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 Este articulo intenta destacar a grandes rasgos los principales aspectos pro-
 blematicos acerca del surgimiento, desarrollo, consolidacion y declive de
 las organizaciones catolicas de trabajadores en Mexico durante el lapso
 que hemos denominado genericamente de Rerum Novarum. Sin embar-
 go, aunque nos proponemos hablar especificamente de las organizaciones
 laborales, pretendemos circunscribirlas en un contexto mayor. De modo
 que, por una parte, se explique mejor su comportamiento, y por otra,
 nos den idea del entorno general -nacio'nal e interniacional- en el que
 se genetaron.

 Para delimitar el periodo de la famosa enciclica "sobre la oondicio6n de
 los obreros" parto del supuesto de que en 1891, cuando fue promulgada,
 esta solo paso por el momento de consolidacion textual, que no por el
 de elaboracion conceptual. Vale decir que la Rerum Novarum fue ante
 todo punto de Ilegada de las diversas corrientes catolicas que intentaban
 enfrentarse a los problemas sociales, economicos y politicos que habia de-
 satado la modernidad. Para decirlo con palabras de Max Tfurman, mili-
 tante y contemnporaneo de Leon XIII, habrna que expresar que:

 Acaso muchos se asombren y escandalicen al olrnos decir que una enci-
 clica ha podido ser la conclusi6n logica y si se quiere el coronarniento de
 una evolucion de ideas, larga compleja, internacional.1

 Seguin este planteamiento, la Rerum Novarum extiende su prehistoria
 mucho antes de aquel convulso mayo de 1891 cuando se publico. Cierta-
 mente, en cada pais fue diferente el momento historico cuando los mili-

 * Deseo expresar mi reconocimiento a la rnaestra Berta Ulloa, directora del
 Centro de Estudios Historicos de El Colegio de Mexico y a la doctora Josefina Z.
 Vazquez, directora del Seminario de Historia de la Educacion en dicho centro,

 por las oportunidades brindadas para la elaboraci6n de esta ponencia.
 1 Max Turman, El desenuolvimiento del catolicismo social, Sienz de Juvera

 Hlnos., Madrid, 1900, p. 2.
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 tantes cristianos nacionales ingresaron por vlas diversas a la corriente "com-
 pleja, larga e internacional" que expreso la Rerum Novarum a fin del
 siglo. Jean-Bapti'ste Durosselle encontro que para Francia fueron los pri-
 meros anos de la decada de 1820 el punto de partida de la nueva inquie-
 tud, y que bien pudo ser Felicite de Lammenais el intelectual cat,lico
 que percibio con mas agudeza los nuevos problemas.2 En los paises ger-
 manos fueron sin duda las acciones promovidas por el obispo Emanuel von
 Keteller las que lanzaron a los cat6licos a un nuevo g6nero de actividad.3
 En America Latina fueron, al parecer, los diferentes grupos de cat6licos
 nacionales (conservadores, sociales, democratas y aun liberales), y los in-
 migrantes extranjeros (espafioles, alemanes o italianos) los que gestaron
 la prehistoria de la Rerum Novarum en el continente.4

 Pam el caso mexicano, que es el tema de este articulo, es necesario
 situarse en el tragico 1867. Ese afno fue fusilado por los lideres del libera-
 lismo triunfante el archiduque Fernando Maximiliano de Austria. Maxi-
 miliano fue traldo de Europa por los conservadores mexicanos y hasta ese
 momento era considerado por ellos Emperador de Mexico. La Iglesia,
 aliada al partido conservador y derrotada junto con el ese aino de 1867,
 hubo de buscar caminos alternos que le permitieran conservar, promover
 y recuperar su lugar en la sociedad. En el fondo, el proyecto sociopolitico
 de los cat6licos mexicanos no fue muy original, a pesar de la situaci6n
 conflictiva por la que se acababa de atravesar. Siguio las pautas trazadas
 desde Europa por los miitantes o las indicaciones que los papas Pio IX
 y Leon XIII -tambien derrotados por el liberalismo- fueron dictando
 en abundantes documentos. En la forma, la Iglesia si hubo de adaptarse
 al proceso propio de la soyciedad mexicana y debatirse dentro de ella seguin
 las caracteristicas que dicha sociedad fue prohijando.

 Una de las principales estrategias utilizadas por los catolicos para recu-
 perar el espacio perdido fue el desplazamiento de las actividades politicas
 hacia la Ilamada acci6n social. Evidentemente que esta (iltima conservaba
 una real carga politica y era una forma indirecta de mantener el poder
 sobre Ia sociedad. En Mexico este desplazamiento se realiz6 justamente
 a partir de 1867. Desde ese anio se puede decir que el empefno en la accion
 social se intensifico y se inici6 asl la prehistoria de la Rerum Novarum
 en el pais.

