . !bid•• p. 53. 

11 ~., p. 56. 

12. ~., p. 91. 

13. !!É:.2.. , p. 111. 

14. ~., p. 115. 

15 . ill.!!. , p. 117. 

16. ~., p~gs. 120-121. 

17. ~., p. 133. 

18. ~., p. 159. 



237. 

19. ~., p. 206. 

20. Gonz41ez,~. Él., p. 298. 

21. Gelskey Beier, ~. Él., p. 58. 

22. 	 Gram, Jorge. (David G. IWnirez) • .!:! Guerril Sint~ticil. 
El Paso, Texas, 1956. 

23. !bid., p. 61. 

24. ~., p. 180. 

25. Ibid., p. 65. 

26. !lli., p. 2. 

27. 	 Gram. Jorge. (Dilvid G. Ra.m1rez) ~. El PilSO, Tex.s, 
1955. 

28. lli.!!. , p. 12. 

29. lli!!.. , p. 59. 

30. lli!!.. , p. 148. 

31. lli!!.. , p. 195. 

32. lli!!.. , p. 231. 

33. lli!!.. , pigs. 383 - 384. 

34. 	 RObles, Fernando. 1.! Virgen ~~ Cristeros. M~xico, Pop~ 
libros "Lil Prensil", 1959, p~gs. 283 - 284. 

35. Gonznez, ~. Él" p. 300. 

36. RObles, op.cit., p. 11 • 

37. Ibid. , p. 14. 

38. Ibid. , p. 40. 

39. Ibid., p. 67. 



238.

40. ll!2.., p. 231. 

41. ~., p. 275~ 

42. Gondlez ,..2E.:. cit., p. 301. 

43. 	 De Anda, Jos~ Guadalupe, 1:2! Cristeros. H~xico, ColecciÓn 
Mirasol, CompoUiia General Editora, segunda ediciÓn, 
1941 , p. 257. 

44. Gondlez, .2E.:. E.!.:" p. 302. 

45. De Anda. .2E.. El', p. 36. 

46. ~.. p. 44. 

47. ~, p. 145. 

48. 	 Robles Castillo Aurelio. J& Jalisco •..:.. ~~ rajes! .2.!:! 
Guerra~. H~xico, Ediciones Botas, 1938. p. 32. 

49. GonzUez. 2.E.:. .sll.:.. p. 307. 

50. Robles Castillo, .2E.:. E.l:" p. 7. 

51. ~. p. 222. 

52. ~. p. 230. 

53. ~t p. 234. 

54. Ibid., p. 97. 

55. GoDúleE, .2E.. E.l:,. p. 310 

56. Hernmdez, .2E.' E.!., p. 118. 

57. 	 Goytort'da Santos, Jes'6.s. Pensativa. H@xico, segunda edi
ci6n, Editorial Porróa, S. A., 1947, p. 19. 

58. Ibid•• p. 20. 

59. Ibid., p. 228. 

60. ~., p. 68. 



239.

61. .!2!!!., p. 263. 

62. .ill!!.,. p. 278. 

64. 	 Quiroz, Alberto. Cristo ~ .2. f.! Persecución. M&ida, Edi
torial Yucatanense 'Club del Libro', 1952, p. 30. 

65. ~., p4gs. 52 - 53. 

66. ~., p4gs. 66 - 67. 

67. ~., p. 103. 

68. 	 López Manj~, Francisco. Pancho Villanueva, g Criste 
!.2.. M~rico, Talleres de EDIMEX, S DE RL, 1956, p. 9. 

69. ~., p. 9. 

70. ~., p. 35. 

71. 	 Navarrete, Heriberto, s • .r. g ~~~ Rodr!guez. M! 
rico, Editorial .rus, S.A., Colección Voces Nu.evas, 
rrdmero 32, 1964, p. 45. 

72. Ibid., p. 64. 

73. ~., p • 67. 

74. .!.2!.!!. , p. 110. 

75. ~., p. 115. 

76. 	 Estrada, Antonio. Rescoldo,.!:.2.! Ultimas Cristeros. M~xi
co, Editoria1 .rus, Colecci6n Voces Nu.evas, n-6mero 17 
1961, p4gs. 55-56. 

77. ~., p. 213. 

78. .!.2!.!!. ,p. 225. 



240.

79. < Gram, H~or. p. 245. 

80. ~., p • 163. 

81. .ill.!!. , p. 120. 

82. Robles ~tillo, ~. El., p. 160. 

83. ~., p. 159. 

84. De And¡¡, ~. El., p. 257. 

85. Goytortt1& Santos, .2E.:. El. , p. 64 

86. ~., p. 72. 

87. ~., p. 245. 

88. Robles. .2E.• .5!!., p. 41. 

89. Estrad¡¡,~• .E.!:., p. 94. 

90. Gram,~, p. 195. 

91. ~.. p. 274. 

92. ~., p. 384. 

93. Gram, H~tor, p. 284. 

94. ~, p. 35. 

95. de Andol, ~. El., p. 123. 

96. Gram, H~or, p. 188. 

97. ~., p. 194. 

98. ~.t p. 195. 

99. ~., p. 195. 

100. ,lli2.., p. 196. 



241.

101. Gru¡, 1! Guerra Sint~tica, p. 12 

102• .!!2!., p. 180 

103. Grillll, ~, p. 384. 

104. Gram, H&:tor, p. 113. 

105. Robles, 2l?. ,m., p. 51. 

106. ~., p. 67. 

107. Estra<a, 2l?. s!l:., p. 38. 

108. Quiroz,..22..!- cit., p. 208. 

109. Robles Castillo, 2l?• .E!., p. 165. 

110. Navarrete, 2l?• .=!l., p. 109. 

111. L6pez 1W1jarr&, 2l?• .E!., p. 45. 

112. Gram, H&:tor, p. 91. 

113. Estrada, .21?,• .s!!., p. 54. 

114. Gra, ~, 196. 

115., RObles, 2l?, m. t p. 233 • . 

116. ~., p. 274. 

