
 
Estudios sobre las Culturas Contemporaneas
Universidad de Colima
pcultura@cgic.ucol.mx 
ISSN (Versión impresa): 1405-2210
MÉXICO
 

 

 

 

1996 
Roberto Miranda Guerrero

LA PATRIA Y EL CATECISMO (1850-1917) 
Estudios sobre las Culturas Contemporaneas, diciembre, año/vol. II, número 004 

Universidad de Colima 
Colima, México 

pp. 31-69 

 

 

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Universidad Autónoma del Estado de México
 

mailto:pcultura@cgic.ucol.mx
http://redalyc.uaemex.mx/


LA PATRIA Y EL
CATECISMO

(1850-1917)
Roberto Miranda Guerrero

Introduccion

El argumento central de este trabajo seMa que el Estado-nacion en
Mexico, durante el siglo pasado, fiie resultado, tanto de una alianza

oligarquica, como de la forma en que resuelve el conflicto que entiaiia
su consolidacion, frente a las instituciones heredadas de la epoca colo-
nial, en particular con la Iglesia. La hipotesis, que mueve todo el texto,
dicta que este proceso puede ser entendido en base a la categoda de au-
tonomia relativa del Estado. Asimismo, para analizar esta idea, se ha es-
cogido el area educativa.

Se selecciono a la educacion porque las fricciones entre la Iglesia y
el Estado en este campo, o lo que es lo mismo, las pretensiones de am-
bas instituciones por dirigir moralmente a la poblacion, son una ventana
para observar la fonnacion de la nacioa Esa guia moral, en ultima ins-
tancia politica, deseaba dotar de sentido a la relacion de autoridad y
obediencia por medio de la socializacion politica que reciben hombres y
mujeres en la educacion formal e informal.

En consecuencia, no extrafia que sea la enseiianza ima area donde los
pleitos entre el Estado y la Iglesia se realicen con mayor intensidad, tan-
to en las estructuras como en sus contenidos. En las estructuras, la dis-
puta ha tenido un nombre: la lucha por la "lit>eitad de enseflanza", ma-
nifiesta desde la Constitucion de 1857; en los contenidos la discusion ha
sido multiple, ubicada histodcamente, en cieitos momentos ha sido la
historia patria, en otros la educacion sexual, en otros los libros de texto,
etcetera.

Como es imposible analizar todo el problema, aqui me refiero unica-
mente a la ensefianza del catecismo aproximadamente entre 1850 y
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1917.' Me pregunto si esa instruccion recupera simbolos, ideas y valo-
res nacionales, eti especial ^que imagen de patda transtnite y ctiales fue-
ron las respuestas liberales a tal represetitacioti? Cuestioti obligada por-
que el concepto de patda y la difusion del patdotismo son indicadores
para etitetider la creacion de esa comutiidad itnaginada Uatnada Estado-
nacioti.^ Las fuentes que utilizo son ocho catecismos, seis manuales de
moral cdstiana y otros textos de la epoca que fueron usados para instruir
en la doctdna catolica a nifios y jovenes. El matedal aprovechado no
permite hacer conclusiones deftnitivas. Se debe tomar este trabajo como
un pdmer esbozo, como tm etisayo prelittiitiar^ que itiicia con el concep-
to de

Estado

que igual que otras categodas de las ciencias sociales ha sido definido
de vadas formas. Hay trabajos que analizan sus funciones y como estas
benefician a un determinado grupo social a expensas de otro. Asimis-
mo, estan los estudios que tratan la reorganizacion del Estado despues
de que ha sido sacudido por una o vadas revoluciones.

Concuerdan la teoda liberal y la marxista, afirma Theda Skocpol, en
que la funcion innata del Estado es ser la arena donde "pelean los con-
flictos acerca de los inteieses sociales y economicos basieos".^ Empero,
difieren stis ideas en la supervivencia de los mecanismos dependientes
del Estado como arena politica. Por un lado, opinan Ted Gurr y Chal-
mers Johnsoti, el Estado es el monopolio de la autoddad legitima, su su-
pervivencia depende del mantenimiento del consenso y del compromiso
hacia los valores sociales comtmes. Por el otro, ya sea Lenin o Charles
Tilly, opinan de manera semejante a Weber: el Estado es tma coercion
orgatiizada; coercion que apoya la posicion de las clases dominantes;
pero, agregan, el Estado es solo un campo de la lucha de clases y su
efectividad no depende del consenso popular.

Antes de la caida del socialismo, los teodcos marxistas tomaron en
cuenta la relativa autonomia del Estado ante el control de la clase domi-
tiante. En ese momento del debate se coloca Skocpol. El Estado, sefiala,
es parcialmente autonomo. Su propia necesidad de sobrevivencia le
obliga tener autonomia para protegerse tanto de otros Estados como de
su propia clase hegemonica. El Estado no es "simplemente creado y
manipulado por las clases dominantes", ademas, evoluciona en relacion
con las estructuras socioeconomicas. Mientras mantiene su ascendiente
sobre las clases dominantes, adopta utia vadedad de formas de organiza-
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cion en su formacion y desarroUo, por eso, es basico para su reproduc-
cion, el lugar que ha alcanzado la clase dominante en su propia evolu-
cion, cuando queda instalado; factor que separa al colonizador del colo-
nizado, que distingue la experiencia de America Latina de la europea.
En la primera, el surgimiento del Estado acompafto, en vez de seguir, la
formacidn de la burguesia; su autonomia fue restrinada y su capacidad
limitada para protegerse de su misma clase dominate.

Segun Marcelo Cavarozzi un distintivo del desarroUo del

capitalismo en America Latina fue su constituci6n originaria como sistema
de dominacibn nacional de cardcter oligarquico.'

Como Peny Anderson y Guillermo O'Doimell, Cavarozzi apunta
que el sistema de dominacion nacional no se instituy6 superando abso-
lutismos de corte feudal como en Europa, sino del

vacio dejado por la disolucion de sistemas sociales cuyos ejes estaban
constituidos por instituciones politico administrativas subordinadas a mo-
narquias extraterritoriales.'°

Recuerda que la integracion de Amercia Latina a la economia mun-
dial fue determinada por las potencias coloniales. El control se ejercia
por medio de la extension de un mecanismo burocratico imperial; que
por suerte, no impidio que surgieran centros locales de dominio, desa-
rrollados alrededor de las minas, de las fincas agricolas y de las zonas
comerciales. Durante la epoca colonial esa red de poderes regionales
coexistio y quedd incluida en el control supranaciorial ejercido por las
potencias coloniales. Despues, el colapso producido por las guerras de
independencia imposibilito la emergencia de instituciones capaces de
darle corporalidad al Estado.

Las elites afianzadas en sus centros locales de dominio, rivalizaban
una con otra en su esfuerzo por establecer una autoridad nacional que
protegiese sus propias posiciones phvilegiadas, el descenlace: un mas o
menos largo periodo de luchas entre los grupos de la clase dominante.
El Estado, donde esa posibilidad existi6, qued6 en el aire. La primera
meta fue evitar la disgregacion del territorio a iniciativa de los centros
locales de autoridad que habia heredado. La solidez del Estado-naci6n, a
la mitad del siglo XIX, estaba condicionada a la capacidad de los lideres
y caudillos para mantener vinculos estrechos con los poderes regionales.
Asi, el Estado surge de un pacto politico, de una alianza oligarquica en-
tre los grupos dominantes, los viejos dedicados a la agricultura y a la
mineria, como los emergentes empefiados en la produccion para la ex-
portacion, por no tener otra opcion que consentir en repartirse el botin
politico; a condicion de que el Estado se encargara de subordinar las ac-

Epoca 11. Vol. 11. Num. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 31-69 33



Roberto Miranda Guerrero

tividades economicas dentro de Ios limites nacionales, a las necesidades
especificas de sus nucleos de dominio.

La autoridad nacional, fue entonces, derivativa mas que directiva. El
Estado creado fue una entidad en cautiverio; su supervivencia depen-
dia de la capacidad de sus dirigentes para apreciar que su propia suerte
estaba ligadk al desarrollo de las elites regionales que habian suscrito la
alianza oligarquica. El Estado, en tanto, tenia que avalar la preservacion
de las relaciones de poder que controlaban las elites nacionales. Un pro-
grama de desarrollo capitalista se tendda que realizar bajo la tutela de
una mayor autoridad.

El Estado oligarquico marco la transformacion de lo que varios auto-
res han descdto como situacion colonial de dependencia. '' Situacion
que emerge a fm de reforzar la subordinacion de las naciones latino-
americanas en la economia mundial. Este hecho es solo una parte del
problema, el otro se localiza al interior mismo de la configuracion so-
cial. El Estado en America Latina acompafio mas que precedio al surgi-
miento de una clase dominante. Su instalacion fue xma realidad poli-
tica, economica y cultural. La manera como nacen las estructuras inter-
nas de dominio social, no solo las separa de sus congeneres de Europa o
de Norteamerica, sino que tambien las distingue de otras formaciones
perifericas. Por tanto, la diversidad de formaciones politicas que ha ex-
perimentado Latinoamehca deben de tratarse histodcamente.

Las caracteristicas peculiares de cada regimen oligarquico determinaron en
gran medida Ios cursos especificos que habria de seguir cada sociedad
duranteelsigloXX.'^

Un indicador que rescata Marcelo Carmagnani, para distinguir la for-
macion y desarrollo de un Estado oligarquico de otro en Latinoamedca,
es precisamente la forma en que resuelve el conflicto que entrafia su
consolidacion frente a la Iglesia. Esto sugiere que la autonomia relati-
va del Estado, no solo debe ser considerada en tomo a la relacion entre
el Estado y Ios dueflos del capital o frente a otros Estados dvales, sino
tambien y en especial cuando se esta gestando, con las instituciones he-
redadas del andguo regimen, en este caso la Iglesia. En sentido estdcto
no es el conflicto que nace por la existencia de un Estado dentro de otro,
como sugeda para Italia Gramsci, sino la lucha de dos fuerzas, ninguna
de las cuales acepta ideologicamente tener a la otra por encima; estas di-
ferencias pueden ser entendidas con base al concepto de:
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Autonomia relativa del Estado

frente a la Iglesia, manifiesta, etitre tnuchas otras, por la puesta en mar-
cha de una diferente concepcion de la legitimidad politica, la liberal
contra la catolica que sostetiia a la dominaeion colonial. Es decir, no
solo en Latinoamerica y en Mexico en especial, el Estado nace a la par
de la clase domitiante, sino tambien, camina al lado la creacion de un
nuevo discurso politico: el tiaciotialismo como teoria de legitimidad po-
litica. Es digno de notar la carencia de conflictos religiosos que pusie-
ran en jaque la autoridad de la Iglesia durante la Colonia, mucho menos
una reforma protestante, considerada relevante para el desarrollo de la
modemidad, en terminos de la evolucion de utia mentalidad favorable a
la libertad de culto ^quien penso al final de la guerra de Independencia
que existieran otros credos en el pais? Para Jose Maria Luis Mora era un
dilema el desarrollo de una nacion prospera como Inglaterra o Estados
Unidos sin tener, como ellas, que hacer ima reforma protestante ^como
conciliar al catolicismo con la modertiidad? Todo se puede esperar, de-
cia, asi como "todo debe temerse", de aquel cuyas instituciones publi-
cas estan en contradiccion con las ideas que sirven de base a un buen
gobiemo.'

Los liberales se cuestionaban ^que via educativa seguir? ^como im-
poner en las personas una educacion sin coartar el derecho a elegir la
que mejor les pareciera? La solucion dada por los constituyentes del 57
no fue sencilla. Al no ser los mexicanos ciudadanos, era necesario indu-
cirlos a recibir las luces que los convirtieran, pero ^aun en contra de los
mismos principios liberales? El tema de la "libertad de enseiianza" se
referia a la que debe tener cualquier altmino para terminar sus estudios
en el tiempo que le permita su capacidad, sin traba alguna respecto a la
obligacion de concluirlos en un determinado tiempo. De esta libertad,
definida por la diversa aptitud que poseen los hombres para aprender, se
pasa a la que tienen para elegir la educacion mas acorde a su vocacion o
bien, de la libertad de los padres para educar a sus hijos en el area que
mejor les plazca, sin tener que subordinate a los mandatos del Estado.
Este no es otra cosa que un protector; representa la voluntad de los ciu-
dadanos.'^

La libertad de educacion es vista como la gran panacea del desarro-
llo, permitira a los mexicanos tomar por si mismos las vias de la eiencia.
Votando esta libertad, los mexicanos se proveeran de los medios para
educarse sin la necesidad de recurrir al Estado. Los cotistituyentes olvi-
daban a las fuerzas que tambien estarian dispuestas a denamar su ins-
truccion con mas facilidad que el gobiemo, por estar mejor ubicadas en
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la sociedad. Peligro que debia correrse. El articulo 3ro. se redacto asi: la
educacion es libre. El Estado determinara que profesiones necesitan ti-
tulo para su ejercicio.

Al triunfo de la Reforma la disputa educativa fue dada por los libera-
les moderados y los jacobinos, pleitos que, al decir de Altamirano, deta-
llaban lo "dificil que es naturalizar las ideas de libertad individual en
los paises educados por Espafia durante los tres pasados siglos". Con
pena narra las querellas escenificadas en tomo a los alcances que debian
tener las Leyes de Reforma:

Las luchas parlamentarias para discutir los derechos del hombre y las bases
de la nueva organizaci6n politica fiieron empeftadisimas, irritantes, y ellas
demostraron una vez m^ que no estaban desarraigadas... todavia ni las
ideas ni las preocupaciones del antiguo regimen, aun entre los... que habian
estado pasando f)or partidarios de las doctrinas modemas.̂ "

Las soluciones, si bien avanzadas, eran impracticables ^se debeda
dejar a los hombres elegir la educacion que quisieran para si y sus fami-
lias? Si se respondia afirmativamente, el ala conservadora se consolida-
da. La Iglesia sefialo que al ser el pueblo catolico por excelencia, al pro-
palar su doctdna contdbuia a la formacion de la nacion con una identi-
dad propia. En 1767 los arzobispos de Mexico, Guadalajara, y Michoa-
can instaban a los padres de familia a defender la educacion cdstiana, a
no mandar a sus hijos a las escuelas publicas, a que se organizaran en
sus parroquias para contratar maestros que educaran a sus hijos cdstia-
namente. Todo en defensa de la libertad de educacioa Los liberales ata-
caron, no solo se requeda ima educacion libre, sino ademas debia ser
laica, no confesional, porque esta ultima, estaba apegada a dogmas que
no contdbuian al progreso matedal que s61o podia ser sustentado en la
ciencia.