 Una organizaci6n surgio desde estos primeros momentos: la Sociedad
 Cat6lica de la Nacion Mexicana (1868). Esta agrupaci6n Ilevaba en el
 nombre toda la amargura de la derrota. Aunque no tenia ninguna posi-
 bilidad manifiesta de recuperar el poder perdido, pretendia de todas for-

 2 Jean-Baptiste Duroselle, Les de'buts du Catholicisme social en France, PUF,
 Paris, 1951, p. 27.

 3 G. Martina, La Iglesia de Lutero a nuestros dias, v. 4, Cristiandad, Madrid,
 1974, p. 84.

 4 Andres Mendoza et at., "El sindicalismo y la Iglesia en Amrnica Latina",
 Pro Mundi Vita, (24-25), 1981, p. 39 y passim.
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 mas establecer una sociedad cristiana paralela a la secular. Durante diez
 afios, esta asociacion intento reestructurar el espacio cat6lico logrando una
 rapida extension. Sus "comisiones" de accion nos revelan la necesidad
 de establecer un mundo confesional en cerrada competencia con el liberal:
 publicaciones, doctrina, pueblos, ensenfanza y colegios, literatura, obreros
 y artesanos.5 En 1877, con ocasion de la revuelta en que por primera vez
 triunf6 Porfirio Diaz, intentaron como grupo politicamente organizado
 participar nuevamente en las elecciones; y ya sin el nombre de partido
 conservador propusieron candidatos para algunos puestos pu'blicos. Natu-
 ralmente que no salieron triunfadores, pues los liberales, a pesar de sus
 divisiones internas, no estaban dispuestos a ceder un aipice el poder a los
 derrotados conservadores." Y no solo por esto, sino por el mismo estan-
 camiento en que los catolicos iban quedando al ser desplazados rApida-
 mente por la nueva politica economica, en muchos puntos inexplicable
 y condenable para ellos. No serian estos catolicos los que pudieran recu-
 perar el espacio dolorosamente perdido, sino sus descendientes. fstos sur-
 gieron al paso del nuevo siglo, cuando Ia crisis del liberalismo mexicano
 les abrio nuevas opciones y posibilidades.

 SANTA, CATOLICA Y APOSTOLICA, PERO NO UNA

 Es necesario distinguir en Mexico dos grupos de cat6licos durante la
 segunda mitad del siglo xx, al igual que en otros paises occidentales:
 los liberales y los intransigentes. Ambos grupos de creyentes se distanciaron
 entre s; por sus opciones sociopollticas. La piedra de toque para ambos
 fue su acuerdo o lejania con el liberalismo. Para los catolicos liberales,
 era posible liegar a un entendimiento pragm(atico entre la Iglesia y los
 nuevos regimenes. Para los intransigentes, la doctrina catolica ofrecia una
 alternativa propia y "netamente cristiana" que nada tenia que pedir a un
 sistema materialista, sensualista, racionalista y ateo como consideraban
 al liberalismo.

 Sin embargo, el grupo intransigente, a pesar de la fuerza y cohesion
 que parecia tener, mostro una honda divisi6n interna que se fue clarifi-
 cando y acentuando a todo lo largo de los uIlti!mos aiios del siglo XIX.
 La divisi6n estaba sustentada tambien en opciones sociopoliticas y se ma-
 nifest6 en tres vertientes: los catolicos tradicionalistas-monarquistas, los
 ca6licos-sociales y los cat6licos-dem6cratas.7 Quiza el pais que mostr6 mxns
 claramente la escisi6n fue Francia, donde subsistieron paralelamente, por

 5 Memoria de la Sociedad Cat6lica, Imp. de R. Blanco, Mexico, 1877, pp. 8-68
 y passim.

 B Robert Case, "Resurgimiento de los conservadores en Mexico 1876-1877",
 Historia Mexicana, v. 25: 2, (98), octubre-diciembre de 1975, pp. 204-231.

 7 Jean-Marie Mayeur, Cathoticisme social ct ddmocratie chrJtienne, Cerf. Paris,
 1986, p. 122.
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 ejemplo, Charles de Montalambert (liberal), Albert de Mun (social),
 Charles Maurras (monarquista) y Marc Sangnier (democrata). La pole-

 mica entre estos dos 6iltimos y el enfrentamiento entre L'Action Franfaise
 y Le Sillon nos dejan sin lugar a dudas.

 Dado el particular proceso de la Iglesia mexicana, tambien se dio
 Ia subsistencia de los cuatro grupos paralelamente; pero se noto la supre-
 macia de uno de ellos dependiendo del momento historico. Los intran-
 sigentes tradicionalistas y monarquistas siguieron prevaleciendo a la caida
 del Imperio (1867) hasta los anos en que empezo a consolidarse el libera-
 lismo mexicano gestionado por Porfirio Diaz (1892). Esta consolidacion
 coincidio con la aparicion de la Rerum Novarum y con la tercera reelec-
 cion de Diaz (1892). A pesar de la crisis nacional y mundial de los anfos
 noventa, el porfiriato logro lanzar al pais por las vias del mas ortodoxo
 liberalismo. Junto a esta situacion vino la supremacia de los catolicos
 liberales mexicanos -seglares y obispos- que Ilegaron a un momento
 de acuerdo con el estado porfiriano: la Ilamada "politica de conciliacion".
 Quiza el momento cumbre de esta politica conciliatoria sean las palabras
 que el obispo de San Luis Potosi, Ignacio Montes de Oca y Obregon,
 pronuncio en Paris en 1900, con gran disgusto de los liberales jacobinos
 asi como de los intransigentes catolicos:

 Vengo a hablaros del apaciguamiento religioso. [Este] se ha hecho en
 Mexico a pesar de las leyes que siguen en vigor, gracias a la prudencia
 y al espiritu superior del hoxnbre superior que nos gobiema, en una paz
 absoluta desde hace mris de veinte an-os.8

 Para fines del siglo xix la supremacia en Mexico de los catolicos libe-
 rales era indudable. Pero a partir de los primeros anfos de la nueva centuria
 los problemas politicos y sociales desatados por el regimen hicieron tomar
 la delantera primero a los intransigentes sociales y luego a los democratas.
 tstos reconocian su origen en los antiguos conservadores y monarquistas
 pero, al mismo tiempo, se sabian diferentes pues eran ahora sociales, repu-
 blicanos y democraticos. De modo que a traves de los anios de vigencia
 de la Rerum Novarum en Mexico podemos distinguir cuatro grupos de
 catolicos que se disputaron la supremacia: catolic6s intransigentes-tradi-
 cionalistas (1867-1892), catolicos liberales (1892-1903), catolicos intran-
 sigentes-sociales (1903-1913) y catolicos intransigentes-dem6cratas (1913-
 1931).