117. De Anda, 2l?, m., p. 44. 

118. Navarrete, 2l?, 21., p. 67. 

119. Go~ez, .2t- m-, p. 298. 



BIBLIOGRAFIA 



243.

1. Liter~tura en General y l~ Novela Mexic~ 

Abreu G6mez, Ermilio; ~"'la, Jes~: L6pez Trujillo, Clemente; 
Benestrisa, A:ndr~: Cuatro Siglos de Liter~tura Mexicana.
Poesía. Te!tro, novell, cuen~l~o. M~xico. Editorial 
Por~. 1946. 

Albat, Antonine: El Arte de Escribir. Espeña, Editorial Atl'~ 
tida, S. A., 1944.- -

Alegri~, Pernando: Breve Histori~ de la Novela Hispanoamerica 
na. M~:rico, Ediciones Andrea, ~üilles Studl.ulrI, 1959. -

Anderson 1mbert, Enrique: Historia dS !!..Literaturil Hispanoa 
mericilml. M~xico, Fondo de CUltura Económica, Tómo I-Il, 
1966. 

Azuea, Mariano: ~~ <1; l!. Novela Mexicana. M~rico,

Editorial Botas, 1947. 

Azueu, M4lrimol..!:2! ~e Abajo. M~rico, Fondo de Cultura Eco
nómica, noveDil edición, 1970. 

Bubegelat., Rugo D.: ..!: Novela L ~ Cuento ~Hispa.n6america. 
Montevideo, 1947. 

Butbes. Roland: Ensayos Criticas. Barcelona, Seix Barral, 
Bibliotec. Breve, 1967. 

Brushwood, J.S. y Roj¡¡s Garcidueñas, Jos~: Breve HistorÍ« de la 

Novel. Mexi.~. M~xico, Ediciones Andr~s, loWn.l&les stüc:ti
UD! 1959. 

C.stillo Led6n, Luis: Origezu; J1S. l!.N~ .sl. M~xico. M~co, 
1922. 

Ccstro Le.l, Antonio: L;¡ Novela de la Revolución Mexic.na. M~ 

xico, Aguilar, 1960:

Cruz, Salv;¡dor: L;¡ Novela Iberoamericana Actual. Mmco, Se

cretaria de ~c.ción Pdblic•• 1956. 


Eaglekirlc, Joha: An Ountline History of Sp.nish American Litera 

ture. Nev Yo;;; Appleton-Century-C;'ofts. Tbird eMHan, - 
1965. 

http:Mexic.na


244.-

Escilrpit, Robert, Socio10gb ~ 1:. Literilturil. Bilrce10na, E
diciones alIas - TAU, S.A., 1971. 

Ferntndez Moreno, C!silrl IntroducciÓn il 1il Poes!il. M!xico,
Fondo de 0111turil EconómiCil (ColecciÓnPop'ilir': nmnero 30), 
1962. 

Flores, Silntiilgo G.I IntroducciÓn il 1il Literilturil Mexicilnil e 
Ibsr0imsricapa. M!xico, CilSil Uni~ild de Pub1icilciones,1952: 

Fuentes, Cu103 I Lil Nueva Novel¡¡ HispilnoMolericilna. M~xico,

Editoria1 Joaqu!~ Hortiz:-T9'6'9. 

Gilmboa, Federico I Lil Novelil Mexicilnil. M~xico, Eusebio G6mez 
de lil Puente, Editor, 1914. 

Gonzá1ez, MilnUe1 Pedro: Trilyectoriil de lil Novela en M~xico. 
M~xico, Editoriil1 Botas, 1951. 

Gonz'lez Peña Cilr10s: Historiil de lil Literilturil Mexicilnil. M~ 
xico, Editorial Porrdil, S.A., novena edición, 1966. 

Her~ndez, Juliil: Novelistóls :t.,Cuentist;as ~ ~ RevoluciÓn. 
M~co, Unidad Mexicilna de Escritores, 1960. 

Henr!quez Ur~, Pedro: Apuntaciones sobre l~ Novela ~ ~ 
rica. Buenos Aires. n.s., 1927. 

Henr!quez Ureñil, Pedro: Lils Corrientes Literilriils de lil Am~
ti..!a Hisp1nicil. M~xic-;;-Fondo de 0111turil EconÓrnic;;-sIbi12, 
teca Am~ricilnil, 1954. 

Jim~nez Rueda, Julio: Historia de la Literiltura Mexicana. M~ 
xico, s.p.i., 1928. 

Lil%O, Rilimundo: Historia de la Literatura Hispanoamericana. 
M~xico, Editorial Porrd;,-S:A. (Colecci6n 'Sepan Cuantos'), 
Tomo I-U 1967. 

Magda1eno, Mauricio: "Alrededor de la novela mexicana moderna 
~l Libro y_E~Pueblo. M~xico, Vol. XIV, no. 4.1941. 

Marroquín, J.M.: Retórica ~Po~tica. Bogot', Primera ediciÓn 
1935. 



245.

MiU't!nez, Jos~ Luis: ~ Emancipaci6n Literill'i~ ~~. Mo! 
xico, Antig¡a Librerl~ Robredo, 1955. 

~ínez, Jos~ Luis: r;: Expresi6n Naciond ~ 1:.!. ~~ 

Siglo E!, H6xico, Im?"e'lt ... ""jversitiU'iil, 1955. 

HiU'tínez, Jos6 Luis: Literatura }1exicaza del Siglo XX. H6xi, 
co, Antiguil Librería Robredo, 1949. - - 

Henb1dez y Pel¡¡yo, Harcelino: Origenes de l¡¡ Rovelil. Mildrid, 
Bililly Bililliere e Hijos, 1905. 

MiIUn, Harb del Cil.rment Literatura Hexicaza. Hmco, Edito 
ri~l Esfinge, 1962. 

Honterde, Francisco y Armida de l¡¡ Varal "Histori~ de l¡¡ Lite 
ntur~", Historiil Hexicilna. Colegio de Mmco, ~bril - j~ 

nio, 1966, vol. XV, n~ero 4, p~gs. 543 - 494. 