Con el fusilamiento de Maximiliano parecen tener fin los sueflos
conservadores. El liberalismo alcanza su maximo tdunfo. Mexico ten-
dii una organizacion politica liberal montada en una fonnacion social
parecida a la colonial. El progreso matedal se impondra como el gran
tema nacional. El papel de la educacion para alcanzar ese fm es fiinda-
mental. La filosofia que se adecu6 a ese objetivo fue el positivismo.
Juarez, consciente de esa necesidad encomienda la reforma educativa a
Gabino Barreda, quien redacto las leyes que dieron a la educacion las
tres bases: obligatoda, gratuita y laica, por las que habia pugnado el li-
beralismo.^' El laicismo fue una solucidn a la anarquia permanente en
que sumian a la nacion diversas ideologias en choque.

El liberalismo mientras no se planteara otros fines que la libertad por
la libertad misma no podia avanzar. En realidad requeda, como en los
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paises avanzados, de una burguesia progresista, de una elite que domi-
nara no por su nacimiento o estatus juddico sino por la competencia h-
bre de las capacidades e incapacidades, de los medtos y demedtos. La
libre competencia pondda a cada qtiien en su lugar. Mexico al carecer
de esa clase se exponia a que las conservadoras, usando los mismos
pdncipios liberales, se afirmaran.

AM se halla la base social de las pugnas dentro del liberalismo tdun-
fante sobre la interpretaci6n de lo dictado por la Carta Magna. Asi, en
nombre de la libertad emanada de la Constitucidn hicieron armas vados
caudillos que aspiraban a satisfacer los intereses de su propia faccion,
tmo de ellos Diaz, quien lucho por la legahdad constituciotial, termino
convirtietido, paradoja histodca, a la Constitucion en letra muerta. Con
el, se realizan vados anhelos: nacional y tnantener la paz para el desa-
rrollo economico.^^

Los pdmeros pasos en este sentido fueron dados por Juarez. En la
educacion al encargar la reforma a Baneda. El positivismo permitira
darle tm contenido tn^ concreto a la educacion que el puramente decla-
matodo del liberalismo abstracto. La educacion publica formard al gni-
po que en el fiituro irunediato creara las lineas del progreso. La educa-
ci6n continuada siendo laica, pero en el sentido de no poner a disctision
ningun principio ideologico, ya fuera religioso o politico. Las pugtias
sostenidas por catolicos y jacobinos iban a quedar fiiera del ambito de la
instruccion publica positiva. El laicismo, asi entendido, no era tieutral.
La neutralidad de la educacion apoyada en principios positivistas restil-
taba relativa. Al comprender, catolicos y jacobinos, el astmto, se opusie-
ron a la educacion positivista.

Los resultados de esa educacion se hadan patentes en pocos aflos.
Pronto los j6venes educados en las ideas positivistas empezaron a des-
defiar a catdlicos y liberales como expresiones arcaicas que no tenian
derecho a estorbar la marcha del progreso. '̂̂  Los ideales del liberalismo
los cotisideraban utopicos, ellos en cambio, iban por fin, a realizar sus
sueflos, empezando por sentar la base matedal que lo hada posible. An-
tes que leyes era menester crear fSbdcas, caminos, ferrocarriles. De alii
saldrian los grupos sociales encargados de reclamar las normas que me-
jor conviniese a sus intereses.

En tealidad, la educacion urdida bajo la egida de Barreda y compa-
iiia, restiltaba elidsta, acorde a una pequefia capa social. La disputa no
estaba aqui, sino en el mundo rural, en las haciendas, los ranchos y los
mutiicipios: espacios olvidados por los posidvistas. Alii era donde la
educacion laica y cotifesiotial se opotiian con mds fuerza. El pleito era
grave en el ocaso de la presidencia de Lerdo. Las Leyes de Juarez de
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1855 y el juramento exigido a una Constitucion que la Iglesia condeno,
provoco motines rurales. La lucha, por suerte, se limito a las elites loca-
les. Cuando pasaba esos cotos, predominaba sobre todo el caracter agra-
rio: las revueltas en Tepic por Lozada testifican. Juarez, incluso, tras de-
rrotar al Imperio, no se afano en la aplicacion de las leyes anticlericales
que el mismo promulgo; daba prioridad a la reconstruccion del pais y a
la lucha contra sus rivales militares. Aunque su regimen era hostil al ca-
tolicismo, raramente rebas6 la frontera de lo ideologico:

En la epoca de los gobiemos de... Juarez y de... Lerdo, ningiin cat61ico
podia ser empleado publico, si no ocultaba su catolicismo o lo ensuciaba
jactandose de ser exaltado devoto de... Marat. Era el caso de traicion a las
instituciones que la esposa del Presidente... o de un secretario... apareciera
oyendo misa en tm templo catolico.

En 1872, al tomar el gobiemo Lerdo, intento realizar una serie de
medidas conciliatorias para detener la introduccion de las Leyes de Re-
forma. Mas no fue capaz de parar la radicalizacion de los bandos, sobre
todo en el campo de la propiedad de los bienes del clero. Hay que recor-
dar que el articulo 3ero. de la Ley de nacionalizacion establecia la sepa-
racion perfecta del Estado y la Iglesia.^^ EUo provoco muchas protestas
por parte de las altos prelados y de los pueblos. En 1873 se incoiporan
las Leyes de Reforma a la Constitucion para hacerlas irreversibles. Los
jesuitas que habian vuelto, tras su primera expulsion bajo Comonfort,
fiieron arrestados y expulsados. Por una erunienda constitucional, vota-
da por una debil mayoria, se decidio tambien la expulsion de las Herma-
nas de la Caridad.

La reaccion popular no espero: inicio con motines uibanos y despues
inesperadamente para todos, asi para la Iglesia como para el Estado, con
sublevaciones campesinas. En 1874-1875 los levantamientos "rehgio-
narios", alcanzaron el centro y el occidente del pais.^* El gobiemo de
Oaxaca cedio en 1873 a dos misioneros protestantes la iglesia y el con-
vervto de los expulsados concepcionistas, cuyos bienes habian sido na-
cionalizados. Devino un motin de vendedores del mercado, la expulsion
de los pastores y la ocupacion de los locales. Despues, la enorme proce-
sion, para festejar el aniversario del Dogma de la Inmaculada Concep-
cion provoco el encarcelamiento de la promotora y numerosos protes-
tas.

En 1871 un dramatico hecho habia mostrado la oposicion entre las
ideas jacobinas y la religion popular. Un aiio antes Felix Diaz, hermano
menor de Porfirio y gobemador "jacobino" del Estado, encaro en Juchi-
tan ima revuelta local, de manera violenta: saqued la iglesia, fusilo al
cura y se llevo, suprema injuria, la estatua del santo patron, San Vicente.
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Los ofendidos apelaron al presidente y gracias a sus oficios Felix Diaz
devolvio la efigie, pero sin pies, pues la caja en que la envio era peque-
iia. En enero, tras el reves de la revuelta de La Noda, Felix, fugitivo
como su hermano, fue capturado por Ios juchitecos. Sufdo la misma
pena que San Vicente: fue fusilado mientras se le obligaba a correr con
ios pies amputados. El juramento a la Constitucion fue exigido a las
comunidades en enero de 1873. Cabildo y cura de Tezoatlan se negaron
a hacerlo, Ios regidores entonces fueron cesados y el pueblo perdio su
estatuto municipal. Las demas comimidades no tuvieron mas remedio
que hacer el juramento.

Si todos esos lios hacian impopular al regimen, no atentaban su exis-
tencia. Pero en diciembre de 1875 el jefe politico de Ixtlan, en la sierra
de Juarez, en contra de Fidencio Hernandez, cacique regional, no permi-
tio la tradicional procesion de Santo Tom^, patron del pueblo. Los ma-
yordomos de la fiesta ignoraron la prohibicion, desfilaron con el santo
ante la prefectura politica. La orden de disolver el evento caus6 el le-
vantamiento de Ixtlan y el encarcelamiento del jefe politico, quien lo-
gro huir. Los serranos en tomo a Hernandez publican en enero el Plan
de la Sierra: exigen la eliminacion de las Leyes de Reforma de la Cons-
titucion. Pronto alcanzan la ciudad de Oaxaca, y al no tener proyecto
politico propio, como muchas revueltas sociales, igual que Ios religio-
nados de Michoacin y del sur de Jalisco, se unieron a Diaz, a punto de
iniciar la revuelta de Tuxtepec.

El mason fundador de la logia "Cdsto" de Oaxaca aparece como el
gran conciliador. Hasta se decia que fue auxiliado por el obispo de Pue-
bla. Quizas la muerte de su hermano le ha mostrado Ios limites de una
politica que ignore las practicas tradicionales de la poblacion, que el
mismo constato cuando fue jefe politico de Ixtlan veinte afios antes.
Diaz hara realidad la paz. Las Leyes de Reforma no seran eliminadas de
la Constitucion. Tampoco se aplicaran. No por ello dejaran de recibir
Ios homenajes dtuales de la clase politica; para esta, la permanencia del
simbolo muestra la continuidad del regimen. Tambien sirve de medio de
presion para intentar, a pesar de la separacion, controlar a la Iglesia. Co-
mo con Juarez, la sociedad fue relegada de la ofensiva anticledcal.
Mantienen Ios curas, sin mengua algima, la verdadera autoddad de mu-
chos pueblos. Excepcionalmente las festividades de estos fueron moles-
tadas. Diaz llevo la conciliacion mas alia que Juarez: hasta las elites.
Claro, ni Ios vencidos y minodtados conservadores desde la caida del
Impedo, ni Ios catolicos en tanto grupo politico, pero si Ios catohcos en
tanto individuos, ocuparon empleos publicos sin ser obligados a renegar
de su fe.
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La nueva actitud se mira en la vida de las esposas de los gobernantes.
Si la de "Juarez, a la hora de su muerte, recibio en secreto los auxilios
de la religion, como si la moribunda o sus familiares cometieran un cri-
men". Carmen Romero de Diaz, en cambio, participa publicamente,
respecto a la Iglesia, en las funciones que no puede desempefiar su mah-
do: asiste a las misas ftmerales, a las grandes funciones religiosas, a las
misas solemnes celebradas en las catedrales de las provincias que visita
junto a su c6nyuge; asi, en Merida asiste a una misa mayor, un Te
Deum, en la catedral que recuerdan cuhosamente las ceremonias que
acogieron en 1864 a la emperatriz Carlota. La inauguracion del Tem-
plo Expiatorio de San Felipe de Jesus en la Ciudad de Mexico, en febre-
10 de 1897, fue un gran acto masivo de culto: la madhna de la obra fue
Dofla Carmen.-'^

Segiin el padre Casillas

la Iglesia Catolica de Mexico inicio su etapa de reconstruccibn el ano de
1876 y prosper6 en 1892. El Arzobispo Labastida habia logrado que la
Iglesia viviera en paz con el gobiemo, y sento las bases sobre las cuales se
lograria ese fin.

El siguiente prelado, Prospero Maria Alarcon, consolido la posicioa
Los Concilios Provinciales hicieron su parte para remover las

dificultades con las que tropezaban los eclesiasticos. El Concilio Plenario
Latinoamericano contribuyo... a la reorganizacion. Las manifestaciones de
culto demostraron el progreso de la Iglesia. La Coronacion de la Imagen
de la Virgen de Guadalupe el 12 de octubre de 1895 removio el fervor
catolico. Ningun funcionario... asistio... con caracter oficial. Los prelados
extranjeros... fueron recibidos por Diaz en su residencia particular.̂ ^

Es exagerado decir que el auge de la Iglesia en tiempos de Diaz se
debe a la instalacion de un "nuevo patronato real", como sugiere Moli-
na Eruiquez; mas bien, es pertinente usar la categoria de autonomia rela-
tiva del Estado: Diaz no pide a la Iglesia transigencia ni cooperacion ac-
tiva para su politica; el mismo no da apoyo material ni moral. Espera
que ella desanime las luchas hechas a nombre de la religion, que no le-
gitime eventuales acciones politicas de los catolicos como tales y que no
realice nombramientos eclesi^ticos que estima impertinentes, verbigra-
cia, luego de consultas oficiosas entre los enviados de la Santa Sede y
Diaz; Mgr. Eulogio Guillow, aizobispo de Mexico, no recibio en 1901
la purpura cardenalicia. Lo que el ejecutivo devolvia era tolerancia o
un liberalismo de libertad en el que la Iglesia pudiera ejercer su papel
espihtual sin observar las Leyes de Reforma. Y por ultimo, ofrece
sostener relaciones normales: recibe a los obispos de visita en la ciudad
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de Mexico, toma en cuenta sus recomendaciones, se informa a traves de
ellos del estado del pals, etcetera.

Los obispos se integran, de hecho,

con los derechos y deberes que les son propios, en las redes de los vinculos
personales a traves de las cuales circulan tanto las informaciones como los
arbitrajes que aseguran la estabilidad del regimen. De manera aniloga a los
caciques, los eclesidsticos desempefian el papel de una articulacion infor-
mal entre un Estado y una sociedad heterogeneos.