 CUARENTA ANOS DESPUES, COMO AL PRINCIPIO

 Naturalmente, el lugar que ocuparon los trabajadores en los diversos
 proyectos sociopoliticos de los cuatro grupos de catolicos es diverso. Y aun-

 8 El Estandarte [San Luis Potosi], 7 de agosto de 1900.
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 que las agrupaciones laborales cat6licas aparecieron en Mexico, como en
 Europa, antes de la Rerum Novarum, hemos optado por presentar la prop
 blematica que sustentaron a partir de 1891; sabiendo desde luego que los
 antecedentes son importantes y que tambien en M6xico la Rerum Novar-um
 tiene su prehistoria.

 Teniendo en cuenta la supremacia generacional cat6fica que hemos
 presentado, vamos a destacar ahora la problematica propia de los cuatro
 decenios de la Rerum Novarum en Mexico con base en los lemas utilizados
 por los militantes en algunas de sus m6as significativas organizaciones crea-
 das a partir de 1891:

 Aino Asociaci6n Lema

 1891 Liga Cat6lica Por Dios y por la Patria

 1907 Uni6n Cat6lica Obrera Unos por otros y Dios por todos

 1913 Asociaci6n Cat6lica de la Por Dios y por la Patria*
 Juventud Mexicana

 1920 Uni6n de Sindicatos Obreros Por Dios y por el obrero
 Cat6licos

 1922 Confederaci6n Nacional Justicia y Caridad
 Cat6lica del Trabajo

 1929 Acci6n Cat6lica Por Dios y por la Patria

 * Aunque el lema de esta agrupaci6n juvenil era el mismo de la Acci6n Ca-
 tolica e incluso frecuentemente se confunden ambas instituciones, los principios que
 las inspiraban eran diferentes. Hay que aclarar tambi6n que despu6s de 1929
 la asociaci6n juvenil de la Acci6n Catolica recibi6 el mismo nombre que la de
 1913; pero muchos militantes de la primera hora no se reconocieron en ella.

 Este cuadro nos muestra que en Mexico el reformismo instaurado por
 la Rerum Novarum sigue una linea circular que, despues de cuarenta anios de
 camino, regresa al mismo principio. De este modo, los cuatro decenios
 de la Rerum Novarum en Mexico presentan una unidad completa que
 -con su preambulo y su epilogo- son susceptibles de ser estudiados desde
 su nacimiento hasta su muerte. Dentro de esos a-nos los efectos reformis-
 tas de la enciclica en Mexico fueron profundos. Para constatar esto hemos
 de fijarnos en dos tipos de opciones que la Rerum Novarum prohij6:
 la opcion politica y 1a opci6n belica. La primera al fundarse el Partido
 Catolico Nacional (1911-1914) y el Partido Nacional Republicano (19.17-
 1920) heredero de aque-l, despu6s de la etapa ma's critica de la Revolucion
 Mexicana; la segunda al desatarse el conflicto religioso conocido comumn-
 mente como "la cristiada" (1926-1929). Ambas opciones fueron puntos
 de Ilegada que estuvieron sustentados en las organizaciones laborales y en
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 las agrupaciones populares y de grupos medios. Ademas, tambien se apo-
 yaron en una amplia gama de una combativa prensa confesional y en las
 tradicionales escuelas. El hilo conductor que explica muchos de los eventos
 promovidos por los cat6licos es el intento por establecer una sociedad cato-
 lica paralela, opuesta tanto a la secularizacion del Estado y la sociedad,
 como a los costos sociales y politicos impuestos por el liberalismo.

 A partir de 1903, cuando los intransigentes sociales, y luego demo-
 cratas, tomaron la delantera, este proyecto inspirado en la Rerum Novarum
 conoci6 su periodo de progresiva vigencia. Durante tres decadas pudieron
 proponerlo como proyecto alterno a los otros proyectos sociopoliticos mexi-
 canos. Ciertamente, los afnos que comprende el perlodo 1903-1931 fueron
 de reestructuracion de la sociedad mexicana. En ellos vino la crisis del
 porfiriato y su caida (1903-1911); se desat6 un amplio movimiento anti-
 porfirista que termin6 en la rebeli6n maderista y su intento democratico
 (1910-1913); se origino la dictadura huertista, la invasion norteamencana
 y la revolucion constitucionalista (1913-1914). Por si esto fuera poco, los
 revolucionarios agrupados en torno a Venustiano Carranza se escindieron
 una vez derrotado Victoriano Huerta. En este momento, la crisis se agu-
 dizo aun mas, pues salieron a flote las mas hondas contradicciones nacio-
 nales. Los revolucionarios que antes habian luchado juntos eran ahora
 enemigos: carrancistas por un lado contra villistas y zapatistas unidos
 por otro (1914-1915). El tri'unfo de los primeros parecio un momento
 de calma hasta el asesinato de Carranza (1916-1920). El decenio de los
 anos veinte consolido a uno de los grupos mas fuertes dentro de la Revo-
 lucion (Mexicana: el grupo sonorense. Dos representantes tuvo este uiltimo:
 Alvaro Obregon y Plutarco Elias Calles. El primero goberno de 1920 a 1924
 y murio asesinado por un militante catolico en 1928 cuando intento vol-
 ver a Ia presidencia nacional. El segundo goberno de 1924 a 1928, su
 periodo presidencial, pero siguio siendo el poder tras el trono hasta me-
 diados de la siguiente decada. Instauro el Ilamado "maximatoe, pues se
 declar6 a si mismo Jefe Ma6ximo de la Revolucion y siguio una politica
 autoritaria, logrando consolidar por este medio el nuevo Estado nacional
 surgido de la revolucion.9