Moore, Emest: "LA Primera Novel¡¡ Hist6rica Hexicaza", Revis
t~ de Literatura Mexi~, M~xico, Tomo I, 1940, ~gs.
370-= 378. 

Moore, Emest: ~~~ Mexiean~. Ithica, Nev York 
Comell University Press, 1940. 

Muir, Edwin: ~ Structure o.! ~~ London, HogiU'th 
Press, 1967. 

NaWITO, J~quiIUl: I.i Novela Reillista Hexicilnil. Hmco, Co,!! 
piiñ!a de Ediciones, 1955. 

Ocampo de G6mez, Aurora: Literjltur. Mexicana ContemporAne., 
Bibliograf!¡ C.D.ti.si. M6xico, 1965. 

Orteg. y Gasset, Jos6: Meditaciones ~ Ouijote. ~..drid, Re 
vist. de Occidente, 1963. 

Paz Cetavio: El Laberinto de la Soledad. H6xico, Editorid
Cwldernos A;;ricanos, nW;~6:19'50. 

Peña, Carlos H6ctor de la: 1:.: ~ Moderna. ~S~ I. 
~ Henuje. H~xico, Editorial Jus, S. A., 1944. 

Read, J.Lloyd: Tbe Mexican Historical Novel, 1826 - 1910. 
Nev York, Ins~~iI.S EspiÚÍas, "'1'9'39:- 

http:C.D.ti.si


246.

Reyes, Alfonso: "Apuntes par~ 4 TeorÍA Liter~ri~", ~ ' 

Complet~s. M~xico, Fondo de Cultur~ Econ6mic~, Tomo XV, 
1963. 

2eyes, Alfonso: ~Deslinde. K~xico, El Colegio de M~xico,
1944. 

S4bato, Ernesto: 1ll..EEi!.2r..1~F~t~slltOls. M~drid, Agui
lar, (Ens~yistas His~cos), 1963. 

Siluar &ll~,~: ~~ !!!.Liter~tur~ Mexic~na. M~ 

xico, segundól parte, c:¡¡pítulo lI, Lól Novel~, 1947. 

S~ez, Luis Alberto: ~Tr~tildo de Liter~tur~ Gener~l.
S4mti.ago, Chile, Ediciones Ercilu, 1965. 

SAnchez, Luis Alberto: ~i9. Nove4 sln Novelistas. Lima, 
Perd, 1933. 

S~n Como, &ldomero: l:t..Civiliución M.nud Z otros Ensa
yos. Buenos Aires, 1926. - - -


Sotomayor, Jos~ ~cisco: Un S~tu.ario en el Desierto. Zac,! 
tecAS, se~ edición, 1890. 

Torres Rioseco, Arturo: Ensilvos Sobre Literiltur~ HispanOOllller~ 
~. M~co, Fondo de Cultura Econ6mic~, 1953. 

Torres ltioseco, Arturo: !:!. ~ Literatura Iberoamericana. 
Buenos Aires, Editorul ~, 1945. 

Torres iioseco, Arturo: Novelistu Contempormeos de ~ic:¡¡. 
Santi~go, Chile, Editorial Nascimiento, 1939. 

Urbillil, Luis: LL,Visl¡l Liter-n.il ~ M~xico y Lit~tura ~

caDi dur~nte lo: ~ !le1: Independencb. M~xico, Edit.2, 
rUl Porr6a, Colección de Editores Mexianos, 1965. 

Valenzueu Rod.l.rte, Alverto: Historu ~ l:. Liter~tur~ en M! 
~. M&ico, Editorial. Jus, S.A., 1961. 

Vel~, Arqueles: Fundiunentos de l~ Liter~tur~ Mexiana. M~xi

co, Editorid P~tru, S.A:'; "1966. 

W~er, ~lph E.: Histori~ de l~ Novelil Mexi~ en el Siglo 
¡¡, M6xico, Antig¡a Li~R~ 1953. - - -

Zum Felde, Alberto: u Han'aci6n en His~oam&ica. Madrid, 
Editcrbl Aguilar, 1964. 

http:Liter-n.il
http:1ll..EEi!.2r


247.

2. Historia de a Iglesia Católica en M~xico. 

Acevedo y de a L1ata, Concepción: Memorias de la Moldre Con
~. Mbico, Libro Mex - Editores, 1962:- - - -

Alemin, Migue1s Carta Persorut1 al General Nicanor P~re%. M~xi 
00, copia fotOStIt1ca en poseSi6n del autor de esta t~sis,
20 de marzo de 1922. 

A1varez Flores, Luis, et. al.: ~~e~ Manr!quez lo~
rate, Gran Defensor de la Iglesia. Mbico, Editorial Rex 
.:'Tex;-'1'Oiiio t, 1952.- - -

Alvear Acevedo, Carlos! !:!. ~~1..iZ.: Mbioo, Editorial 
Jus, 1957. 

A1vear Acevedo, Carlos: ~ Cúdenas: ~h~y_e!.m.l
~. M~xico, Editorial Jus, 1961. 

Anónimo: r: Epopp Cristera Z ~ Iniciación <i.; ~~ 
Nuevo. Mezquitic, Jalisco, Junta Regional de Autoridades 
~trativa.s y Judiciales, 1938. 

Aradi, Zsolt: Pius XI: the Pope and the ".an. Garden City, -
New York, Han~Ho~, 1958. - 

Ba~z Camargo, G. y Grubb, Xenneth: Religión in the Republic 
~~. London, World Dominion Pr~s, i95~ 

Banegas GalV'iÚl, Francisco: El Por Qut! del Partido Católico 
Nacional. (PrÓlogo de JOSl Bravo ugarte) Méaco, Editorial 
Jus, 1960. 

Barquín y Ru!z, Andr~: ~,~!e Mt!xico, Mt!xico, Edito 
rial Jus, 1967. 

Barqu:!n y Ru!z, Andr~s: Jost! Maria Gondlez Villencia, Arzobis 
p! ~~. Mt!xico:-E"M;;rral Jus, 1967. --

Bataillón, MuHn: ~0..J' España. Mt!xico, Fondo de Cultura 
Económica, 1950. 