Estos valores entendidos estaban bien asentados hacia fines de los
afios ochenta. Unas cifras que ilustran el saldo favorable que dejo a la
Iglesia la politica de avenencia: de 9 580 templos existentes en 1895 pa-
saron a ser 12 413 en 1910. A la mitad del siglo habia diez seminados;
al inicio de la Revolucion sumaban 29. El numero de sacerdotes tam-
bien crecio: en 1851 eran 3 232, en 1895 3 576, un lustro despues reba-
saron los 4 000 y en 1910 eran 4 533, algo asi como 3 sacerdotes por
cada 10 000 habitantes. En 1851 habia ocho ordenes regulares: agusti-
nos, carmelitas, dominicos, franciscanos, jesuitas, mercedados, paules y
oratodanos. A estas se imieron en 1861 los pensionistas, en 1872 los jo-
sefmos, doce aflos despues los cordimadanos; en 1892 los salesianos;
en 1897 los padres y hermanos madstas; cuatro afios mis tarde los jua-
ninos; en 1905 los Hermanos de Escuelas Cdstianas fundaron su primer
colegio y por ultimo, los redentodstas y los padres del Sagrado Corazon
llegaron en 1908. Casi todas las nuevas ordenes se dedicaron a la salud
y a la educacion.

Por otra parte, si en 1851 habia nueve corporaciones femeninas, a fi-
nes del porfidato sumaban 23; de ellas, diez eran fundaciones mexica-
nas. Existe una notable diferencia entre las antiguas ordenes y las mo-
demas; aquellas, de vida contemplativa, estas, de vida mixta, dedicadas
a la educacion, a la salud y a la atencion de ancianos y huerfanos.'^' Es-
tos datos corroboran las palabras de Jose Mada Vigil:

El clero... goza en Mexico de la libertad y demas garantias de las que
disfrutan todos los ciudadanos en un pais donde son desconocidos los
pdvUegios y las castas. Nadie estorba... su ministedo; nadie interviene en
su ensefianza moral y dogmatica, ni en sus relaciones directas con la corte
pontificia. Usando esa libertad... muWplica obispados, constmye templos,
establece escuelas... recauda limosnas y donativos... sin cuidarse de dar a
nadie cuenta de su inversion.̂ *

Este texto no caus6 protestas, aun cuando ponia al desnudo la distan-
cia entre los hechos y la ley. No quedan, ni catolicos ni hberales abdr
viejas heddas. Ademas, a los "cientificos" les tenia poco cuidado el
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avance del catolicismo en las amplias capas sociales. La autonomia del
Estado durante la paz porfirica logro que la Reforma fuera una

Reforma superada

La alianza oligarquica y la unificacion politica hacia iimecesarias mu-
chas antiguas disputas, incluso, varias de las logias masonicas estaban
en decadencia. Bernardo Reyes, gobemador de Nuevo Leon, manifesta-
ba al respecto, en 1891, su opinion a Diaz. Decia, a la Iglesia hay que
combatirla por otros medios y la masoneria ya no era necesaria, "la ins-
truccion publica es el teneno escogido para el combate". ^ Empero, la
paz hizo viable el retomo de la Iglesia, paiafraseando a Reyes, al terreno
que mejor conocia, no solo en el sentido formal, sino en todo lo refe-
rente a la difusion de su culto. Asi, la Iglesia afianzo su poder no como
parte del Estado en el ejercicio de la poiitica y la economia, sino de ma-
nera social. La nueva evangelizacion atacara el rclajamiento de las cos-
tumbres y las falsas doctrinas, laicas y religiosas, educando al pueblo
para que no sea sorprendido por liberales, masones o protestantes, mu-
cho menos por aquellos que hablaban de anarquismo, comunismo y so-
cialismo. Ante esas doctrinas que penetraban por la emergencia de nue-
vos actores sociales, una clase obrera en ascenso, producto de las zonas
industrializadas, la Iglesia debia de adecuar su discurso: la pobreza po-
dia hacer que los hombres se dejaran engafiar con ideas equivocadas.

Las estrategias de la Iglesia se pueden mirar en los Concilios y Sino-
dos de la epoca. Sobresalen las destinadas a enfrentar a los males socia-
les que ocasionaba la modemidad, la nueva evangelizacion y la reorga-
nizacion de la Iglesia para llevar a la practica la politica social emanada
en 1891 por la enciclica Rerum Novarum ."* Antes de la difusion de esta,
los conservadores catolicos convivieron con el regimen liberal siguien-
do tres directrices de accion: abstencionismo politico militante, activi-
dad en obras educativas y colaboracion en la reconstruccion de la Igle-
sia. El 25 de diciembre de 1868 se fimdo en la capital la Sociedad Cato-
lica de la Nacion Mexicana y rapidamente, alentada por los obispos,
creo filiales en el resto del pais, en la zonas centro y occidente. El 30
de septiembre de 1874 recibio un mensaje de Pio IX que decia que le
era grato

que en medio de la triste amargura de estos tiempos en que por todas partes
se declarara una guerra terrible contra la Iglesia de Dios, vosotros trabajeis
con tanta solicitud y cuidado en promover el culto divino, en publicar por
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la prensa escritos utiles, y ensenar la doctrina ciistiana a los ninos y a los
ignorantes, bajo la direccion,.. de vuestros prelados.'''̂

Sefiala la Memoria de la Sociedad Catolica de 1877 que comenzaba

a cejar el dolor que tan profunda huella dejo en Mexico... los sucesos de
1867... Mientras que en ultramar los catolicos se ofrecian fervorosos a
formar... muchas asociaciones, en Mexico iguales o mayores males actuates
y mas amenazadores aun los que presagiaban el porvenir, necesario era
recurdr a los remedios que en otras partes se mostraban eficaces.'*^

En diciembre de 1875 la Sociedad celebro su Asamblea General con
representantes de todas las agmpaciones de la nacion. Por eso, el evento
file conocido como el "Primer Congreso Catolico del Pais". Las con-
clusiones, aprobadas despues por la Junta Central, plantearon los objeti-
vos que se debian alcanzar: sostener las publicaciones catolicas y fo-
mentar "la educacion en principios catolicos, tanto para las clases aco-
modadas como para las menesterosas". Para lograr esto, se definieron
los siguientes instrumentos:

1) que los socios revivieran "la antigua y santa costumbre de ensenar la
religion a los hijos y a los domesticos"; 2) que p)romovieran las "misiones
en ciudades y aldeas"; 3) que se empefiaran para que en los pueblos las
personas asistieran a la doctrina y a sus deberes de cristianos; 4) que
ensefiaran la doctrina a los adultos ignorantes. Para las clases acomodadas
se sugeria que los socios trabajaran en la editicacion de "colegios, acade-
mias literarias, circulos y gabinetes de lectura". En lo que atafie a la "clase
pobre", se sugeria la creacion de sociedades catolicas mutualistas y de
mejoras materiales. **

El campo mas ambicioso, como se ve, era el educativo; muchas per-
sonas que participaron en esta nueva evangelizacion se sentian herede-
ros de los primeros misioneros. El movimiento catequistico en el pais
nacio durante esta epoca. La doctrina historicamente habia sido impard-
da por parrocos, maestros y el clero regular. Ahora se preparaba a los
seglares, en especial mujeres, para que ensefiaran el catecismo.

Asimismo, la Sociedad intento lograr la uniformidad de los textos en
sus propias escuelas. Para la materia de historia patria, por ejemplo, se
propuso la obra de Roa Bircena, Catecismo elemental de historia de
Mexico, tan repudiada por Guillermo Prieto.'*' Los acuerdos sugedan la
importancia de abdr mas escuelas phmahas y colegios de educacion se-
cimdaria y profesional. Para eso se les pedia a los socios que hicieran
entre los vecinos "subscripciones de colegios", consiguieran maestros
gratuitos y colaboraran con los establecimientos existentes.

Las asociaciones catolicas del porfiriato y las nacidas poco despues
de su derrumbe coadyuvaron en la difusion de su doctrina, porque sen-
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tian que Ios avances en Ios medios de comunicacion y en el sistema eco-
nomico hacian muy dificil la practica, por parte de Ios seglares, de la
forma de vida que prescdbe la religion y que las ideas comunistas y so-
cialistas estaban sufragando a degradar. Tiempo despues, a cuarenta
aiios de la promulgacion de Rerum Novarum, el Papa recordo que Leon
XIII sefialo que el comunismo esta apartado, "aun en sus formas mas
suaves", del evangeho. Agrego, usamos las palabras de Nuestro Prede-
cesor: si hay una cura para Ios males sociales, esta se encuentra en vol-
ver a la vida y eostumbres cdstianas, "s61o eso puede traer el remedio
eficaz a la solicitud excesiva para las cosas caducas, que es el odgen de
todos Ios vicios"; esto puede hacer que la vista fascinada del hombre,
"fijada en las cosas mudables de la tierra, se separe de ella y se eleve a
Ios cielos. Y ^quien negara que este es el remedio que mas necesita hoy
el genero humano?" Recordemos, agrega, que para Leon XIII, las cau-
sas de la ruina social eran:

El desorden de las pasiones odginado por el pecado pdmero: La ambicion
y el egoismo. Perversi6n de la conciencia profesional: Liberalismo religio-
so, la conciencia de cdstiano y la actuacion negociante. "Somos medicos...
somos cat61icos y no sabemos ser m&iicos catolicos". Establecimiento de
dos ordenes independientes: la economia y la moral. Especulaciones en
todas las formas posibles: monopolios, falsa alanna sobre precios, despres-
tigio del competidor, huelgas injustas y revoluciones economicas. Intlujos
indebidos en las leyes con ambicion de lucro. Explotaci6n de las bajas
pasiones para lucrar, teatro, ''^

En estas condiciones era menester ensefiar la doctdna y que Ios nifios
y jovenes ley eran el catecismo:

Mas ̂ que palabra acaba de escribir mi pluma? j Catecismo! En el siglo XIX
anunciar un catecismo. Pues precisamente el siglo XIX tiene mas necesidad
de esta ciencia, que muchos otros siglos. Reconozco la supedoddad de
nuestro siglo en ciertos adelantos matedales; pero hay en medio de tanta
luz, i que tinieblas, que errores y que ignorancia para todo lo espidtual y
divino se ha apoderado de las inteligencias! Y si en tiempos mas afortuna-
dos Ios Cirilos de Jerusalen, Ios Agustinos, Ios Loyola, Ios Franciscos de
Sales, Ios Paules, y Ios Gersones decian que no se puede emplear mejor la
vida y el talento que enseflando la doctrina cdstiana ^cuanto mas debemos
decirlo ahora, que hay tanta necesidad de instruccion?'*^

El problema para la Iglesia no hay duda, era la modemidad:

En verdad, el animo se horroriza al ponderar Ios gravisimos peligros que
estan expuestos, en las fibdcas modemas, la moral de Ios obreros y el pudor
de las doncellas y demas mujeres; al pensarcuan frecuentemente el regimen
modemo del trabajo y... las irracionales condiciones de habitacion crean
barreras a la union e intimidad de la vida familiar, al recordar tantos...
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impedimentos que se oponen a la santificacion de las fiestas; al considerar
c6mo se debilita universalmente el sentido verdadeiamente cristiano, que
aun a hombres indoctos y rudos ensenaba a elevarse a tan altos ideales,
suplantado... por el afan de procurarse... el sustento cotidiano. Asi, el
trabajo corporal, que estaba destinado al bienestar material y espiritual del
hombre, se convierte a cada paso en instnimento de perversion; de la
fabrica sale ennoblecida la materia mientras en aqueUa se corrompe y
envilecen los hombres.''*

El ferrocarril acerca a los hombres alejandolos de Dios. El progreso
atenta contra costumbres y los valores mas apreciados, que como irunu-
tables deben de ser defendidos por medio de un

Retomo a la lectura y aprendizaje de la doctrina

como dice el Padre Vilariflo en sus lecciones educativas.'*^ Agrega: las
esposas deben llenar sus casas de buenas lecturas, catecismos y manua-
les de moral cristiana para la instruccion de sus hijos y esposos. No es
necesario para aprender la doctrina cristiana, escribe otro sacerdote,
comprender libros doctos y voluminosos, basta para "hacer del hombre
mdo un cristiano perfecto", leer, saber y entender

bien un librito pequeno... donde la maestra de las naciones, la columna y
fundamento de la verdad, la Iglesia ha recopilado toda la enseiianza de
Jesucristo; libro que esta amorosa madre pone en manos de sus hijos, para
facilitarles la sublime ciencia de la salvaci6n: el catecismo."