 Fue en este contexto historico, brevemente descrito, donde el proyecto
 cat6lico inspirado en la Rerum Novarum trat6 de implantarse. Dado que
 en muchos momentos este proyecto se opuso al que la historia oficial me-
 xicana ha considerado como revolucionario, se ha terminado por consi-
 derar a aquel como "contrarrevolucionario". Empero, con esto solo se ha
 etiquetado el fenomeno, pero no se le ha explicado. En efecto, para hablar
 de una contrarrevoluci6n cat6lica habria que constatar prinero si real-
 mente existio en M6xico una verdadera revolucion. Y segundo, si esta fue

 9 Una excelente historia conclusiva que puede ayudar a lectores interesados
 en la problem&tica religiosa mexicana, ya que la integra en sintesis, es la de
 Jean Meyer, La Revolution Mexicaine, Calmann-Livy, Paris, 1973.
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 unica, coordinada y coherente. Ambas cosas han sido cuestionadas por la
 historiografia y la sociologia y no es tan facil lanzar una afirmacion que
 requiere un analisis historico mas alla de prescnpciones poh'ticas o dog-
 maticas. Lo que pretendo afirmar con esto es que el comportamiento pro-
 pio de las organizaciones catolicas es necesario circunscribirlo dentro de la
 problematica nacional y responde mas a la situacion sociopolitica que
 se vivio y no tanto al hecho de que sean confesionales. Vale decir que an-
 tes de ser catolicas, fueron organizaciones. Problematica esta a la que
 regresaremos mas adelante.

 Por otra parte, la historiografia eclesiastica no es mejor que la oficial.
 De tal modo ha mistificado ese periodo hist6rico, que se tiene la impresi6n
 de que ha perdido su tiempo, su espacio y sus contradicciones. tstas son
 tan abundantes que ciertamente su analisis pondria en evidencia a una
 Iglesia profundamente escindida que se pretende unitaria.

 La complejidad propia del fenomeno historico impide ser simplistas
 y terminar con un epiteto -contrarrevolucionario- o con una mistifica-
 cion intemporal, cuarenta afnos de historia de una de las instituciones omni-
 presentes -sobre todo en algunas regiones- en la sociedad mexicana.
 Contrarrevolucionarios o martires, ,quienes fueron esos hombres que, ins-
 pirados por la Rerum Novarum propusieron en Me6xico una via cat6lica
 altemativa? <,Por que fueron derrotados? ,,Cual fue el peso de su presencia

 en otros movimientos politicos del momento? jFue solo el Estado nacional
 su opositor? j No se modifico la vision sociopolitica de la Iglesia misma
 en esos anos? <,Que demandas integraban en sus propositos? <,Eran s6lo

 fanAticos religiosos, o tenian la necesidad de luchar por la justicia? j Como
 entendian esta u(ltima?

 Para responder tomaremos como guia el comportamiento de las orga-
 nizaciones catolicas de trabajadores que pueden, de alguin modo y sin
 forzar mucho los datos fActicos, mostrar el lugar donde se han dado cita
 muchas de las contradicciones de la sociedad, de la Iglesia y del Estado
 mexicano despues de 1930.

 DEL SILENCIO A LA CONFUSION: 1891-1903

 Cuando a mediados de junio de 1891 cuatro peri6dicos -tres catolicos
 y uno liberal- publicaron integra en la ciudad de Mexico la enciclica
 Rerum Novarum,'0 un quinto diario opin6:

 Nunca como ahora el Papa debi6 haber guardado silencio en un asunto
 horriblemente comprometedor ... . Leon XIII no es en este momento mis
 que un triste desequilibrado."'

 10 Entre los peri6dicos cat6licos capitalinos que publicaron la Rerum Novarum
 encontramos a La Voz de Mfxico, El Tiempo y El Nacional. Entre los liberales,
 a uno de los mfis moderados, El Monitor Republicano.

 11 El Siglo XIX, 19 de junio de 1891. El titulo del articulo era por demns
 pol6mico: "Torpezas de Le6n XIII".
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 Asi, se expresaba el jacobino Siglo XIX y aseguraba tambien que el papa
 era un "socialista de Estado" que habia dado armas al socialismo contra
 la burguesia y esto no era otra cosa que un "paso hnpolitico"'2

 Ni que decir que la actitud de la prensa liberal -jacobina o! mesura-
 da- respondia en cierto modo al entusiasmo que la prensa cat6lica mexi-
 cana habia puesto en difundir e inquietar a sus compatriotas por el nuevo
 documeneto. Ernpero, el entusiasmo periodistico de los catolicos no pareci6
 tener eco entre sus correligionarios. Rerum Novarum en Mexico tampoco
 parecio6 ser punto de liegada ni punto de partida de ningu'n movimiento.
 Es mas, no mereci6, el honor de la presentaci6n episcopal. Al parecer, solo
 un. prelado de los 23 que entonces ocupaban otras tantas sedes, considero

 la encicJica digna de atenci6n: Crescencio Carrillo y Ancona, obispo
 de Yucatan..