Bayle, Constantino, S.J.: E¡l ~ Secular I.1.! Ev,mgeliza
~~ Arn&ica. Madri d, Instituto Santo Toribio de Mogr.2, 

vejo, 1950. 



248.

B«zant, J~: Los Bienes de la Iglesia en M~xico (1856 - 1875) 
Aspectos E~mi~~i.les ~ ~Re~ónLi'be;;r:-"
M~xico, El Colegio de M~rico, Centro de Estudios Históricos 
1971. 

Bishops, U.5.: Our Bishops 5peak. Kilwa.ukee, The Bruce Publih 
ing Company, 1952. "Statement on ~íexican Injustice to the 
Church (April, 1926)" p. 268. 

Br~denburg, Franlc R.: ~ .1aking .2!J~M~ Englewood 
CliPPs, Pretice Hall, Inc., 1964. 

Bravo Ugarte, Jos~: Historia de }I,~xico, M~xico, Editorial -
Jus, tomos 1,II,III,IV, 1959. Compendio de Historia de M~ 
rico. Kmco, Editorial Jus, octaVil edición, 1962. 

Bulne, Francisco: Juirez y las Revoluciones de Ayutla y de 
RePo1"ll1Ol. Mmco,~ori~aci6nÚ, 1971-:- - --

Busey, J.L. s "Don Victori~o y la Prensa Y~qui." Historia
Mexic¡ne. Vol: iv, n~. 4 (abril - junio, 1955) ~gs. 582 
594. 

Camberos Vizcaíno, Vicente: Up ~ ;¡; uni.J':~. M~rico, 

Editorial Jus, 1950. 

C4ardoso, Jo;¡qu!n: Los M;Ú'tires Mexicanos. M~xicc, Buena Pre.!! 
sa, 1953. 

Carreño, Alberto Mar!a: ~ Arzobispo ~~E~. ~. 2!:.: 
Don. Pascual Diaz y el Conflicto Religioso. M!xico, Edicio 
~ Victoria~~ edición, 1943. 

Carreño, Alberto Marú: P~ginas ~ Historia Mexicana. M~xi


co, Ediciones VictOriil, tomo III, 1936. 


Cilrreño, Alberto Milr1il: Piltorales, edictos y otros documentos 

del ~ y ~. ~.!!:.. ~ PilScual D1a7, ~bispo !;.
~. Klxico, Ediciones Victoria, 1938.' 

Clavijero, Francisco Javier, S.J.: Historia Antigua de M~xico. 
Khico, Editorial Por~, S. A., 1964. 

~J~ Canonici, Typis Polyglottis Vaticanis, 1936. 

Codo Villegas, ~ell '"Lia Doctrina Jtárez." Histori.J. Kexi

~, vol. xi, Ddm. 4 (abril - junio, 1962) Plgs. 527:545. 




249.-

Cosio Villegas, Daniel: "El Porfi rilto, era de consolidación" 
Historiil HexiCilnil, vol. xiii, ndm. 1 (julio - spt., 1963) 
p~gs. 76 - 87. 

Cruz, Roberto: V~C~ ~l Presidente Plutarco ~ 
Calles. sobre.1&. sitUilci6n ~~l.=. Rep'6.blica. H~xico, 
M~xico, copias fotost~ticas en posesión del autor de esta
tesis, 19 de septiembre de 1928. 

CuevilS, Mariano, S.J.: Historia ~ ~~a~~. M~xi 
co Editorial Piltria, 1946. 

Cue~s Hariano, S.J.: Historia ~~ ~ MexiCilrtil. M~xico, 
Buen¡¡ Prensa, tomos, 1,11 ,111, 1952. 

Ch~vez, Ezequiel A.: Benito J~rez: Estadista Mexicano. M~xi 
co, Editoriill Jus, s-:-A:": ~a edici6n, 1 964. 

Ch~vez, Ezequiel A.: Hidalgo. M~xico, Editorial JUs, S.A. 
1962. 

C~vez, Ezequiel A.: Morelos. M~xico, Editoriill Jus,S.A.1965. 

Ch~vez, Ezequiel A.: Venustiilno Cilrranza. M~xico, Editorial 
Jus, S. A. 1963. 

Chowell, Martin: Luis Nil~rro Origel: el primer cristero. M~ 
xico, Editori.l Jus, S. A., 1959. - - ---

Delgado, Jaime: La Independencia Hispanoamericana. Madrid,
Instituto de Cü:ituril Hisp~nicil, Colecci6n Nuevo Mundo,1960. 

Drilgón, Antonio, S.J •• Vidil Intima del Pildre Pro. Trilducci6n 
por Rafael MilrUnez d~po;s ."j71¡~"XiCo ;-Editorial Jus, 
S. A., tercera edición, 1952. 

Drilgón, Antonio S.J.: .ll Milrtirio dSl ~~. M~xico, Po 
pulibros nI.;¡ Prensil", 1 9 5 2 • 

Dulles, John W.F.: Yesterday in Nexico, il chronicle of the re
volution, 1919 - 1936. Autin~e;;ity of Texas-~s-;-
1961. 

Excelsior, ~8 de ilbril de 1926. 

Excelsior , 20 de julio de 1926. 

Excelsior~ 20 de agosto de 1926. 



250.-

Excelsior, 28 de ~gosto de 1926. 

Excelsior, 23 de octubre de 1929. 

F~bel~, Isidro: Documentos HistÓricos de la Revolución Mexi
Canol: Revolución y R!!girnen Cons titucTc;'Mlista. M~xico, Ed!, 
~l Jus, voldm~ 4 del tomo I, 1969, pIgiM 214, Y si- 
guientes. 

Forrest, M.S.e., Rev. M.D.: ~~e...2! ~ !:!2: Sto Paul, 
Radio Replies Press, 1945. 

Fuentes Mares, Jos~: "La Convocatoria de 1847." Historia Mexi 
~ vol. xiv, nmn. 3 (enero - IllilT%O, 1965) p.1gs. 423-444. 