El papa Pio XI concedi6 indulgencia plenaria a "todos y cada uno de
los fieles cristianos que dediquen media hora aproximadamente y no
menos de veinte minutos dos veces al menos al mes, a ensefiar o apren-
der la Doctrina Cristiana";

...esto es, las verdades que de viva voz enseflaba Jesus, cuando vivia en la
tierra y que ahora nos propone la Iglesia. Pues nuestro Salvador no nos
ensefia la verdad por si mismo; nos la hace ensefiar por los pastores de la
Iglesia, y por esto dijo a los apostoles: "Id y ensefiad a todas las gentes; el
que OS escuche d vosotros, d mi me escucha, y el que os desprecie & mi me
desprecia".^^

El Primer Congreso Catolico Nacional resolvio que no existia mejor
obra que "id y ensafiad a todas las gentes". La reproduccion y distribu-
cion de material, en especial catecismos, era el mejor medio. Catecis-
mos hay para toda clase de personas: para adultos, jovenes y nifios, para
colegios bien establecidos, enti6ndase para los hijos de las familias pu-
dientes y, para los pobres, aquellos no pasan de ser reproducciones del
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Catecismo del Padre Ripalda. Los hay tambien para los hombres versa-
dos en la Ley de Dios y el derecho canonico. Como sefala Juan Gabdel
en la Revista de las Hijas de Maria Inmaculada, en todo tiempo, el
apostolado del catecismo ha sido el fecundo campo de la Iglesia, "por-
que ensei!a a la porcion mas sana" y mas dispuesta de la sociedad: la ni-
nez y la juventud, a recibir la palabra de Jesus. Sobre todo, en estos mo-
mentos de cdsis social la

...enseflanza a los niflos ha de ser sin duda la obra predilecta del apostolado
cdstiano, ya que los niflos son el objeto constante de las actividades
descdstianizadoras, de los enemigos de Jesus. Los hechos nos enseflan que
gradualmente se va arrebatando las almas a Jesus, desteirando su santa
doctrina y sus sagradas imagenes de los hospitales, de las casas de benefi-
cencia, de las escuelas, de los talleres, de los hogares y, recluido en sus
templos, alii mismo es perseguido... Tal es la ingratitud de los [hombres],
del pecado de las sociedades actuales...̂ '*

Recuerda que antes de la Revolucion los nifios iban, "con alegda a
las casas" donde se impartia el catecismo. Todo en orden, "saboreando
las dulzuras que Dios ha derrochado en esta tierra mexicana de tantos
pecados y tantas ingratitudes".^^ Si bien exagera al decir que entonces
no faltaba en el hogar un catecismo.

Es cierto que para uso domestico los manuales de ejercicios espid-
tuales, basados o copiados del libro de San Ignacio de Loyola incluian
un catecismo, que tambien venia integrado a los diversos folletos de
preparacion para elmatdmonio: aquel que desea casarse debe memod-
zar las respuestas a los reactivos del Ripalda, en particular las mujeres,
dado que, como futuras madres, tienen mayor responsabihdad en la edu-
cacion de los hijos; en el trabajo, en el conocimiento profano y en "el
amor y temor de Dios".

Es obvio que los catecismos mas sencillos, compuestos de preguntas
y respuestas sean de mayor difusion. Por suerte, pasada la segunda mi-
tad del siglo XIX se pusieron de moda los llamados catecismos de per-
severancia, para quienes ya habian realizado su primera comunion y
para los que habian entrado a cursar estudios mas alia de la pdmada; es-
tos, jimto a las histodas sagradas introducen a los jovenes a los temas
mas dificiles de la religioa Son tambien los que utilizan los catequistas
e instructores en su actividad.

El Ripalda y todas sus versiones, esta dedicado a los ninos que asis-
ten a la doctdna los sabados o domingos, mientras los otros catecismos,
mas completos, con mejor pedagogia y didactica, estan destinados a los
nifios que asisten a las escuelas cat6hcas. Manuales que testifican la di-
ferenciaci6n social. Asi, el aprendizaje de los nifios que viven en condi-
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ciones mas precarias, sus conocimientos en la doctrina depende, mas
que del manual, de la sabiduria y didactica de los instructores. Para me-
jorar esta situacion, una de las taieas de las asociaciones catolicas era
crear circulos de lectura para preparar a los educadores; las Hijas de
Maria Inmaculada acudian una vez al ano a la formacion catequistica.^'
Alii aprenden a usar los catecismos mas acabados: con una sintesis de la
historia sagrada y con ejemplos que les ayuden a explicar mejor los
dogmas y las obligaciones cristianas a sus discipulos. Los catecismos de
perseverancia, que son los que usan los catequsitas, segun el padre Jose
Mach, son la "instruccion que contiene la sustancia del evangelio" de
modo facil para que lo entiendan "sencillos e ignorantes":

. ..aqui todo se hace como conversando, y entrando en minuciosos detalles,
que dificilmente hallarian lugar en platicas 6 sermones de un estilo elevado.
Ademas se da esta instruccion por medio de preguntas y respuestas; porque
muestra la experiencia que nada hay mas a proposito para llamar la atencion
de los nifios, y evitarles el fastidio que pronto expeiimentaran, si hablase
solo el catequista 6 el que hace la instruccion...̂ *

El padre J. Gaume hace repetir a los niilos, por medio del instructor,
que catecismo significa enseiianza oral o de viva voz:

P. Por que se llama asi la ensefianza elemental de la Religion?

R. Porque la Religi6n fue ensefiada de viva voz, y no por escrito desde el
principio del mundo hasta Moists, y durante los primeros siglos de la
Iglesia.

P. Que debe de recordamos la palabra Catecismo?

R. Las costumbres puras de los Patriarcas, las virtudes evangelicas y los
padecimientos de los primeros cristianos, y debe inclinamos a la meditaci6n
de sus virtudes. ̂ ^

La exposicion del catecismo por preguntas y respuestas ha probado
ser eficiente en la instruccion de los nifios. Pedagogia de "inteligencia
dirigida" como afirma Carlos Fuentes. Copiada por Comte en su Cate-
cismo Positivista, por Engels en sus lecciones sobre comunismo, por los
manuales estalinistas y por el Libro Rojo de los maoistas.^" El catecis-
mo esta hecho asi, afirma uno de 1870, porque se ha conq)robado que
los ninos aprenden mejor y el instructor puede responder con mayor se-
guridad. Sin embargo es un aprendizaje memorista, que puede desgra-
ciadamente olvidarse, como comprendio el padre J. G. Trevifio, si no se
tiene perseverancia en la practica y en el estudio.

Por ende, la doctrina sirve para la socializacion politica ^cuando
debe iniciar esta? Anota el padre Dianda que el Papa Pio X, para quitar
"toda duda y vacilacion", decret6 el 7 de agosto de 1910, que la edad
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de la discrecion es "y alrededor de los siete afios, y por esto, a esta edad
el nifio esta en la obligacion de confesar al sacerdote sus pecados y de
recibir la sagrada comunion como sustento espiritual del alma". Por
tanto los padres deben de preparar a sus hijos para que den una buena
confesion y comulguen con propiedad, para que Uegados al necesario
discemimiento puedan recibir los santos Sacramentos y unirse a Dios
por la Eucahstia.^^ El cura sabe que el feligres no entiende bien esto;
que las madres opinan que sus hijos a los siete afios entienden muy
poco; que cometen pecados sin importancia; y que si realizan sus hijos a
corta edad la primera comunion, se olvidaran de asistir a la doctrina.
Para cada tema el padre aconseja instniir a los nifios en la religion, aun a
los pequefios, antes que Satanas le gane la partida a Jesus, porque los
pecados nimios pueden convertirse en capitales una vez que los hijos
crezcan; y por ultimo, para evitar que se alejen de la educacion cat61ica
sugiere leer el catecismo en famiha ya que la tradicion oral y el buen
ejemplo son alimentos que fortalecen el alma. Ademas, afirma, para re-
forzar la educacion cristiana, deben mandar a sus hijos a las escuelas
que no atenten en contra de la palabra de Dios.

La instnicci6n catequista no se puede quejar de los avances en la tec-
nologia educativa, de los metodos mas eficientes que ayudan al parroco
0 al catequista en su labor. Podemos observar en los catecismos una se-
rie de recomendaciones practicas, por ejemplo, para la instmccion de los
nifios que no saben

leer, se les puede iniciar en el eonocimiento de la doctrina por medio de
imagenes 6 cuadros que representen los pdncipales pasajes de la historia
sagrada y los misterios de nuestra santa reUgi6n, explicdndoselos convin-
centemente. Al mismo tiempo que aprenden el texto de la doctdna.**

Cierto, los grabados, cuadros y demds recursos vistiales que las mis-
mas parroquias guardan son acervos didacticos de facil acceso, tanto
para los nifios pequefios, como para todos los que no saben leer. Asi, en
la primera decada de nuestro siglo se difundio un texto que muestra con
eficiencia esto: Guia liturgica del catequista. Para las misas de los nifios.
Este misal usado en los colegios maristas, tiene como fin, por medio de
cuadros y textos, que los nifios aprendan el significado de cada parte en
que se compone la misa, el simbolismo que representa la indumentaria
de los curas, los dias de fiestas religiosas y la razon de su celebracion.

No faltan otras t^cnicas didicticas, como nos ilustra la sehe de folle-
tos impresos en Espafla por la Biblioteca escenica catequistica y difun-
didos en nuestro pais por los padres salesianos a fines del porfiriato. El
pequeflo drama, Una clase extraor dinar ia, es una invitacion para que
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las nifias asistan a la doctdna de su parroquia. En una de las partes del
guion, Rosado la catequista, sefiala:

Si todos los hombres y mujeres del mundo estudiasen, aprendiesen y
practicasen el Catecismo, no habda tantos males en la tierra, porque los
dcos sedan cadtativos para con los pobres...
— Carmen, intencionada, contesta
Los pobres cumplidamos mejor nuestros deberes sin envidiar ni odiar a los
dcos... Las familias vivirian en paz unas con otras; los amos tratarian bien
a los cdados, y estos servidan con fidelidad a sus amos... En fin, que el
mundo seda una balsa de aceite.^^

Obviamente, este tipo de obras permitian, al ser escenificadas, que
los nifios intemalizaran los beneficios de la doctrina y reprodujeran cier-
tos valores, por ejemplo, la natural division de la sociedad entre pobres
y dcos, entre amos y cdados. Pero si todos fueran buenos cdstianos no
existidan contradicciones sociales.

Otro catecismo para los que asisten a las escuelas catdlicas salesia-
nas, propone otro tipo de tecnica didactica: las "frases por completar":
los educandos deben escdbir en un espacio vacio la palabra adecuada
para darle sentido a una oracioa Sin duda, la pedagogia mejor aveni-
da al sistema de preguntas y respuestas es la de los catecismos con
ejemplos. De hecho es un viejo sistema que podemos rastrear en los
exempla medievales. Es decir, un relato se convierte en paradigma que
ayuda a exphcar un valor o una idea que se quiere transmitir. El cura
Dianda demuestra que cualquier nifto puede entender y desear recibir la
comunioa Narra que ima nifla, Imelda Lambertini, en el convento de
Dominicas de Bolonia no acudia a los juegos, ni a los canticos, ni a los
recreos .̂donde estaba la nifia? "En la iglesia, delante del tabemaculo, a
los pies de Jesus. AUi en continua y fervorosa oraci6n". La suplica que
brota del alma de aquella nifia es poder recibir la sagrada comuni6a
Como los hombres

...no la escucharon, la nifia acudi6 a Dios... y cuando una manana el
sacerdote estaba celebrando la misa y las [monjas comulgaban] xma forma
se elevo del eiltar por el aire y resplandeciente se didgi6, con el estupor de
todos los presentes y la admiraci6n de sus corazones, hacia la nifia, que
ignorada en un dnc6n suspiraba por Jesus. Fue aquella su primera y ultima
comuni6n, a los diez anos era ya serafin y Jesus se la Ilev6 consigo al cielo.
Padres de familia y sacerdotes, persuadamonos que no son los aftos del
nifio, sino nuestros cuidados, nuestra diligencia, nuestra abnegacion, nues-
tra ensefianza catequistica, y en particular nuestro buen ejemplo, lo que
debe, con la ayuda de la gracia, dignamente abdr y preparar su corazon para
que reciban al Divino Salvador*
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El mismo metodo se puede leer en un pasaje narrado en la Revista de
las Hijas de Maria Inmaculada. Cuenta que una monja recoido su vida
en el lecho de muerte. Su madre logro rendir "el orgullo masculino de
su padre, consiguiendo la educacion cristiana" de ella, pero tenia una
hermana que no "supo de eso"; educada por aquel que tenia por lema el
"absurdo phncipio, de que cuando fuera grande sabria que religion es-
coger". Asi se interpuso "un dique viviente, para que el agua de la gra-
cia fertilizara por medio de los Sacramentos el espiritu tiemo y moldea-
ble de su hija". Despues, educada en escuelas laicas donde no "se ense-
iia lo sagrado" del matrimonio, la Uevo a cometer un doble adulterio.
Entonces la moribunda se consagro para expiar los pecados de su her-
mana. Los ejemplos del manual ensefian los mandamientos de la ley
de Dios y de la Iglesia, los pecados y las virtudes, la buena educacion y
las malas maneras, la mejor instruccion y las lecturas perversas, los bue-
nos colegios y las escuelas laicas. Ejemplifican como un joven adicto a
las malas lecturas sera delincuente, posible suicida, parricida o sadico;^^
como otro educado en el laicismo puede ser comunista o la inversa,
como una nifia inserta en el ambiente laico y racionalista de la Universi-
dad, se convierte en militante bolchevique, pero al borde de su muerte
Dios hizo el milagro: se confiesa y recibe la comunioa^" En esos ma-
nuales y en las explicaciones del catequista los nifios tambien aprende-
ran que los enemigos de la Patria son los extranjeros protestantes, y que
ser

Catdlico y patriota

es una identidad aprendida en la doctrina y en la historia sagrada, asi
como en el sermon: la ensefianza colectiva sobre cosas religiosas y eti-
cas en el sentido propio de la palabra7'

En el sermon, en la homilia, el parroco puede unir los hechos nacio-
nales o locales a los de la historia sagrada y a las maximas doctrinales.^^
Esto se sustenta en el concepto de tradicion que el catecismo difunde:
"conservacion y transmisibn de las verdades reveladas, distinto y diver-
so de la Eschtura divinamente inspirada". Es el aprendizaje de los dog-
mas y del modo de vida cristiano por via de la transmision oral y la con-
ducta. Es como La Biblia, deposito de la divina revelacion perpetuada
por la Iglesia, por el legado de los Santos Padres, por las Actas de los
Martires, por los simbolos de fe, por los libros liturgicos y rituales, por
los sacramentos y el simbolismo de la misa; en suma, portodo el simbo-
lismo del "culto tesdgo de la tradici6n oral transmitida desde Jesus a
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nosotios por medio de los apostoles" y que los obispos difunden fiel-
mente de "boca en boca para la union de las diversas iglesias particula-
res con la Iglesia Universal".^^ Esta definicion de tradicion, es muy se-
mejante a la de E. J. Hobsbawm, ya que apela a la bistoda y a las dife-
ientes maneras de su transmision, oral, escdta y dtual. Es con el apren-
dizaje de estas como los individuos se socializan politicamente; en con-
secuencia, ayudan al individuo a sentirse parte de una comunidad imagi-
nada.