 La di6cesis de Carrillo y Ancona se encontraba en una situacion par-
 ticular, pues desde 1847 se habia desatado en la region la lIamada guerra
 dd c stas. Se trataba de una rebelion indigena con hondas raices econo-
 micas, desfigurada, en parte, por el problema racial. Emnpero, los sublevados
 no reclamaban tanto que fueran despreciados por los "blancos", sino que
 fueran despojados de sus tierras para que aquellos cultivaran el hene-
 quen. La ilegada de la Rerum Novarum sirvio al obispo de ocasion para
 mostrar la iniquidad del liberalismo, culparlo del conflicto e intentar sentar

 las bases de la paz social en el escrito pontificio. De vivo interes dentro
 de todo su planteamiento es la comparacion que establece entre los con-
 quistadores espa-noles y los nuevos modernizadores que se consideraban
 herederos de aquellos. Pero el prelado los estigmatizaba no solo con Ia
 enciclica, sino tambien con la figura de quien habia sido el incansable
 defensor de los indigenas en tiempos coloniales. Asi se expresaba Carri'llo:

 Ella es [la raza indigena] la que cultiva la industria henequenera, esa
 mina de riqueza actual para los propietarios yucatecos. Y es preciso recordar
 a propsito junto con la Enciclica del Padre Santo sobre la condici6n de
 los obreros aquellos ardientes clamores del venerable obispo Las Casas en los
 dias de la conquista contra la s6rdida avaricia de quienes sin escri'pulos
 ni temor alguno, sepultaban generaciones de millares de indios conquistados
 en el profundo de las minas con agravio de la humanidad y de la religion.38

 Esta interpretacion local de la Enciclica, hecha por Carrillo, y la afir-
 macion de mas de algdin diario cat6lico que expres6 que la Rerum No-
 varum era un documento netamente politico, debio convencer mas a los
 otros obispos mexicanos de que se trataba de un escrito "horriblemente
 comprometedor". Queda mas esta impresion al comprobar que de ordi-
 nario cualquier documento pontificio era normalmente acompafiado por

 12 El Siglo XIX, 26 de junio de 1891.
 13Crescencio Carrillo y Ancona, De'cima Carta Pastoral, Merida, 24 de agos-

 to de 18 1.
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 alguna carta pastoral. Y cuando se trataba de una Enciclica, la solicitud
 era naturalmente mayor. Solo para establecer una comparacion: seis ainos
 despues, al aparecer la constitucion Officiorum ac munerum sobre la
 prensa catolica, cuatro obispos le dedicaron otras tantas cartas pastorales,
 aparte de otros tres que se habian adelantado al asunto con sendos docu-
 mentos.14 Y cuando Leon XIII concedio oficio propio para celebrar la
 festividad de la Virgen de Guadalupe, practicamente todos los obispos
 recibieron y difundieron el documento con una carta pastoral para cada
 una de sus respectivas diocesis. Lo que pretendo afirmar es que la costum-
 bre de acompainar las letras de Leon XIII parece haberse detenido ante
 la Rerum Novarum, a pesar de la intensa campana que la prensa cat6lica
 mexicana -indudablemente influida por la europea- desato.

 Y esta actitud de respetuoso silencio episcopal debio haber influido
 en los militantes, pues al mismo tiempo no fueron muchas las organiza-

 ciones que la Enciclica promovio. Lo cierto parece ser que el momento
 de Ilegada de la Rerum Novarurn a Mexico coincidio con la aceptacion de
 parte de la jerarquia mexicana de la politica de conciliacion de rivali-
 dades entre el Estado liberal porfiriano y la Iglesia. Por otra parte, los
 que podrian haber recibido la Enciclica y haber promovido acciones con-
 cretas, o sea, los viejos intransigentes conservadores, habian practicamente
 desaparecido o perdido la vigencia y los nuevos au'n no terminaban de
 nacer. Vale decir que la generacion que predominaba durante el u'ltimo
 decenio del siglo xix y que recibio la Rerum Novarum fue la de los cato-
 licos liberales. A esta generacion le debio parecer la Enciclica un docu-
 mento ambiguo, confuso y contradictorio. Es mas, se tiene la impresion
 de que debio decirles poco y mucho, todo y nada. Poco, pues no les parecia
 soluci6n valida para Mexico, que en brazos del liberalismo lograba un
 deslumbrante -para ellos desde luego- progreso economico; y mucho,
 como para llegar a silenciar un documento "horriblemente compromete-
 dor"; todo, pues mostraba a las claras las injusticias que provocaba la
 nueva economia, y esto era dicho por una autoridad que nada tenia para
 ellos de sospechosa; y nada, puesto que desoyeron las consignas del docu-
 mento y lo acataron sin cumplirlo.

 Sin embargo, es necesario decir que esto no fue privativo de las orga-
 nizaciones cat6licas. Obreros, militares, campesinos, indigenas y aun inver-
 sionistas y politicos fueron controlados por el r6egimen a partir de la tercera
 reeleccion de Diaz (1892). Es cierto que esta ultima causo descontento
 entre 1892-93, pero es cierto tambien que durante los siguientes diez anos
 fueron Di az y el llamado grupo cientifico, el centro y ongen indiscutido
 del poder en Mexico.