Fuentes Mares, Jos!!: Poinsett, Historia de Una Gran Intriga. 
M!!xico, Editoriii.l Jus, S. A. 

Gallegos C., Jos~ IgMcio: Apuntes para la Historia de la 
Persecuci6n Religiosa ~Durango ~1~~1~. M'lri~, 
Editorial Jus, 1965. 

Gallegos RociÚ'Ull, Jos~: ~ Pensamiento Mexicano ;,;t ~~ 
XVI Y XVII. M~xico, Imprenta Universitcria, 1951. 

Garc!a Guti~ez, JeS'6s: Regio Patronato Indiano Hasta 1857. 
M~xico, Editorial Jus, s:A., 1941. - 

Gonz~lez, J.J. (Dr. D. Luis V'zquez)1 Los Cristeros. M~xico, 


1930. 


Harrison, John P.: "Henry tane Wilson, el tr~pi.co de la deceM" 
Historia MexiciU'lil, vol. vi, mm 3 (enero - marzo, 1957) p'g. 
374 - 405. 

He~ndez Rodríguez, Rosaura: "Comonfort y la Intervención 
Francesa." Historia Mexicana, vol. xiii, nOm. 1 (julio, 

1963) p'gs. 59 - 75. 


Herring, Hubert: A History of Latin Arnerica. New York, rnoff, 
1955. -------

James, Dniel: }O!~xico and the Americans. New York, Frederick 
A. Pruger, I~p;;¡;ri~, ~pter 10 "The ~lles Era", 
1963. 

Jim~nez Moreno, Wigberto: "La Conquista: Choque y Fusión de 

Dos Mundos. " Historia Mexicana, vol vi, nmn. 1 (julio - 
sept., 1956) p'gs. 1 - 8. 


http:tr~pi.co


251.-

Junao, AUonso: tzl1 Siglo 9"e~, ~~~ Cwanza • M,! 
xico, Editori~l Jus, S.A., segunda edici6n, 1957. 

Ielley, Francis C.: Blood-Drenched~. Milwataee, Bruce -

Publishing Company, 1935. 


Lilra, Andr~ J.: Prisionero ~ ~llistas Z. Cristeros. K~xico, 
Editorial Jus, S. A., 1956. 

Lara y Torres, Leopoldo: Documentos piri 1:.. HistorÍi ~ 1,: 
Persecuci6n Religiosa en M~xico. M~xico, Editorid Jus, 
S.A., 1954. 


Lilrin, Nicol~: Lil Rebeli6n de l os Cristeros (1926 ~1929). -

Mwco, Edicioñes Era, s.A7, ~8. 


Lascur'in y Osio, Angel: Lil Segundi Intervenci6n Arnericini. 

M~xico, Editori~l Jus, "Figuras y episodios de li Historii 

de M~xico, ll'Ómero 42, 1954. 


Ledit, Joseph: Rl.!,e..2! SAle Downtrodden. New York, Society oí 

Siint Piul, 1959. 


Ledr~, Charles, !:a Masonería. Andorr~, Editorial Casill I 
Vill, 1958. 

Lombardo Toledano, Vicente: 1:.Constituci6n d!:, ~ Cris teros. 
M~xico, Libreria Popular, 1963. 

MicFirland, Charles: Chaos in Mexico, New York, Harper ind -
Brothers Publishers~5:-- -------

Migner, James A.: ~~~. Milwataee, Bruce Publishing 
Company, 1943. 

Mancisidor, Jos~: Historii ~ ~ Revoluci6n ~!exiCini. M~co, 
Edi tores Mexic..nos Unidos, S.A., decimaoctiVil. edici6n, 1971 • 

Medini Ru!z Fernando: Cilles, un destino melanc6lico. M~xico 
Editorial Jus, 1960. - -

Medini Ru!z, Fernando: Francisco YD1.a. M~xico,Editoriil Jus 
1960. 

Mena Buto, Bernirdino: Cilrrilnzil, ~ ilmigos - ~ enemigog.'. 
M~xico, Ediciones Botas, 1935. 

Henil, M4U'io: ~ Obreg6n - Historiil ~;¡ POl!tiCil, _ 
lill - 1929. M~xico, Editoriil.l Jus, 1960. 



252.

Mena, Mario: Melchor~. M~xico,Editorial Jus, 1959. 

Men6tdez y Pelayo, Marcelino: Historia ~ 1.2! Heterodoxos E,! 
pañoles. Buenos Aires, Emec~, tomo vi, 1945. 

H~dez Plancarte, Gabriel: Humanismo Mexicano ~~~ 
M~xico, Imprenta Universitaria, 1946. 

Mendieta, Fray Gerónimo de: Historia Eclesi4stica Indiana.-
M~xico, Editorial Porr6a, S. A., segunda edición, 1971. 

Miranda, Jos~: "El Liberalismo Mexicano y el Liberalismo 
Europeo." Historia Mexicana, vol. viii, ndm. 4 (abril - j~ 
nio, 1959) p~gs. 512 - 523. 

Moctezuma, Aquiles P. (Eduardo Iglesias y Rafael Y_rt!nez del 
Campo): El Conflicto Religioso de 1926. M!xico, Editorial 
Jus, tomo'!,n, 1960. 

Mora, Jos~ Maria Luis: ~ Z ~ Revoluciones. Mroco, e
ditorial Porr6a, tomo 1,11,111, 1950. 

Moreno, Daniel: ~ Hombres ~ la RevoluciÓn. Mmco, Libro 
Mex Editores, 1960. 

Murray, Paul v.: ~Catholic ~ !P Hexico. M~xico, Edi';;' 
ciones de Libros con Fines Culturales, tomo 1,11, 1965. 

Navarrete, Felix: De Cabarrds a Carranza, La legislaciÓn An
ticatÓlica :!!.H~rico. M~xicO, Editoriai'Jus, 1957. -

Navarrete, Felix: La Lucha entre el Poder Civil y el Clero il 

!: !:!:..<! !!.HistOria.ElP;;-o~T~ ReVisti' he-;;;n35. 