Las tradiciones se inventan recuperando la histoda cierta o mitica,
valida para im determinado gmpo o para toda la poblacion de la nacioa
La memoda colectiva y la bistoda social no son identicas. Aunque las
dos estan en relacion con las "genuinas tradiciones", difieren: en tanto
que la memoda colectiva se relaciona con el gmpo, la histoda social
con la nacioa El pdmero remite a im area de alta frecuencia de interac-
cion entre los hombres, con un pasado comun que es recreado y trans-
formado simultaneamente por el grupo o por los portadores de la me-
moda. La nacion, en cambio, procede de una construccion intelectual.
Es una creacion, una ilusion activa en cuanto los hombres no solo creen
que son iguales, sino que pueden actuar en defensa o conservacion de su
comunidad ilusoda. Entre un tapatio y un mixteco bay tan pocas cosas
compartidas, quesolo una abstraccion puede unirlos, pero con tal fuerza,
que Uegan a sentirse i.iexicanos. Lo mismo se puede decir de los catoh-
cos.

Procede a la legitimidad vertical de las "castas" de la Colonia la ho-
dzontal de la nacion. La identidad nacional se edifica en tomo a una
"comunidad politica imaginada", como la define Anderson, quien sefia-
la que es imaginada porque incluso los miembros de la naci6n

mas pequena nunca conoceran a la mayoda de sus coterraiieos, ni se
encontraran con ellos ni tampoco oiran hablar de ellos. Empero, en el
espidtu de cada uno vive la imagen de '̂'

Cierto, mas alia de la comunidad puebledna no podemos conocer di-
rectamente a nuestros connacionales, solo queda imaginamoslos. La co-
munidad nacional es una identidad abstracta que supera las relaciones
pdmadas de clientela y parentesco, manteniendo, paradojicamente, ras-
gos familiares: mas alia de las desigualdades sociales existentes, siem-
pre es concebida como una honda fratemidad hodzontal. Abolidas las
castas, todos somos ciuda-danos mexicanos. En suma, la identidad na-
cional requiere de una histoda nacional, de ima memoda, de un mitico
pasado comiin que unifica a los hombres convertidos en connacionales,
participantes de una familia. Una especificidad de la nacion reside pre-
cisamente en el mito fraternal: la nacion contemporanea es una comuni-
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dad de hermanos y hermanas, iguales. Como dice Anderson "la nacion
es siempre concebida como una camaraderia horizontal".

Empero, la historia nacional, expresa, a pesar de sus mitos fratemos,
las divisiones que sacuden a la sociedad. En efecto, la historia patria
abreva de las tradiciones y las costumbres de alguna de las memorias de
los grupos existentes y relega las de otros al estatuto de folklore. Es de-
cir, despoja de memoria a determinados grupos. No hay nada de idilico
en la constniccion de una historia nacional; en ella estuvieron involucra-
dos los partidarios de la Iglesia y del liberaiismo, y lefleja el propio in-
teres por monopolizar los elementos racionales de la abstraccion que
identifique a los miembros de la nacion. En este sentido, esta identidad
es transmitida por conducto de la Uamada socializaci6n politica "prima-
ha" que reciben las personas en una determinada fonnaci6n social.'^
Cierto, en los sermones o en las ensefianzas del catequista se pueden
trasladar ideas contenidas en la doctrina a las condiciones presentes, la-
bor, phmero de interpretacion y comunicaci6n despues. Esto es posible
porque la doctrina, al contener ideas abstractas, permite ajustarse a di-
versos momentos histohcos. Es asi, porque la doctrina, a decir del padre
Thiel,

...contiene la revelacion sobrenatural que ha hecho Dios al genero humano.
Jesucristo completo esta revelacion, anunciada por los patriarcas y profetas,
y encomend6 a su Iglesia el tesoro de la doctrina contenida en ella. La
Iglesia, colimina y fundamento de la verdad, ha conservado y conserva
intacta esta doctrina, ensefiandola en todas partes. Esta celestial doctrina es
la etema e inmutable verdad, en la cual se nos muestra Jesucristo, que fue
ayer y es hoy, y sera por toda la etemidad. No puede por tanto variar ni en
una sola tilde; lo que puede variar es... el modo de ensefiarla. Nosotros
variamos... con los tiempos: el estado de nuestra cultura intelectual es
distinto en los siglos y lugares diferentes; y... es la raz6n de que varie... el
metodo 6 modo de ensefiarse...̂ *

El educando, por ende, debe reconocer la linea de continuidad histo-
rica entre el ohgen del mundo, la vida de Jesiis y la etapa que le ha toca-
do en suerte vivir. Muchos liberales entendian esto, sabian que si algo
estaba arraigado en la mentabdad colectiva era el catolicismo. El naci-
miervto, la educacion y la costumbre otorgan la fe; no sabemos como
pueda ser de otra forma. Los milagros, los hechos histohcos la ftinda-
mentan y es recibida a traves de la palabra y la letra, de los sermones y
del catecismo. Corresponde a la necesidad de pertenecer a una comuni-
dad. La educacion satisface el espiritu y la moral para una forma practi-
ca de vida. Por eso la educacion catolica, ensefia ademas del catecismo,
la historia sagrada, su
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.. .maravillosa difusi6n la confiiman; miles, millones han encontrado en ella
consuelo, satisfaccion y dignidad. Esta especie de autoridad de la sociedad
humana determina la fe. Asi creen todos, asi tendra que ser; marginarse
resulta... peligroso. El sujeto debe pensarselo dos veces antes de oponer su
propia autoridad... a esta autoridad universal. Solo que esto constituye,
asimismo, una decision incorrecta, al someter la propia convicci6n a la
autoridad de lo universal y tranquilizarla asi frente a dicha autoridad. El
elemento tranquilizador consiste... en la suposici6n de que las cosas deben
ser tal como las ven millones de personas; pero queda la posibilidad de que
la cosa, cuando se [vea] una vez mas, sea de otra manera.^^

Queda por saber, como se puede encadenar la historia de la Iglesia
con la historia de la nacion. El padre Dianda dice que la "caridad cris-
tiana bendice y quiere el amor de la Patria, amor que atiende a la pros-
peridad, gloria, grandeza, progreso, libertad e independencia de la Pa-
tria". Por patria debe entenderse el suelo donde nacemos

...el hogar donde nuestra madre nos enseflo a pronunciar los... nombres de
Jesiis y de Maria, en que aprendimos las primeras verdades de la fe. [POT]
de patria entenderemos la iglesia parroquial donde recibimos la primera
comuni6n... los restos de nuestros antepasados... La patria es la escuela, la
oficina, la fabrica; el codigo de las leyes y de las buenas costumbres... la
geografia nacional, formada por sus limites y tipos de raza, por la lengua,
por la bandera... ^Amamos a nuestros padres? Por la misma razon debemos
amar tambien a la patria, pues el poder y autoridad de la patria es parecido
al poder y autoridad de los padres, fuente de uno y otro es Dios. En la
Iglesia... es tradici6n constante el amor patrio, como heredera del pueblo
de Israel.''*

La Patria es una simia de athbutos — f̂isicos, educativos, costumbris-
tas, economicos, histohcos, raciales, lingiiisticos, simbolicos y politi-
cos— que definen un sentimiento: amor a la Patria. Opinion semejan-
te tenia Guillermo Pdeto: la Patria es su historia y anade, en la

escuela se hace a la patria, se respira a la patria. En sus brazos nos debe
esperar la religi6n santa de su libertad, de su honra y de su gloria.*"

La diferencia entre las dos concepciones se expresa en que el catecis-
mo pone por encima a la religion catohca, la otra a la religion civica.
Justo Siena en su Manual escolar de historia general, apunta que la Pa-
tria es el altar y el hogar. Idea que descifra Molina Emiquez: la Patria es
la unidad del ideal comun compuesto por la religi6n, el habla, las cos-
tumbres y el proyecto politico. Y despues de analizar estos elementos
declara: lo unico que los mexicanos durante la paz porfirica tenian en
comun era el catolicismo, porque por fortuna el protestantismo tenia po-
cos adeptos. Y termina: una vez que los mestizos tomen el poder, la Pa-
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tda se consolidara, porque ademas de ser la raza que le dada unidad so-
ciologica a la nacion, es la mas cdstiana.*'

El catecismo afirma que los que no aman a la Patda son

enemigos de Dios y de su Iglesia, enemigos de las tradiciones y del orden
social, los que siembran en su suelo discordias continuas y la abandonan
como nave sin timon a las fudosas ondas de parddos subversivos...*^

En esta misma linea, los nifios, por los exempla, saben que el Papa
tambien tiene poder temporal: inciuso Napoleon se doblego ante el. ^
Porque la autoddad de Dios esta por sobre la de cualquier gobiemo. Por
fortuna para Mexico, sefialo Francisco Elguero, uno de los principales
hderes de la Asociacion Catolica en su Segundo Congreso, "envionos al
fm La Providencia el hombre de paz, cuya prudente energia ha sabido
apagar los odios:" Porfuio Diaz. Aunque didgente de la Asociacion que
combatia a los cientificos, su posicion estaba cercana a la de ellos.*'* Pe-
ro el, a diferencia, era un verdadero patdota y nacionalista, heredero, co-
mo todos los catolicos de la

religion, la lengua y los sentimientos, instintos y eostumbres hispanas, pero
mas la primera, son los constitutivos de nuestra raza. Por lo que se refiere
a los distintos conglomerados humanos que hay en el pais, es la "religion
catolica la que establece entre los pueblos de indole e intereses tan diferen-
tes, vigoroso y s61ido engranaje", y la que ha cdstianizado y hecho catolica
hasta la lengua, la literatura y las eostumbres. "Los catolicos amamos la
raza porque la raza ha recibido como reina y soberana la unci6n del cielo",
por medio de la predileccion de la Virgen de Guadalupe. Todo ello conduce
a Elguero a dejar sentada su tesis: "El que es enemigo de nuestra religion
es enemigo de nuestra raza".

El guadalupanismo juega un papel relevante, dificil de ser medido.
En 1919 se quejo un jacobino de que en la fiesta a la Virgen de Guada-
lupe en Guadalajara, los fieles profanaron los simbolos patdos, el himno
nacional y la bandera, al usarlos en sus dtuales. "Cuando la insignia na-
cional sea negra y este manchada de lodo y sangre, entonces si sera de
los liberales", contest6 Lopez Velarde, pero no

—prosiguio— cuando ondee tdcolor y flamante, como la imagino Iturbide
y como la acept6 y consagro el entusiasmo religioso de un pueblo libre.
Entre todas las cosas sagradas, que son nuestras... y las conservamos, se
halla la beindera de Iguala, la de las Tres Garantias, contra las que se irdta
el rabioso y antipatd6tico liberalismo. Y si en el Santuado Guadalupano...
se realza la significacidn y belleza de nuestra bandera, con la imagen que
encama el ideal mds hermoso de la patda mexicana...*^

Los catecismos importados, los mas especializados en la doctdna sa-
grada, solo informan sobre las fiestas religiosas de caracter universal,

54 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



La Patria y el catecismo (1850-1917)

pero instniyen a la catequista que este atenta a las locales y nacionales:
el sentimiento patrio nace en las parroquias. Asi lo hace el cura Satur-
nino Junquera, al hablar de los bienes con que Dios nos habendecido, al
escogemos con la aparicion de su madre en la advocacion de Guadalu-
pe, recomienda a los nifios la devocion a la imagen, y los valores do-
mesticos que encama; con enfasis, recomienda a las docentes y a las
amas de casa que no dejen que los nifios se aparten de los brazos de
Nuestra Seflora del Tepeyac. Mientras que las festividades nacionales
las destaca el Catecismo del Padre Ripalda; en tales eventos las tradi-
ciones locales se mezclan con las universales. Su mantenimiento es ba-
sico para aquellos que opinan que una parte importante de la identidad
nacional es el catolicismo.

Una edicion de 1909 incluye un resumen historico para nifios de las
apariciones de Santa Maria de Guadalupe y un pequefio catecismo Gua-
dalupano, para que aprendan quien es la Virgen de Guadalupe, a quien y
cuantas veces se aparecio; y sepan que "solamente a nosotros nos ha de-
jado su Sagrada Imagen" y que "no ha hecho cosa igual a ninguna otra
nacion". Luego pregunta para que los nifios respondan:

^Debemos los mexicanos amar especialmente a Nuestra Sefiora de Guada-
lupe?
—Si, porque como dice el Papa Pio Undecimo, ella es nuestra gloria y
nuestro amparo y en sus celestiales manos esta la salvacion de nuestra
patria."