 Pocas organizaciones de caracter social hubo en este decenio. Una de

 14 Manuel Ceballos Ramnirez, "Las lecturas catolicas: cincuenta afios de litera-
 tura paralela (1867-1917)", en La lectura y los lectores en Mexico, El Ermitaiio,
 Metxico, 1986, p. 122.
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 ellas pretendio resucitar a la Sociedad Cat6lica, restablecer los antiguos
 gremios y darle vida a un catolicismo que, cada vez mas, se refugiaba
 en los templos. Esta asociacion se llamo "Liga Catolica". Duro poco, pues
 para 1894 se disolvio con gran amargura de algunos de sus integrantes.

 Al anio siguiente, la Iglesia mexicana celebraba la instauraci6on del
 patronato guadalupano pero sin ninguna manifestaci6n de disidencia y me-
 nos promoviendo acciones entre trabajadores, peones u obreros. Es nis,
 no tenia por que mostrarse hostil a un Estado que la respetaba y cuyo
 paternalismo no le disgustaba. Por otra parte, era un Estado exitoso, pues
 ese anio y por primera vez en muchos anfos, el regimen porfiriano termi-
 naba sin deficit hacendario."

 A fines de siglo, luego de la promulgacion de Graves de Communi
 (1901), se noto un movimiento de reorganizacion de agrupaciiones obreras
 catolicas. Pero ciertamente estuvo promovido por quienes pretendian apo-
 yar al regimen y evitarle un estallido social y politico contrario, que ya se
 auguraba. Todavia predominaron en la promocion de estas organizacio-
 nes, aunque ya por poco tiempo, los cat6licos liberales. Pronto hubieron
 de ceder sus puestos a los sociales.

 LA ETAPA DE TRANSICION 1903-1911

 Para los primeros anfos del nuevo siglo la disidencia y la inquietud
 politica fueron sucediendo a la Ilamada pax porfiriana y traspasando las
 barreras de su f6rreo control. Cuatro grupos se distinguieron: los libera-
 les radicales, los liberales conservadores, los anarquistas y los social-cato-
 licos. Si no todos estaban de acuerdo en sus opciones sociopoliticas, todos
 sabian que de un momento a otro Diaz podia faltar, pues a la sazon
 contaba con ma's de 70 anios. Aparte de eso, la reeleccion no parecia
 tener fin pues no s6lo se venia imponiendo peri6dicamente, sino que se
 prolongaba el periodo presidencial de cuatro a seis anfos (1904). Adema's
 de que los problemas sociales suscitados por la economia porfiriana no
 eran un secreto para aquellos disidentes.

 Por otra parte, a pesar de las diferencias ideol6gicas, la composicion
 social de sus grupos era mas o menos la misma: abogados, empleados,
 ingenieros y maestros. La mayoria de ellos de mediana edad y pertene-
 cientes a los grupos medios de la sociedad. Alguno se distingula por ma-
 yores o menores bienes de fortuna. Casi todos con instruccion politica,
 grandes ihiquietudes sociales y una manifiesta preocupacion por el fu-
 turo politico del pais.Ii

 Los cat6licos, a la par de los otros disidentes, hicieron una primera
 demostraci6n de reorganizaci6n publica en 1903, al celebrar en la ciudad

 1 Jose F. Iturribarria, Porfinio Diaz ante la Historia, s.e., M&6ico, 1967, p. 192.
 18 John Cockcroft, Precursores intelectudes de la revoluci6n mexicana, Si-

 glo XXI, Metxico, p. 8 y ss.
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 de Puebla el primer Congreso Catolico Nacional. Desde ltego que en
 esta reunion se dieron cita tanto catolicos liberales como sociales. Los pri-
 meros eran partidarios del regimen, no asi los segundos. Pero a medida
 que se celebraron otros congresos, la separacion se hizo mis evidente. Al
 congreso poblano le sucedieron los de Morelia (1904), Guadalajara (1906) y
 Oaxaca (1909). Fue en este uitimo donde la separacion y el predominio de los
 sociales fue decisivo. Fue el ultimo congreso que con ese nombre se celebro en
 Mexico y, curiosamente, en los cinco afnos subsiguientes, que fueron los de
 mayor floracion del catolicismo social, no volvieron a repetirse. La razon no
 aparece muy clara por el respeto que los laicos guardaban a sus prelados;
 pero no es otra que el intento del obispo oaxaqueino Eulgio Gillow por
 utilizar las fuerzas catolicas en fortalecimiento del regimen y a favor del
 liberalismo mexicano. Esto era imposible para los sociales que, en union del
 arzobispo de Mexico, Jose Mora del Rio, decidieron, luego de "la comedia
 llamada congreso catolico" de Oaxaca, lanzarse a la accion, libres de com-
 ponendas con el regimen porfiriano.

 Para este momento, las organizacion-es laborales catolicas ya se encon-
 traban en algunas de las principales ciudades del centro del pai's: Guada-
 lajara, Mexico, 'Morelia, Leon, Aguascalientes y Zamora. La situacion
 geografica de estas asociaciones es importante pues responde al eje de la
 restauracion cat6lica durante el porfiriato y al surgimiento de otros movi-
 mientos posteriores de profundas raices en la cultura politica catolica.
 Para este momento s6lo una localidad fuera del eje parece tener un mo-
 vimiento laboral: Oaxaca. Por lo demas, fueron las ciudades de Mexico-
 Leon-Guadalajara, con sus ramificaciones, las que prohijaron el nacimiento
 de un movimiento obrero cat6lico con posibilidades nacionales.

 Un primer intento se hizo en este sentido cuando el arzobispo de Mexi-
 co nombro al padre Jose Maria Troncoso para organizar los ya nacidos
 circulos obreros en la Union Cat6lica Obrera (uco) de la ciudad de M6Cxico.