Nilvarrete, Felix: La Masoner!il en la Historia y en las Leyes 
~~. Mexieo, tditorunUS; 1951. - - --

Niemeye, E.V.: "Anticlericalism in the Mexiean Constitutional 
Convention of 1916 - 1917. ~ Am~ricas, XI (July, 1954), 
p~gs. 31 - 51. 

Olivera Sedano, Alicia: Aspectos del Conflicto Religioso de
1926 a 1929. M~xico, Instituto -¡;;ioIlill de Antropologh ~ 
H"I;'t~i';1'%6 • 



--

253.

Palacios, Porfirio: Emiliano Zap&ta. Hmco, Libro Hex-Edit~ 
res, 1960. 

hyno, Manuel: .Ja Reforma~..:ll ~LH~ M!xico 
Direoci6n General de Publicaciones Imprenta Universitaria, 

1958. 

Peña, Luis J. de la: La Legislación Hexicana en Relaci6n con 
Iglesia. M4ldrid, uñiVersidad de Navarra, EdicloñeSRra:LP;
S. A., 1965. 

Peiíalosa, Joaquin Antonio: Miguel H. de la Mora el obispo pa 

ro!~. H~xico, Editori'iT'Tus";' ~3. - - ---

Perqya, Carlos: ~ Falsificado. M~xico, Editorial Polis 
tomo I,II, 1949. 

P~rez Lugo, J.: L!, CUestión Religiosil ~ ~, M~xico, Cen 
tro CUltural Cu.uht!moc, 1927. 

Pic6n-Sillils. Hari;mo D.: ~ l!. Conguis til :. 1! IndependencÜ. 
Hmco, Fondo de Culturil Econ6mica. 1944. 

Pius XI. Pope: ~~ Anxitudo, encHica sobre los Ar~ 
glos, 29 de septiembre de 1932. 

Pius XI. Pope: ~ ~-.!!i!! ~Iexico. Washington, D.C., N.t:i~ 
nal Catholic Welfare Conference. 1932. 

Pius XI. Pope: miquis Mflictisque. 18 de noviembre de 1926. 

Pius XI, pope: Paterna Sane Sollicitudo. 2 de febrero de 1926. 

Planchet, Regís: El Robo de 150 Bienes de la Iglesia, Ruina
~ ~ Pueblos.M~o -;Edi'tor'ii'i'Poli;;-' segunda edi~-
1939. 

Portes Gil, Emilio; La Lucha entre el Poder Civil y el Clero. 
H~co. Prensa de Ji sec;:etaria de Re'ii'ciOne;-Exterro;;S;= 
1934. 

Portes Gil. Emilio: Quince Años de PoHtica McxiCilIa. Hmco, 

Ediciones Botas, 1954,Poigs:" m - 305. 

Prelildo$ HexlCiUlOS I Carta Pastoral. 21 de abril de 1926. 



---

254.-

Prebdos Menanos s Manuscrito Sl ~~ protesta ~bli 
car la Constituci6n de 1917. copia fotost~tica en posesi6n 
~ ;rtor de esta t~~ de .febrero de 1917. 