En su Catecismo filosofico-teologico de la Religidn, el padre Portu-
gal reflexiona: ante los posibles males que la modemidad trae a la vida
de los seglares, es oportuno se arropen en los "brazos amorosos de
Nuestra Santa Madre". Incluso Altamirano habia dicho que el dia en
que no se adore a la Virgen del Tepeyac, no solo "habra desaparecido la
nacionalidad mexicana, sino tambien hasta el recuerdo de los moradores
del Mexico actual".^^ En efecto, Altamirano sofiaba con un clero ilus-
trado y responsable que educara sin fanatismos a los jovenes. Muchos
liberales ya no compartian al final del porfiriato este anhelo. Enrique
Rebsamen queda sustituir la historia sagrada por la historia patria, que
era, en su opinion, la "piedra angular de la educacion nacional; ella con
la instruccion civica forman al ciudadano". Justo Sierra, al igual, mani-
festo:

un solo evangelio: el de la ciencia, y una religi6n unica: la de la patria.^'

Si se entiende bien, estaba en juego, entre el Estado y la Iglesia la di-
reccion de la
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Socializacion politica

de las nuevas generaciones. Por consigxiiente, estaban encontrados dos
proyectos de naci6n y dos tipos de tradiciones distintas, una laica, don-
de sus ritos civicos —pensemos en el centenario de la Independencia—,
complementan la historia patria y la refuerzan; tradicion inventada una
vez que se consolido el porfidato y se cieo una historia oficial; la otra,
muy antigua, donde el guadalupanismo es muy importante.^" En las fes-
tividades del 12 de diciembre de 1918, Jose Manuel Segura declara que
la imidad de la Patria es el mestizaje, producto de la Espafla catolica y el
fervor indigena, unidad soldada por el guadalupanismo. Por desgracia,
se queja de que muchas veces

usurpase el nombre de la Virgen de Guadalupe para fortalecer ciertos
antagonismos... Quienes tal hacen rompen una de las mds sagradas partes,
el significado de las Apariciones. No saben lo que hacen; pretenden
enmendar la obra de la Providencia... y obstmir... las misiones en la historia.
No, la Virgen es un vinculo no una rebeli6n... Otro sentido social que se
desprende de las Apariciones guadalupanas es el interes que debe darse al
indio. Hoy que se habla tanto de la incorporaci6n del indio a la cultura,
debese entender que no es una cosa nueva, pues la Virgen misma inicio esa
empresa, y la inici6 tan poderosamente como jamds lo conseguiran teorias
extranas... El cariilo sincero de Mexico por su Reina haria decir a Maria
con plena verdad: MEXICO SOY YO... Su santuario es realmente un
SANTUARIO NACIONAL, y el nombre de Santa Mada de Guadalupe
recorre... la RepubUca y se aplica lo mismo a la india que a la gran seflora..

Este mito fimdador de la Patria ya lo habian expuesto el padre Mier,
Bustamante y todos los liberales guadalupanos pasando por Altamirano
hasta Lopez Velarde. Incluso, declaramos arriba, un sociologo evolucio-
nista como Andres Molina Enriquez, coincidia en que lo unico que txnia
a los mexicanos era el catolicismo. A el como a Jos6 Vasconcelos y a
Alfonso Caso se les presento otra vez la pregunta que inquieto a Mora
^como modemizar al pais sin derruir el catolicismo arraigado en la so-
ciedad? Si no se sustituye el sistema de "ensefianza dihgida", herencia
colonial y que se expresa en el metodo del catecismo, los enemigos del
verdadero progreso, la Iglesia y los cientificos, usaiian su influencia
para hacer retroceder las manecillas del reloj de la modemidad.

La Revolucion vendria a darle otro destino a la ideologia educativa.
No es raro que los hombres que intentaron dar contenido politico al mo-
vimiento, vieran en el catolicismo y en el positivismo enemigos a los
que habia de derrotar en el dmbito educativo. La forma en que la auto-
nomia relativa del Estado frente a la Iglesia se habia logrado, expresada
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en la definicion que sobre la educacion laica tenia el positivismo, habia
terminado uniendo los destinos de ambas instituciones.

En efecto, las asociaciones catolicas estaban bien ligadas al sistema
porfirico. La Asociacion Nacional Catolica, las Jovenes Catolicas de la
Federacion Mexicana, la Hijas de Maria Irunaculada, Los Caballeros de
Colon, tenian sus formas de participacion bien definidas en el campo
social. La Asociacion, la mas importante, sostenida, dirigida y organiza-
da por seglares, con la supervision de la autoridad religiosa, progreso en
los primeros nueve afios de existencia; prometia convertirse en una
agrupaci6n fiierte de caracter nacional. Al enfocar sus actividades pri-
mordiales a la educacion, actuaba donde era mas necesario y evitaba
conflictos con el Gobiemo. Sin embargo, declino a partir de 1877. Eme-
terio Valverde Tellez en sus Apuntaciones, al pensar en ello, lamenta
que los mexicanos sean poco afortunados en las tareas que necesitan
constancia. ^.De hecho, no terminb alii: sus miembros participaron acti-
vamente en la difusion de Rerum Novarum y en la estrategia politica
para la reforma social; verbigracia, en la organizacion de las semanas
sociales celebradas en 1908 en Leon, en la capital del pais en 1904 y
1905 y en Zacatecas en 1912, en la creacion de los circulos obreros or-
gani2ados en la Confederacion Nacional de Circulos Catolicos Obreros
y despues, una vez derrocado Diaz, en el Partido Catolico Nacional. In-
cluso, aun cooperaron en la famosa Liga de los afios 20 y en la creacion
de la Asociacion de Padres de Familia.

Los nuevos constituyentes del 17 otra vez se plantearon el dilema de
la libertad de educacioa No solo pensando en la educacion catolica,
sino tambien en la exaltada por los "cientificos". El porfiriato con su
orden para la libertad llevo a un callejon sin salida al mismo liberaiis-
mo. La supuesta renimcia hecha por el pueblo de sus libertades en bene-
ficio de la grandeza economica desemboco en ima dictadura que no se
distinguia de la deseada por los conservadores, sino por la diversidad de
sus justificaciones. El positivismo excuso al Estado oligarquico en su
deseo de crear una biu"guesia irmovadora. Anhelo frustrado: incluso en
la tercera reeleccion de Diaz, el grupo Union Liberal, que reunia a inte-
lectuales positivistas, hablo de la necesidad de pasar del orden a un nue-
vo tipo de libertad: la economica.

Contra esas fuerzas, catolica y cientifica, protestar^ la nueva genera-
cion liberal, Soto y Gama, Flores Magon, Villarreal y tantos otros pre-
cursores de la Revoluci6n; son intelectuales que pediran el retomo a la
Constitucion del 57; sin embargo, tendria que ser una vuelta que recupe-
rara la experiencia porfirica. Un liberaiismo, si, pero preocupado por las
clases sociales. La cuestion social se impondra en los precursores inte-
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lectuales de la Revolucion. La lucha contra el oscurantismo otra vez
sera bianco de los reformadores. La condicion de los indigenas, la con-
dicion del obrero modemo, la condicion del trabajo de mujeres y nifios,
el peonaje, la seguridad social y la educacion para el pueblo, serin te-
mas a los que se les dara un nuevo sentido politico. Sentido que tenia
que partir, una vez mas, de la educacion civica del pueblo; por lo tanto
era menester combatir la politica de conciliacion entre el clero y el go-
biemo.

La comision encargada del articulo tercero constitucional afirmo que
el liberalismo, consignado en la Constitucion del 57 no entendio que
"la cuestion social" estaba por encima de la libertad. Para la comision
la primera era condicion de la segunda. Por ello se oponia a una legisla-
cion constitucional que entnegara la educacidn a las ftierzas enemigas de
la autentica libertad. Dijo: "En la historia patria, estudiada impaicial-
mente, el clero aparece como el enemigo mas cruel y tenaz de nuestras
Ubertades; su doctrina ha sido y es: los intereses de la Iglesia antes que
los intereses de la patria". Sin embargo, se permido que la Iglesia edu-
cara a la nifiez mexicana al dejar fiiera de control las escuelas particula-
res, al eximir a estas de esa minima exigencia que es la educacion Iaica.
En consecuencia, para la comisi6n, el Estado debia proscribir la ense-
nanza religiosa en

las escuelas primarias sean oGciales o particulares. Pero habia mas. Por
educacion Iaica no deberia seguirse entendiendo educacion neutral. "Dan-
do a este vocablo la significaci6n de neutral, se ha entendido que el laicismo
cierra los labios del maestro ante todo error revestido de alguna ^ariencia
religiosa". Por ello la comisi6n "endende por ensenanza que transmite la
verdad y desengaiia del error inspirandose en un criterio rigurosamente
cientifico". Pero "no encuentra otro vocablo que exprese su idea mas que
el de laico y de este se ha servido, haciendo constar que no es su prop6sito
darle la acepcion de neutral indicada al principio".'

El 16 de diciembre de 1916 se presento el proyecto de ley:

Articulo 3ro. La ensenanza es libre, pero sera Iaica la que se de en los
establecimientos oficiales de educaci6n, lo mismo que la ensefianza prima-
ria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.
Ningima corporacion religiosa ni ministro de ningun culto podran estable-
cer o dirigir escuelas de instruccion primaria. Las escuelas primarias
particulares s61o podran establecerse sujetandose a la vigilancia oficial. En
los establecimientos oficiales se impartird gratuitamente la ensefianza
primaria.

Una vez concluida la discusion, apoyado el dictamen por una mayo-
ria de 99 a 58 votos, gritaron los tHunfadores jViva la Revolucion!
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jViva el Primer Jefe! jLa Patria se ha salvado! Nada de eso: a nombre
de la Patria, de la Virgen de Guadalupe, otra vez los inconformes catoli-
cos retomaran a la escena durante los afios veinte y treinta. El apostola-
do del catecismo otra vez afirmara que las fuerzas enemigas de la Igle-
sia quieren arrebatarle las almas infantiles a Jesus. Mientras que el Esta-
do reclamara, por conducto de la voz de Calles, el deseo de acaparar a
todos los individuos desde la cuua. El conflicto renacera y, como an-
tafio, el pretexto sera la salvacion del alma de los infantes. Por medio de
ese motivo las dos instituciones demostraran que no admiten a nadie por
encima de ellas. Y, como en el porfiriato, se volveran a fijar los limites
de la autonomia relativa del Estado frente a la Iglesia, pero esto ya es
harina de otro costal y otra historia.

Conclusiones

El Estado no es unicamente el instmmento de las clases sociales domi-
nantes; es en cierto sentido parcialmente autonomo para crear institucio-
nes que le permitan sobrevivir y defenderse tanto de su propia clase he-
gemonica como de otros Estados rivales. Cuando el Estado esta en for-
macion, la filosofia que lo sustenta choca con las instituciones hereda-
das del antiguo regimen. Se ha demostrado aqui que la educacion es im
campo de experimentacion litil para entender este conflicto.

La filosofia liberal que se les impuso a las instituciones educativas
genero una serie conflictos con las comunidades tradicionales y con la
Iglesia. El resultado fue una Reforma superada por medio de una deli-
mitacion clara de las fronteras de accion del Estado y la Iglesia, es decir,
la fijacion de los limites de la autonomia del Estado para actuar en el
campo ideologico. El nacionalismo, como teoria de legitimidad politi-
ca, nacera de una sintesis de tradiciones contradictorias entre el catoli-
cismo y el liberalismo. Sintesis litil para el mantenimiento del orden so-
cial en la epoca del porfiriato.

Ese regimen prometio, como garantia del pacto politico oligarquico,
una modemidad economica. Esa promesa fue legitimada tanto por la
Iglesia como por la elite politica y economica, en el discurso educativo,
si bien, por razones distintas y por una lectura diferente de la historia,
justificaron el orden a costa de las libertades; cada una en su campo, la
Iglesia en la instmccion primaria de las masas, la cientifica en la educa-
cion superior de las elites. La categoria que fijo los limites de la autono-
mia relativa del Estado en la educacion, fue la de laicismo, tal como la
entendia el pensamiento positivista.
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La promesa de modemidad en muchos campos se hizo realidad, y
con el nacimiento de las fabhcas, los ferrocarriles y las empresas agro-
industriales, nacio tambien su hijo legitimo: el obrero modemo, receptor
de nuevas ideas politicas. El laicismo, entendido como educacion neu-
tral, posibilito que los blancos contra los que apuntaba la ensefianza del
catecismo fueran las doctrinas de izquierda y el relajamiento de las cos-
tumbres que traia aparejado la modemidad. La organizacion de un cato-
licismo militante en favor de una nueva evangelizacion y el retomo a las
buenas costumbres, se manifiesta en la pretension de socializar politica-
mente a la poblaci6n, iniciando con los nifios bajo los postulados de la
doctrina cristiana. Para ello no se rechaza la pedagogia y la didactica
modemas, pero mezcladas con las fiestas, tradiciones y simbolos de la
religion a nivel universal y nacional, en particular con el mito fundador
de la Patria que encama el guadalupanismo. Rasgo central de la nacion,
en el que estuvieron de acuerdo, incluso, muchos hberales.

El catecismo ensefia una doctrina y una forma practica de vida. El
patriotismo que transmiten, por tanto, es solo una pequefa parte de todo
el contenido, pero relevante en terminos de la creacion de socializar la
ilusion de que todos los hombres, en tanto que catolicos, son iguales,
empero, con distintas responsabihdades, de alii la existencia de jerar-
quias. Con esta idea, la doctrina cat61ica contribuyo a intemalizar en los
nifios las relaciones de autoridad durante el porfiriato, poniendose de
parte de este las asociaciones catohcas que se dedicaron a la evangeliza-
cion. Este contexto justifica la razon que tuvieron los constituyentes del
17 para darle un nuevo significado al concepto de laicismo, prescribien-
do, tanto la instmccion religiosa, como la participacion de la Iglesia en
la educacidn.

60 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



Notas y referenda bibliograficas

1. La etapa elegida es importante, por dos asuntos; el primero de caracter nacio-
nal, es marcado por la separacion entre la Iglesia y el Estado. El otro, a
nivel intemacional: la Iglesia se preocupa de la "cuestion social", en es-
pecial despues de la divulgacion de la enciclica Rerum Novarum. Clara
respuesta de la Iglesia contra los nuevos movimientos sociales, sobre
todo de izquierda.

2. La categoria de comunidades imaginadas es de Benedict Anderson. Comuni-
dades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusidn del nacionalis-
mo. Me}dco,¥.C.E.,\993.