 La uco pronto reunio en torno a si a algunas organizaciones de otras
 poblaciones como Saltillo, Aguascalientes, Le6n, Oaxaca, Camargo. Pero no
 logr6 agrupar al movimiento catolico que, apenas en formaci6n, habia
 surgido en otros dos centros importantes: Guadalajara y Zamora. La uco

 surgia como un primer intento de organizacion nacional de los trabajadores
 cat6olicos, pero estaba ciertamente pensada para la ciudad de Mexico y para
 que esta fuera centro de decisiones.17

 Hacia 1911, la uco habla logrado agrupar poco menos de 5 000 obreros
 en aproximadamente cuarenta circulos.18 Pero la mayoria de los trabaja-
 dores y las agrupaciones estaba ya para esa fecha fuera de la capital pues

 17 Manuel Ceballos Ramirez, "La Enciclica Rerum Novarum y los trabajadores
 catolicos en la ciudad de M6xico", Historia Mexicana, v. 33: 1, (129), julio-sep-
 tiembre, 1983, p. 26.

 18 Es probable que fueran mas circulos, pues solo la di6ecsis de Zamora decia
 contar con 30 [Circular de los Operarios Guadalupanos], lo. de marzo de 1911.
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 esta s6lo contaba con 1 255 afiliados, y con aproximadamente 15 circu-
 los obreros.

 En diciembre de 1911, cuando la uco celebr6 su primera Dieta en la
 ciudad de Mexico, dos cosas fueron importantes: primero, lograr que el
 moviimiento cato-lico se unificara y, segundo que, de alguin modo, partici-
 paran en la gestion de la uco los representantes de fuera de Ia capital.
 La idea habia surgido de un provinciano, el licenciado Carlos A. Salas

 L6pez, presidente del circulo de Aguascalientes. De esta proposici6n surgio
 una nueva agrupacion que se denomino: Confederacion Nacional de los
 Circulos Cat6licos de Obreros.

 Es necesario circunscribir esta transformacion en un contexto ma's am-
 plio ya que a fines de 1911 otro era el panorama politico y social de Mexi-
 co. En efecto, la renuncia de Porfirio Diaz en mayo de ese anio, forzada
 por el movimiento d.emocratizador y revolucionario maderista y la eferves-
 cencia politica que se estaba viviendo influyeron poderosamente en el
 movimiento laboral catolico. Ahora los trabajadores cat6licos, cuyos prin-
 cipales objetivos habian sido la moralizacion, el ahorro o la ayuda mutua,
 tuvieron una serie de repercusiones politicas que no desaprovecharon sus
 lideres. Y mis, cuando ese mismo a-no de 1911 surgio con una fuerza nada
 despreciable el Partido Cat6lico Nacional (PCN). Al establecer en su
 prgrama todas las demandas sociales de la Rerum Novarum, este partido
 integr6 automaticamente a los trabajadores catolicos. Los principales pro-
 motores nacionales de los circulos obreros, al momento de nacer el PCN,
 optaon por tomar por prioridad en sus programas el establecimiento de
 centros politicos. Estos promotores fueron los "Operarios Guadalupanos".
 La asociacion habia nacidos dos anios antes en el Congreso de Oaxaca. La
 raz6n ya ha sido anticipada: la disidencia de los catolicos mas radicales
 con el intento del obispo de esa ciudad de controlar el movimniento social
 cat6lico en favor del regimen porfiriano. Muchos de estos Operarios Gua-
 dalupanos nada tenian de obreros o de trabajadores manuales, y menos
 de campesinos. Si acaso a1guno que otro era artesano calificado. Lo que si
 abundaba eran empleados, sacerdotes y profesionistas (abogados, medicos,
 ingenieros). La funcion que cumplieron dentro del catolicismo social mexi-
 cano, fue la del "intelectuales orgaanicos"; ya que pasaban del clrculo de
 estudios a la organizacion de agrupaciones obreras, a la redaccion de perio-
 dicos catolicos o a la fundacion de escuelas.

 Los Operarios Guadalupanos intentaron tambien establecer vinculos
 con sus colegas latinoamericanos. En sus circulares hay frecuentes referen-
 *cias a este particular.i9 La iniciativa surgio a fines de 1910 y fue promovida
 por el entonces presidente de la asociacion, el doctor Jose R. Galindo.
 -ste escribi6 a algunos obispos centro y sudamericanos y recibio nombres
 de personas de sus respectivos palses que podian integrarse a la agrupaci6n

 19 Las circulares eran enviadas a cada uno de los 400 operarios guadalupanos
 a sus domicilios. Hemos podido localizarlas casi todas en los Archivos de Miguel
 Palomar y Vizcarra y del Secretariado Social Mexicano.
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 mexicana.20 Establecieron contacto con mas de veinte ciudadeg: Medellin,
 BogotA, Cartagena, Pamplona, San Gil, Antioquia, Cu'cuta, Bucamamanga
 y Socorro, en Colombia; Guayaquil, Quito, Loja, Ibarra, Cuenca r Rio-
 bamba, en Ecuador; Lima, Arequipa y Trujillo, en Peri; Paranta, Salta
 y Santa Fe, en Argentina; Maracaibo en Venezuela, y Montevideo en

 Uruguay. Mas de 150 nombres de catolicos de estas ciudades aparecen
 en sus circulares. Confiesan haber escrito a todos ellos, aunque natural-
 mente, no de todos recibieron respuesta. Algunos contestaron pidiendo
 pertenecer a la asociacion; otros ademas, fueron admitidos con el encargo
 de ser en sus respectivos paises "corresponsales guadalupanos": en Gua-
 yaquil, Virgilio Drouet; en Cartagena, Arturo Franco y Victor Pacheco;
 en Antioquia, Juan E. Martinez y Federico Villa; en Pamplona, Jose V.
 Cabiades, Eusebio Rios y Julio Perez; en Arequipa, Miguel de la Rosa.
 Adolfo Chavez y Gerardo Cornejo Iriarte; en Loja, Francisco J. Equi-
 guren; en San Gil, Ernesto Cancino; y por fin, en Santa Fe, "el erudito
 sociologo y galano escritor" Gustavo Martinez Zubiria, mejor conocido
 para nosotros como Hugo Wast.