Prelados Merianos: Comentarios a la Carta "Firmissimam Cong 
~~~--- --- ----~ de Su S~ti~d Pio XI. Mb:ico, Buena Prensa,1937. 

Pri~, Ram6n: ~Culpa d~l Embajador ~~~. M~ 
rico, Ediciones Botas, 1962. 

Pri~, RAm6n: De la Dictadura!. !,!. Anarqu1a. Mb:ico, Edicio
nes Botas, 1958. 

Quirarte, Martín: a Problema Religioso ~~. Mb:ico, 
Instituto Nacio~l de Antropología e Historia, 1967. 

Quiros, Josefina: Vicisitudes ,1e..!! Iglesia ~ M~rico. M~ri
co, Editorial Jus, 1960. 

Ricard, Hobert: 1:! Conquista Espiritual ~~. M~rico, 
Editoriales Jus y Polis, 1947. 

Rice, Sister M. Elizabeth Ann, O.P.: ~Diplor.¡atic Relations 
Between the United States ~d Merico, as Affected by the 
~lefor 'Teiiglo'iiS"G.be'rtyinlib:icO, 1925 - 1~97'V'ash 
ington, DT., a disserti'tI"Oñ.' Gr"i~chOorofArtS"""~d -
Sciences o.f the Catholic University o.f America, 1959. 

Riveril, Agusdn: Principios Criticos sobre el Virreinilto de
!l Nuey¡ España lo ~~ RevoluciÓn d~ 1.,;' Independenc~. 
M~xico, Comisi6n Nacio~l para las Conmemoraciones Civicas 
de 1963, 1963. 

2l.us Facius, Antonio: De Don Porfirio a Plutarco: Historia 
~ l!.~. pr61ogo de ~ GonzHezTorres. Mbico, Edi
torial Jus, 1958. 

ROdriguez, Crist6bal: La Iglesia c.it6lica y la Rebel!on Cris 
tera en M~xico (1926 -: 1929). M6ico, EdTtOrial G Voz de: 
.fuIr'ei:'" 1"960:'" 

Schlarman, Joseph: Méxl40, Tierra ~ Volcanes. TraducciÓn por 
Carlos Maria y Campos. M~xico, Editorial Porrúa, S.A., 1961. 

Scholes, Walter V.s "El Liberalismo Reformista." Historia Me 
xi~, vol.lI, n'dm 3 (enero - marzo, 1963) p~gs. 343 - 352. 



255.-

Scott, Robert E.: Mexia.n Government ~Tr.nsition. Urbana, U
niversity oE Illinois Press, 1964. 

Siciliil Vojtecl::y, hul Andrew: .!1 Obispo P¡Ü¡fOX Z. sJ¡ liIis!iJ:
~ 1!.K~ EspiÚiola,. M~xico. tesis pu. optar el gr.do
de Milestro en Artes en EspiÚiol, Universidad N.cional Aut6
noma de M~xico, 1965. 

Sierra, Justo: Evoluci6n del Pueblo Mexi.Cilno. M~xico, Edito
ri.l de la Cas. de Esp~~co, 1940. 

Silva Herzog, Jes~: Breve Historia de la Revoluci6n Mexica
~. M~xico, Fondo d~t:ur. Econ6;iC::;: quinta edici~ 
1966. 

Simpson, Lesley Byrd: l!.inI.,Mexicos, New York, Van Rees Press, 
1946. 

Tannenbaum,Frank: Kexico: t.!;;. struggle !2!. peace ~ ~.

New York, Alfred A. !noff, 1950. 

Tuaceno1, Alfonso: La Verdadera Revoluci6n Mexicilnil, Quint.
Etapa (1916.! 1918). Mexi.co, Editoriill Jus, 1960. 

Tuacena Alfonso: La Verdadera Revoluci6n Mexicana. Decima

~~ (1928 .:. ~). K~xico, Impresora Juan ~, 
S.A., 1964. 

Tuacena, Angel: ~: c..t6lico Apost6lico Romano. M~co 
Editon ii1 Omega, 1 948 • 

Toral, Jos~: ~Personal de la Prisi6n. copisa fotost~ti
ca en posesi6n del autor de esta tesis. 

Torre, Juan de la: Constituci6n Federal de 1857. M~xico, Im
prenta y Encuadernaci6 de ~~ri;mo Nava~ur!dia. Mexicilnil 
tomo I, 1901. 

Trueba, Alfonso: ~ Expulsi6n ~ ~ Jesuitas. M~xico, Edito 
rial Jus, segunda edici6n, 195~. 

El Universal, 25 de julio de 1926. 

El Universal, 26 de julio de 1926. 

El Universal, 24 de septiembre de 1926. 



256.-

United Sbtes Senate: Investigiltion 2.,f Hexiciln Afhirs ~. 
~ ~ subcommittee of the committee on Foreign Reliltions 
December 6, 191 9 • 

Uroz, Antonio: Li1 Cuesti6n Religiosil en H~xico. n.d., 1916. 

Villad~s, Jos~ C.: El Porfirismo. Historiil de un R~gimen. El
Nilcimiento. 1876-1884. H~xico, Editoriill-¡;o~, 1941. 

Vald~ Huerta, Nico11s: M~xico, Silngre Por Cristo Rey. Lagos 
de Moreno, Jillisco, Merico,""Im~ilBeju, 196r 

Vela Gonz1lez, Frilncisco: "Li1 Quincenil Tr~gica de 1913. "His 
~ Mexicilnil, vol. XII, nmn. 3 (enero-milrzo, 1963) p1gs: 
440-453. 

White, John 'l.: ~~ Neighbor Hurdle. Milwilul::ee l Bruce -
Publishing COmilPilnY, 1943. 

Ybot Le6n, Antonio: ~ Iglesi. ~~ Ecclesi~sticos~-
W m. 1.. Empresj ~ Indi.s. Bilrcelol1il, Sdv.t, 1954. 

Zertuche Mu.~oz, Fer!1ilndo: !:i1 Primer. Presidenciíl !!.e ~ 
~l4rc;, M~xico, Colecci6n Pensamiento Actu.l, 1971. 

3. Libros de lil Literiltur. Crister.: 

estudios, mernoriils, y novelilS. 

BlilllCO Gil, JOilqu!n: ..E ~~~ Silngre. M~xico, Edito-
riill Jus, Colecci6n Her6ico, ,967. 

Borton de Trevino, Elizilbeth: !!!,.e ~~ New York, Hod 
em Literuy Editions Publi shing Compilny, 1966. 

David. OrgilnO Offici.l de lil Gu.l.rdiil Nilciol1ill. Segunda EpOCil. 
~xi~mo I, II, nI';'" (1952 - 1958) Y tomo IV, (1958 

1960) • 

De 	Anda, Jos~ Gui1di1lupe: Los Cristeros. (Li1 Guerril Silntil de
los Altos). Mwco. Compañ!i1 Generd Edit'o;;:-C~ieTci6n"Tlil 
;:;O~gundil edici6n, 1941. 



257.

Degollado Gu1ur, Jes~: Memorias de Jes~ Degollado Guiur: 
~ general ~ jefe ~ ej~rci'to~ero. H6ci.co, Edi 
torial Jus, 1957. 

Estrada, Antonio: Rescoldo: ~ 1Utimos Cristeros. K6ci.co, 
Editorial Jus, 1961. 

Gelslcey Beier, Friil.llk León: ~ Novelas Cristeras ~ Jorge 
~. H~xico, tesis para optar el grado de "~estro en Ar
tes en Españos en la Universidad Nacional Aut6nOlDil de H~ 
cO, 1957. 

G6mez Robledo, Antonio: Anacleto Gonz.ilez F~: ~ Maestro. 