3. La primera dificultad con la que tenemos que lidiar es que una doctrina, y
mucho mds una religiosa, ademis de instmir a los neofitos en la verdad y
sacarlos del error, pretende que los discipulos pongan en prdctica lo
aprendido y mas alii, que lo hagan de corazon, con fe. Por desgracia, las
fiientes de lo linico que nos pueden informar es sobre el contenido de la
educacion y a lo sumo, realizando un esfuerzo de imaginacion historica,
de la pedagogia y didactica, pero muy poco de la practica del conoci-
miento y de la fe. Otro obstaculo, para entender bien las cosas, lo interpo-
ne la elite politica que domina la nacion al tener ideas heterogeneas sobre
la instmccion religiosa. Por suerte, todos estan de acuerdo en la necesi-
dad de una reforma educativa para colocar a la nacion en la senda del
progreso. AlH estaban los liberales guadalupanos deseando constniir una
sintesis entre el catoUcismo y las ideas modemas, tambien los "come cu-
ras" jacobinos que deseaban eitadicar hasta el menor resabio confesional
en la educacion; incluso, no faltein los que aspiraban a sustituir los senti-
mientos arraigados en la masa social por los nuevos republicanos, apoya-
dos en las ciencias y las oraciones civicas.

4. Un importante conjunto de literatura define las funciones del Estado como
basicamente administrativas. Por ejemplo, el estudio comparativo de Ru-
dolf Braun de los sistemas imposiUvos en Gran Bretafia y en Bradembur-
go en Prusia, la obra de David Bayley sobre la politica y la formacion del
Estado en Europa y el anahsis de Gabriel Ardant sobre la adaptacion de
las poUticas fiscales a las economias nacionales, vease: Charles Till
(comp) The formation of National States in Western Europe. E.U. Prince-
ton, Princeton University Press, 1975. Desde la perspectiva marxista, el
ejercicio de presupuesto publico y sus relaciones con la acumulacion del
capital, asi como el manejo del deficit tiscal ver James O'Connor. La
crisis fiscal del Estado. Barcelona, Espafia, Ediciones Peninsula, 1981.

5. Theda Skocpol. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of
France, Russia, and China. Nueva York, E. U., Cambridge University
Press, 1979. p. 25.

£poca II. Vol. II. NOm. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 31-69 6 1



Roberto Miranda Guerrero

6. Ibid. pp. 25-27. Esta ultima idea tambien tiene una gran tradicion, vease, por
ejemplo, Nicolas Maquiavelo. El Principe. Mexico, Pomia, Coleccion
"Sepan Cuantos", 1970. Vease tambien Chalmers Johnson. Revolution
and the Social System. Stanford. E.U., The Hoover Institution, Stanford
University, 1964. Ted Robert Gurr. Why Men Rebel. Princeton. E.U.,
Princeton University Press, 1970; Charles Tilly. From Mobilization to
Revolution. Reading, Mass, Addison-Wesley, 1970. Por otra parte el ar-
gumento de que el Estado es una suma de legitimidad y ejercicio de la
fuerza, es aceptada por casi todas las corrientes teoricas; la I'mica diferen-
cia es, por ejemplo, segun la tradicion hegehana, que en algunas ocasio-
nes el Estado es visto como el gran mediador de los conflictos sin perju-
dicar a una clase social en particular, mientras que las corrientes cdticas,
el marxismo en particular, sefiala que este no resuelve la lucha de clases.
La formula de Nicos Poulantzas, lo recuerda bien: el Estado es una suma
de consenso y fuerza. Incluso, las teorias mas "instrumentalistas" reco-
nocen la funcion de las instituciones legitimadoras del Estado. Vease
Heinz Rudolf Sonntang y Hector Valecillos. El Estado en el capitalismo
contempordneo. Mexico, Siglo XXI editores, 1977.

7. Theda Skocpol. Op.cit p. 28. Nora Hamilton ha utilizado la categoria de au-
tonomia relativa del Estado con cierto exito para el analisis del Estado en
Mexico, ver: Nora Hamilton. Mexico: los limites de la autonomia del Es-
tado. Mexico,^x&, 1983.

8. Marcello Carmagnani. Estado y sociedad en America Latina 1850-1930. Bar-
celona, Espaiia, Editorial Critica, Grupo editorial Grijalbo, 1984.

9. Marcelo Cavarozzi. "Elementos para una caracterizaci6n del capitalismo oli-
garquico", en Revista Mexicana de Sociologia, Mexico, Instituto de In-
vestigaciones Sociales, UNAM, no.4,1978. p.l333. Ver tambien, Marce-
lo Cannagnani. Op.cit pp. 9-10.

10. Marcelo Cavarozzi. Op.cit. pp. 1333-1334; vease tambien Guillermo O'-
Donnell. "Apuntes para una teoria del Estado", en Revista Mexicana de
Sociologia, Mexico, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, no. 4,
1978. pp. 1157-1199.

11. La fmse es de Marcelo Cavarozzi. Op.cit. p. 1330.
12. Marcelo Carmagnani. Op.cit.
13. Para el desarrollo del concepto de Estado en cautiverio, ver: Francisco de

Oliveira. "A emergenfa do modo de produ9ao de mercadorias: uma in-
terpreta9ao teorica de economia de Republica Velha no Brasil", en B.
Fausto (comp), O Brasil Republicano. Estrutura de poder e economia.
Sao Paulo, Brasil, Difel, 1975. Segiin lo ha observado Hirscliman, la va-
riedad del liberaiismo oligdrquico que se arraigo en Latinoamerica llevo
al surgimiento de "el" Estado como cautivo de los sectores de la clase
dominante mis que como "un" Estado que, como en Europa, estaba si-
tuado historicamente. Albert Hirschman. The Passions and the interests.
Boston, E.U., Harvard University Press, 1977.

62 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



La Patria y el catecismo (1850-1917)

14. La literatura sobre la dependencia es abtmdante, pero el libro mas importan-
te es: Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. Dependencia y desa-
rrollo en America Latina. Mexico, Siglo XXI, 1969.

15. Marcelo Cavarozzi. Op.cit. p. 1319.
16. Segiin el autor, la consolidacion mds veloz o mas lenta del Estado oligarqui-

co, entre otras variables como el caudillismo o el conflicto entre las oli-
garquias locales y sus posiciones politicas, es el que se establece entre la
Iglesia y el Estado; que en Mexico y Colombia el establecimiento del Es-
tado haya sido posterior que en Argentina o Brasil, se debe ademas a que
el conflicto con la Iglesia fue mas enconado. Marcelo Carmagnani.
Op.cit. pp. 19-97.

17. Emest GeUner. Nacionesy nacionalismo. Mexico, CNCA-Alianza Editorial.
1991. Sefiala el autor que el nacionalismo es una teoda de legitimidad
politica donde se establece que los "limites etnicos no deben de contra-
ponerse a los politicos, y especialmente —posibilidad ya formalmente
excluida por el principio en su formulacion general— que no deben de
distinguir a los detentadores del poder dentro de un Estado dado", p. 14.
El nacionalismo, apunta el autor, solo ptiede nacer alii donde existe un
Estado, es decir, en una sociedad donde la divisi6n del trabajo ha Uegado
a ser decisiva, alii donde la divisi6n del trabajo entre produccibn y consu-
mo se ha dividido a tal dimensi6n que es necesario, ademas, la division
entre los hombres que mantienen el orden social y los hombres que acep-
tan, en ocasiones a reganadientes, la dominacion.

18. Jose Maria Luis Mora. Escuelas laicas. Mexico, Empresas Editoriales, S.A.,
serie El Liberalismo Mexicano, en Pensamiento y Accion. 1945.
p. 60.

19. Segiin el constituyente Manuel Fernando Soto, el Estado en la esfera educa-
tiva no hace otra cosa que aceptar una delegacion de los padres, cuando
estos carecen de medios para instruir a sus hijos. Los padres de familia
tienen privilegio, despues la tnunicipalidad, en elegir la educacion, pero,
agrega, cuando "ni la familia ni la municipalidad pueden proporcionar la
educacion, este derecho le corresponde al Estado, porque el Estado no es
mas que la stima de las fuerzas individuates y todos deben contribuir al
perfeccionamiento de sus miembros, pero siempre este derecho esta en
los padres de familia. Entre nosotros, republicanos, democratas de cora-
zon y de conciencia, es preciso que exista la libertad civil y por lo mis-
mo, la libertad de la enseiianza es una consecuencia necesaria de la liber-
tad civil. Nosotros no podemos subordinar de manera absoluta los dere-
chos de los padres de famiha a los derechos del Estado, ni aiin bajo el
pretexto de vigilar sobre la moral, porque para nosotros el hogar domesti-
co debe ser un santuario...". Ibid. p. 69.

20. Ignacio Manuel Altamirano. Historia y politica de Mexico. Mexico, Empre-
sas Editoriales S.A. 1947. p. 90.

21. Nos referimos a la Ley que Orienta y Reorganiza la Instruccion en Mexico
del 2 de diciembre de 1867 y a la Ley Organica de la Instruccion Piibhca
del 15 de mayo de 1869. Ver Gabino Barreda. La educacion positivista

Epoca II. Vol. II. Niim. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 31-69 63



Roberto Miranda Guerrero

en Mexico, Mexico, Pomia, Coleccion "Sepan Cuantos...", 1990, pp. 65-
85.

22. Francisco Bulnes. El verdadero Diazy la Revolucidn. Mexico 1920, Mexi-
co, Edina, 1972. p. 91.

23. Leopoldo Zea. El positivismo en Mexico. Mexico, F.C.E., 1977.
24. Francisco Bulnes. Op.cit. p. 93.
25. Para ver la ley reglamentaria de las Leyes de Reforma, ver: Mexico. 50 afios

de Revolucidn. Mexico, F.C.E., 1963.
26. Jean A. Meyer. La Cristiada. Tomo I. Mexico, Siglo XXI, 1980, pp. 57-63.
27. Francisco-Xavier Guerra. Mexico: del antiguo regimen a la Revolucidn.

Tomo I. Mexico, F.C.E., 1991. p. 222.
28. Ibid. p. 223.
29. Ibid. p. 224.
30. Francisco Bulnes. Op.cit. p. 93.
31. Citado por Francisco-Xavier Guerra. Op.cit. p. 226.
32. Jos6 Gutierrez Casillas, S.J. Historia de la Iglesia en Mexico. Mexico,

Ponua, S.A. 1984,p. 384.
33. Ibid., p. 385.
34. Jean A. Meyer. Op.cit. Tomo I. cap. VI.
35. Francisco-Xavier Guerra. Op.cit Tomo I. p. 232.
36. Ibid. p. 233.
37. Jose Gutierrez Casillas. Op.cit. pp. 350-351.
38. Vicente Riva Palacio (covap.) Mexico a troves de los sighs. Mexico 1889,

Editorial Cumbre, 1970. p. 864.
39. Carta de Bernardo Reyes a Porfirio Diaz del 27 de agosto de 1891, citada

por E. V. Niemeyer. El General Bernardo Reyes. Monterrey, Mexico,
Centro de Estudios Humanisticos de la Univeisidad Autonoma de Nuevo
Leon, 1966, pp. 59-60.

40. Los Concilios Ecumenicos, plenarios o provinciales investigan y decretan
sobre materia de fe, costumbres y discipline Los Sinodos averiguan y le-
gislan sobre las peculiares necesidades del clero y del pueblo de la res-
pectiva di6cesis. Para ver las fechas de cada uno de ellos y lo que fue tra-
tado, ver Jose Gutierrez Casillas, Op.cit. pp. 234-244.

41. La mayor parte del pais. Ademas de la Sociedad de la Ciudad de Mexico,
otras en la misma capital: la del barrio de Guadalupe Hidalgo, la del pue-
blo de Xochimilco, la de Contrems y San Juanico. Se fund6 en 1869 la de
Durango, le siguieron la de Acatlan y la de Toluca. Para 1877 babia aso-
ciaciones en Guanajuato, la de San Felipe del mismo estado, tambien en
San Luis de la Paz, en Monterrey, en Aguascalientes, en las capitales de
Jalisco, Yucatdn y Zacatecas, en el pueblo de Sierra Hermosa ubicado en
Zacatecas. En Tlacotalpan, Tulancingo, Malinalco, Linares, Izucar de
Matamoros y San Andres Chalchicomula tambien se fundaron asociacio-
nes, como en los pueblos de Yucatan: Izmal y Villa de Muna. El primer
presidente fue Jose de Jesus Cuevas y en 1869 se organizo la rama de las
sefioras presidida por dofia Margarita Calin6.

42. Jose Gutierrez Casillas, Op.cit. p. 419.

64 Estudios sobre las Culturas Contemporaneas



La Patria y el catecismo (1850-1917)

43. Memoria de la Sociedad Catolica de la Nacidn Mexicana. Mexico, Impren-
ta de Francisco R. Blanco. 1878. p. 3.

44. Citado por Jorge Adame Goddard. El pensamiento politico social de los ca-
tolicos 1867-1914. Mexico, Jus, 1932. p. 63.

45. Roa Barcena. Catecismo Elemental de Historia de Mexico. Mexico, INBA,
serie El Insurgente, 1985.

46. Pio XI. La restauracion del orden social. Enciclica Quadragesimo anno.
Guadalajara, Mexico, Ediciones del Centro JaUsciense de Productividad.
Introducci6n y notas de Rafael Vazquez Corona, 1954. p. 37.

47. Jose Mach. Catecismo con ejemplos, o Doctrina Catdlica explicada con mu-
chos y notables hechos histdricos, pardbolas y comparaciones. Mexico,
Tipologia Religiosa M. Tomer y Cia. 1887, p. V.

48. C. Von. Gestel. La doctrina social de la Iglesia. Barcelona, Espafia. Edito-
rial Herder, 1959, p. 85 y Pio XI, Op.cit. pp. 130-131, tiene la misma
idea, s61o con algunas diferencias que se deben seguro a traduccion.