M~xico, Editorial Jus, segunda edición, 1947. 

Gonúlez, Manuel Pedro: Trayector!a ~~ ~ ~M~xico.

M~xico, Ediciones Botas, 1951, p~gs. 296 - 311. 

GonÚlez Flores, Anacleto: .:E Plebiscito ~~ ~!útires. M~ 

xico, Comit~ Central de la ACJM, segunda edición, 1961. 

Goytort"Óa Silntos, Jes~: Pensativa. Hl!xico, Editorial PorI'Óiil. 
segunda edición, 1947. 

Grilll\, Jorge: ~. M~xico, Editorial Jus, 1966. 

Grilll\, Jorge: ~~ Sint~tiCiil.. El Paso, Texas, 1956. 

Grilll\, Jórge: J.hel. El Paso, Texas, 1955. 

Greerie, Grahilll\: ~P~~ ~ Glory. New York, The Vilcing 
Press, Inc., 1967. 

He~dez, Julia: Novelistas Z. CUentistas ~e.2: Revolución. 
H~xico, Unidad Mexicana de Escritores, 1960, ~gs. 111 
125. 

Leñero, Vicente: El Juicio. H~xico, Editorial JOilquin Mort!z 

Colecci6n Teatr~Vo~ 1972. 


L6pez, ManjiUT~s, Francisco: ~ Villanueva, El Cristero. 

M~xico, Talleres de EDIMEX, S. DE R.L., 1956. 


Marb Y Campos, Arm&ndo de: Lit Revoluci6n Mexi~ a tra~ 
de los Corridos Populares.---M~xico Talleres Grlfic~s~ 
l~ Ñaci6n, 1962. 



--- -

258.-

Mendozil, Vicente T.: El Corrido ~ 1!, Revolución Mexicana.. M! 
rico, Tillleres Grificos de lil Nción, 1956. 

Nilvarrete, Heriberto, S.J.: Los Cristeros Enn As! ••• Mroco 
Editorid Jus, Colecci6n H~o Heróico,1'968~ 

Nilvurete, Heriberto, S. J.: !:2: ~Y_P2r.l! ~, Meno
~~ ,!!i participilción ~ ~ Defensil !!,e 2;: Libert.d ~ -
ConcienciA y Culto durAnte l. PersecuciÓn Religios. en M~
~ ~ 1926- 1929.M6dc;:'"Editorid Jus, Colecci6iJ.~
xico Her6ico, 1964. 

Nilvurete, Heriberto, S. J.I ~l~~ ~ Rodr!guez. ~ 
lato de Ambiente Cristero. H~xico, Editorial .Tus, Colec
ci6n VOces Nuev.s, n&íero 22, 1964. 

Oliveril de Bonfil, Alicia: 1: Liter.tur. Cristeril. M~xico, ~ 
tituto NAcionAl de Antropolog!. e Historiil, 1970. 

Quir6z, Alberto: ~ l$l' 2. ~ Persecuci6n. M&idil, Edit.2, 
rial YactAnense "Club del Libro", 1952. 

Rilmirez, David G.: ~ Trinchera Silgrada . Mmco, Editorid -
Jus, 1960. 

tius Facius, Antonio: K~jico Cristero: HistOriil de la ACJM 

~.! ~. Hmco-;Editorid Piltria, S. A.,1965.-

Rivero del Vd, Luis: Entre las Piltas de los Cilbilllos. Hm
co, Editorial Jus, 1%i":"" - - - -

RObles, FernAndo: La Virgen de' los Cristeros. Mmco, PoJlUli 
bros "La Prensil":-1~ - 

Robles Cilstillo, Aureliol ¡Ay Jalisco••• no te rajes! o U. 
Guerra Sant.. H~xico, Ediciones Botas, 1958."'-

Spectiltor: Los Cristeros del Volctn de Colima.Escenas de la
luchil por l;llibertad reiigi'OSieñM~926 il 1929': ~ 
nco, Editoriil1 Jus, dos tomos, 1961:-- - - -

Villenzuela R<>darte, Alberto: Historiil de lil Literiltur. en M~ 
~ Hmco, Editorul .Tus, S.A., 196;; p~gs. 511 - 546: 



I N DIe E 



260.

P~g. 

PROLOGO. 	 5 

l. 	 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LITERATURA. 
La literilturil en generill, expresión del hombre; 
condición psicológicil, condición ligaistic., 
condición ilXiológiCil; los diferentes g~eros li 
ter.rios; una introducción a lil novelil en M~xi-
co. 8 

II. 	VISTA PANORAMICA DE LA NOVELA EN MEXICO DESDE EL 
SIGLO XIX HASTA LA EPOCA CRISTERA. lniciilción de 
lil novelil mexiCilnil: Fern{ndez de Lizill'di; lil no
velil del Romanticismo; l. novelil de l. segunda ~ 
t.d del Siglo XIX; el re.lismo, el naturillismo, 
el modernismo en M~xico; el Siglo XX y lil Novelil
de lil Revolución: Azuela~, L6pez y Fuentes. 18 

III. 	LA IGLESIA CATOLICA EN LA REPUBLICA MEXICANA. La 
conquista y el virrenato; el trilbajo de lilS órde
nes religiosilS en l. Conquista Espirituill; el es
tildo y lil Iglesiil durilnte lil ~poca de lil Indepen
denciil; el perIodo liber.l, Benito Jutrez y lilS 
Leyes de ReEorJM; lil Iglesia dentro de lil dictad~ 
ra de Porfirio D1ilz; lil Revolución Mexicana de 
1910 Y la Constitución de 1917, una CritiCil; VIVA 
CRISTO REY Y la ~poe« cristera; el boicot económi 
co y lil luchil ill'IlIilda; los Arreglos de 1929. -- 44 

IV. 	 LA LITERATURA CRISTERA: CONSIDERACIONES GENERALES 
Y LAS MEMORIAS. Generalidades sobre lil literatu
ril cristera; influenciilS en ,el extrilnjero; corri 
dos, cilnciones, himnos, versos; lilS Memoriils es
cri tilS por los que viviiln durilnte l. !poe«. -- 114 

V. 	 LA NOVELA MEXICANA DEL MOVIMIENTO CRISTERO. 
Introducción al g!nero novelístico; estudio de 
lilS novelils principilles; seis Cill'ilcterIsticas a 
trilv~s de lilS diferentes novelilS; el lugill' de 1.
novel. cristera en lilS letrilS mexicanas y en lil 
griln corriente novellstica de M!xico. 153 

CONCLUSIONES. 	 214 

NOTAS. 	 216 

BIBLIOGRAFIA. 	 243. 


	Portada
	Prólogo
	Capítulo Primero. Consideraciones Generales Sobre la Literatura y sus Géneros, Introducción a la Novela en México  
	Capítulo Segundo. Vista Panorámica de la Novela en México Desde el Siglo XIX Hasta la Época Cristera 
	Capítulo Tercero. La Iglesia Católica en la República Mexicana 
	Capítulo Cuarto. La Literatura Cristera: Consideraciones Generales y las Memorias 
	Capítulo Quinto. La Novela Mexicana del Movimiento Cristero 
	Conclusiones
	Notas
	Bibliografía
	Índice