49. J.G. Trevino. Catecismo de la Doctrina Cristiana. Puebla. Mexico, Libreria
de Don N. Bassols, p. 13. Claro que los catolicos no se quedaron en la
pura politica educativa. La politica religiosa m ^ a tono con la enciclica
de Le6n XIH inici6 desde 1896 aproximadamente, pero de manera mas
decidida despues de 1903. La organizaci6n de dietas, circulos obreros,
congresos agricolas etc.; ver: Jorge Adame Goddard. El pensamiento po-
litico social de los catdlicos 1867-1914. Mexico, Jus, 1932.

50. R. P. Vilariflo. S.J. Educadores. Mexico, C.B.E.S. 1919. pp. 131-132.
51. Jose Mach. Op.cit. p. V.
52. Jeronimo Ripalda. Catecismo de la Doctrina Cristiana. Mexico, 1906. p. 1.
53. Jose Mach. Op.cit pp. 131-132.
54. Juan Gabriel. "En la morada de Jesus, niilos y flores", en Boletin de las Hi-

jas de Maria Inmaculada. Senoras de Caridad y Asociaci6n de la Mila-
grosa. Ano HI. no.2, marzo 1919. p. 300.

55.y&iy. p. 301.
56. Pedro Sembrador. El sacramento del matrimonio. Mexico, Instrucci6n Reli-

giosa y Eucaristia, 1920. p. 23.
57. Boletin de las Hijas de Maria Inmaculada. SeHoras de Caridad y Asocia-

cidn de laMilagrosa. Aflo IV. no.l, 1921. p. 54.
58. Jose Mach. Op.cit. p. 9.
59. J. Gaume. Compendio del Catecismo de Perseverancia o exposicidn histdri-

ca, dogmdtica, moral, liturgica, filosdfica y social de la Religidn. Mexi-
co, Libreria Madrilefla J. Buxo y Cia. 1842. p. 6.

60. Este sistema de preguntas y respuestas se puede ver en Augusto Comte.
"Catecismo positivista". Augusto Comte. Filosofla Positiva. Mexico,
Pomia, S.A. Colecci6n "Sepan Cuantos..." 1985, pp.121-181. Esta di-
dictica la usa Federico Engels "Principios de comunismo", en Carlos
Marx y Federico Engels. Obras Escogidas. Tomo I. Mexico, Ediciones
Quinto Sol, 1985, pp. 79-96. Incluso recordemos que en 1868 Barreda
atac6 a los jacobinos mexicanos al no aprobar como libro de texto oficial
de etica. El catecismo moral de Nicolds Pizarro. Este libro, consider6,

fipoca 11. Vol. II. Num. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 31-69 65



Roberto Miranda GueiTero

Barreda, no Ueno los requisitos establecidos por la escuela laica, entendi-
da como escuela neutral en el campo ideologico, pues se trata de un libro
que combate lo que considera prejuicios rehgiosos. Ver: Leopoldo Zea.
Del liberalismo a la Revolucion en la educaddn mexicana. Mexico, SEP,
1963, p. 119.

61. J.G. Trevifio, Op.cit. p. 43.
62. Dr. Gilberto Dianda. El catecismo mayor de S.S. el papa PioX. Explicado

al pueblo segm la norma del catecismo de Trento. Tomo IV. Version
castellana por P. Enrique Portillo, S.J. Madrid, Espafia, Administracion
de "Ra26n y Fe". Plaza de Santo Domingo, 14,1916, p. 106.

63.76W. pp. 107-109.
64. Bernardo Augusto Thiel, obispo de Costa Rica. Catecismo de la Doctrina

Cristiana. Precedido de un resumen de Historia de la Religion. Friburgo
de Brisgovia, Alemania, Tipografia de B. Herder, 1903. p.VIH. Este tipo
de didactica la recuerda Ramon Lopez Velarde en "La escuela de Ange-
lita", en Ramon Lopez Velarde. Obras. Mexico, F.C.E., Biblioteca Ame-
ricana, pp. 404-405.

65. B.E.C., S.S. Una clase extraordinaria. Boceto catequistico en un acto. Ma-
drid Espafia, Sociedad Editora Iberica, p. 16.

66. Asi el ejercicio 139, anota las siguientes palabras: avaro, avaricia, capitales,
desordenados, dominante, envidia, esclavo, gula, vergonzoso, merecian,
pjasion y siete, para que los ninos las sxistituyan en el siguiente texto:
"Los pecados que son como fuente y causa de muchos otros se llaman....
Hay... pecados capitales. Los fariceos eran gente que tenian una estima y
un amor... de si mismos; buscaban encumbrarse mas altos de lo que....
Judas, que vendio a su maestro Jesus por treinta dineros, era un...; su
avaricia lo perdi6. Cain, envidioso de su hermano Abel, estaba roido por
el pecado de la.... La aficion desordenada de comer y beber se llama... El
vicio de la impureza se llama tambien vicio.... Todos tenemos una pasion
mas fuerte que las otras y es la pasioiL... Hay que combatir sin tregua ni
descanso la... dominante. Hombre que no vigila sobre si mismo es... de
sus pasiones. El amor desordenado a los bienes de la tierra se llama..." C.
Quinet. Ejercicios Practicos para todas las diocesis. Curso Medio para
los ninos de primera comunidn y para los primeros afios del catecismo
de perseverancia. Version espaftola por el Rdo. Dr. Luis Sanz Buratos,
Espaiia, Editorial Arte Cat61ico Jose Vilama, 1919.

67. Gilberto Dianda. Op.cit. p. 109-110.
68. Maria Samaniegi de G6mez de Haro, "Oblaci6n" en Bole tin de lasHijas de

Maria Inmaculada. Sefioras de Cahdad y Asociacion de la Milagrosa
afioVnLno. 12,1921.p. 375.

69. Gilberto Dianda Op.cit tomo VI, p. 85 y tomo Vin, p. 194 y ss. Jose Mach.
Op.cit. pp. 241-250. Bernardo Augusto Thiel. Op.cit. pp. 77-84.

70. Anonimo, "Los Modelos. Del Bolchevismo a la cruz", en La Cruz. Revista
mensual de ascetica y mistica, M&dco, Febrero de 1919, tomo X, no.2,
pp. 35-34.

6 6 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



La Patria y el catecismo (1850-1917)

71. Max Weber. "Rasgos pdncipales de las religiones mundiales" en Roland
Robertson. Sociologia de la Religion. Mdxico, F.C.E., 1980, p. 36.

72. Para observar un ejemplo literario de esto, vease: Agustin Yafiez. Alfilo del
agua. Mexico, Porriia, 1977.

73. Gilberto Dianda. Op.cit pp. 307-317.
74. Benedict Anderson. Op.cit p. 15. Sobre la categoria la invencion de la tradi-

cion ver: Eric Hobsbawm. "Introducci6n: Inventing traditions" en Eric
Hobsbawm and Terence Ranger (eds.). The Invention of Tradition. Lon-
don, Cambridge University Press, 1983. Si seguimos a Emest Geller,
pero modiiicando un poco su idea, la determinacion ultima de la nacion
la constituye la divisi6n del trabajo, el intercambio generalizado de mer-
cancias y, consiguientemente, la homogeneizacion de los trabajos concre-
tos mediante el imperio de la ley del valor y por tanto la formaci6n del
mercado intemo. En este sentido se puede pensar en dos premisas: una, la
nacion es un concepto de modemidad capitalista y dos, se trata de una
constniccion ideol6gica, no entendida unicamente como falsa conciencia,
sino sobre todo como teoria de legitimidad politica, cuya realidad no se
agota en el analisis de la economia capitalista. En consecuencia, la cons-
tniccion de la nacion implica dotar de subjetividad a una sociedad basada
en relaciones impersonales que entrafia el intercambio, idea semejante al
tan mal entendido fetichismo de la mercancfa de Carlos Marx.

75. De manera mas precisa, se debe diferenciar la socializacion politica "prima-
da" de la "secundaria". La primera se deiine a partir de la masa de me-
canismos por los que se inculcan efectivamente desde la infancia, las
ideas y valores basicos con respecto al poder, la autoridad y el orden so-
cial. La segunda va mds alia, se refiere a la implantacion de c6digos que
vuelven inteligibles, aceptables y utilizables las normas de un sistema po-
litico especifico. Peter Berger y Thomas Luckmann. The Social Cons-
truction of reality. Harmondsworth, Penguin Books, 1967, pp. 149-166.

76. Bernardo Augxisto Thiel. Op.cit. p.Vn.
77. Hegel. Filosofia de la religion. Mexico, F.C.E., 1986, p. 326.
78. Gilberto Dianda. Op.cit pp. 354-355.
79. Veanse estas mismas reflexiones en: Fray Jose Maria de Jesus Portugal. Ca-

tecismo filosofico-teoldgico de la religion. Mexico, Imprenta de Francis-
co R.Blanco, 1886.

80. Citado por Jxian Antonio Ortega y Medina. "La polemica Prieto-R6bsamen"
en Juan Antonio Ortega y Medina. Polemica y ensayos mexicanos en tor-
no a la historia. Mexico, Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la
UNAM, 1970, p. 294.

81. Andres Molina Enriquez. Los grandes problemas nacionales. 1909 [y otros
textos], prologo de Amaldo Cbrdova, Mexico, Era, 1977, pp. 370-408.

82. Gilberto Dianda. Op.cil p. 110.
83. Jos^ Mach. Op.cit. p. 72.
84. Citado por Heriberto Moreno, "La derecha, la de siempre. El Museo intelec-

tual de Elguero" en: IXJomadas de Historia de Occidente. Revolucidn y
Contrarrevolucidn en Mexico. 27-29 de noviembre de 1986. Centro de

Epoca II. Vol. II. Num. 4, Colima, diciembre 1996, pp. 31-69 67



Roberto Miranda Guerrero

Estudios de la Revolucion Mexicana Lazaro Cardenas, A.C. Mexico,
1987, p. 33.

85. Ibid. p. 34.
86. Ramon Lopez Velarde, "Nuestro Himno y nuestra Bandera" en. Ramon L6-

pez Velarde. Op.cit. pp. 723-724.
87. Jer6nimo Ripalda. Op.cit. p. 62.
88. Fr. Jose Maria de Jesiis Portugal. Op.cit p. 68. Ignacio Manuel Altamirano.

La esperanza. Tomo I. Colima, Mexico, Imprenta de la Sociedad Cat6h-
ca, 1871, p. 303.

89. Citados por Josefma Z. Vazqtiez. Nacionalismo y educacion en Mexico.
Mexico, El Colegio de Mexico, 1979, p. 77 y p. 116.

90. En efecto, no es sino hasta la publicaci6n de Mexico a traves de los sighs,
cuando la historia patria salda cuentas con el pasado, los "villanos" y los
heroes se establecieron oficialmente. Ello fue un lento trabajo del que da
cuenta la historiografia y la poesia epica del siglo XIX. Recordemos que
no es sino hasta la republica restaurada cuando el himno nacional qued6
tal como ahora lo conocemos; las estrofas que algtma vez aludieron a
Iturbide o incluso a Santa Aima, fueron excluidas. Iturbide siempre ha
sido im personaje problema para la historia de bronce ya que foniia parte
de los que consumaron la Independencia ^se le debe rendir homenaje?
Ramon Martinez Ocaranza se alarmb en 1970 porque Qtiintana Roo en-
salzo al triste emperador en su oda "Dieciseis de Septiembre" o que tam-
bi&i lo hiciera en su "Romancero Nacional" Guillermo Prieto. La tradi-
ci6n tiene necesidad de recuperar una historia real o mitica que sirve de
soporte a la unidad social. Ramon Martinez Ocaranza. Poesia Insurgente.
Mexico, UNAM, antologia y notas Ramon L6pez Ocaranza, 1970. Sobre
las tradiciones ver: Eric Hobsbawm. Op.cit

91. Jos6 Manuel Segura. " j 12 de diciembre!" en Boletin de las Hijas de Maria
Inmaculada. Sefioras de Caridady Asociaddn de la Milagrosa. Aflo VI.
no.l2,1918.p. 355.

92. Jose Casillas. Op.cit p. 379.
93. Jose Casillas. Op.cit. y Jorge Adame Goddard. Op.cit..
94. Leopoldo Zea. El positivismo en... Op.cit Ver el manifiesto del Partido Li-

beral de 1898. Decia el manifiesto que la naci6n deseaba un gobiemo que
consumara la libertad de comercio suprimiendo alcabalas y demas trabas
a la circulacion de bienes. Los positivistas tenian la conviccion de que la
esperada etapa del crecimiento material estaba dada; la hbertad economi-
ca se deberia de impulsar, no asi la politica que aun podia perturbar a la
naci6n. En una futura etapa la democracia podria dejarse sentir.

95. La comisi6n estaba formada por Francisco J. Mugica, Alberto Rom^, Enri-
que Recio, Enrique Colunga y Luis G. Monz6n.

96. Leopoldo Zea. Del liberalismo... Op.cit p. 202. Textos y Documentos. Es-
cuelas laicas. Op.cit p. 97.

97. He aqui el celebre Grito de Guadalajara: "La Revoluci6n no ha terminado...
Es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario que yo
llamaria el periodo revolucionario Psicol6gico: debemos entrar y apode-

6 8 Estudios sobre las Culturas Contemporaneas



La Patria y el catecismo (1850-1917)

ramos de las conciencias de la nifiez, de las conciencias de la juventud,
porque son y deben pertenecer a la Revolucion... no podemos entregar el
porvenir de la patria y el porvenir de la Revoluci6n en manos enemigas.
Con toda mafia los reaccionarios dicen que el nifio pertence al hogar y el
joven a la familia; esta es su doctrina egoistei, porque el nino y el joven
pertencen a la comunidad y pertencen a la colectividad, y es la Revolu-
cion la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las concien-
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