 Aunque este intento de extender la membresia a sus correligionarios
 latinoamericanos no parece haber tenido mucho exito, es interesante des-
 tacar las motivaciones que Ilevaron a los cat6licos mexicanos a tratar de
 vincularse con ellos. En primer lugar el anhelo de expandir el guadalupa-
 nismo, ya que fueron ellos, si no de los uinicos, si de los principales pro-
 motores de la idea de que la Virgen de Guadalupe fuera declarada patrona
 de Amenrica Latina. Patronato que promulgo a mediados de 1910 el papa
 Pio X. El significado de esta proclamaci6n no solo era piadoso; Ilevaba
 implicito un hondo sentido sociopolitico. Se traducia al menos en tres
 elementos negativos y en otros tantos positivos. Negativamente, el guada-

 lupanismo significaba: antiliberalismo (o si se prefiere, antipositivismo),
 antiyanquismo y antiprotestantismo. Positivamente, se traducia en exalta-
 cion del hispanismo y la latinidad, en implantacion del socialcatolicismo
 latinoamericano y en proclamacion del ultramontanismo. Todo esto con
 la siguiente consigna:

 Los Operarios Guadalupanos deben empenarse en que los cat6licos mexi-
 canos adquieran la conviccion firme y vivamente sentida de que la vocaci6il
 providencial de la nacion mexicana es obtener la uni6n con las naciones
 latinoamericanas para contrarrestar la ambici6n absorbente de los anglosajo-
 nes del norte, bajo el amparo de una devocion bien entendida e ilustrada
 a la santisima Virgen de Guadalupe.21

 20 Entre los obispos que respondieron encontramos a: Manuel J. Cayzedo,
 de Medellin; Pedro A. Brioschi, de Cartagena; a los de las otras ciudades no los
 nombran, pero es de suponer que fueron ellos quienes respondieron o sus vicarios,
 como el de Arequipa que contestaba por medio del canonigo Manuel Eleuterio
 Gonzalez.

 21 [Circular de los Operarios Guadalupanos], lo. de diciembre de 1910.
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 Pero dos motivaciones ma's tuvieron los guadalupanistas mexicanos. Pri-
 mero, intercambiar ideas y realizaciones acerca de la participaci6n poli-
 tica que como cat6licos tenian en sus diferentes paises. Y en segundo
 lugar, conocer las formas como desarrollaban sus proyectos sociales. Des-
 tacaban sobre todo tres actividades: el periodismo, los centros obreros
 y los circulos cat6licos. Entre estos u'ltimos se informaba, por ejemplo,
 del Club Cat6lico de Montevideo dirigido por Joaquin Secco Illa, y del
 Circulo Catolico de Obreros de la mnisma ciudad presidido por el doctor
 Alejandrom Gallinal.22

 DEL EX1TO A LA CRISIS 1912-1917

 El amnbiente democratico propiciado por la revolucion maderista llevo
 a los trabajadores catolicos a intentar un primer momento de consolida-
 ci6n. Y no solo porque resultaron ellos favorecidos, sino porque tambien
 las agrupaeiones seculares se activaban. ?stas lograron su mayor tonso-
 lidacion en el norte de la Repiublica, en el puerto de Veracruz y en la
 capital. En estos tres centros surgieron asociaciones que pretendian coor-
 dinar la efervescencia de los obreros. En la ciudad de Mexico, una fue
 de especial relevancia: la Casa del Obrero Mundial, fundada en sep-
 tiembre de 1912. Se trataba de una agrupacion de corte anarcosindica-
 lista que intentaba la organizacion de los trabajadores mexicanos.23

 Con este enemigo enfrente, los catolicos activaron sus proyectos y cua-
 tro meses despues pretendieron la unificacion nacional del movimiento
 obrero catolico. Jste se encontraba disperso y gestionado por diferentes
 agrupaciones: el Partido Cat6lico Nacional, los Operarios Guadalupanos,
 los C'irculos Obreros locales, y la Confederacion Nacional de Obreros
 Cat6licos. De esta uiltima salio la iniciativa de agrupar en una sola entidad
 a los trabajadores cat6licos mexicanos. Seg-in La Nacion, estos liega-
 ban a cien mil y se encontraban repartidos entre las ciudades de Mexico
 y Oaxaca, pero sobre todo al occidente de la Repuiblica: Guadalajara,
 Morelia, Leon, Aguascalientes y Zamora.24 Esta uiltima fue propuesta por
 la Confederacion para celebrar en ella la Segunda Dieta obrera.

 *22 Otros integrantes del Club Catolico de Montevideo eran: Pedro Lenguas,
 Elbio Femnandez, el padre NicolUs Luquese, Miguel Perea, Antonio Haran, Carlos
 Ferres y Adolfo Ysasa. Entre los miembros del circulo obrero encontramos tambien
 a: Felix Dumoulin Varonne, Eduardo Cayota, Carlos Ferres, Cayetano Multoni,
 .Manuel Canepa Franco, Rafael Alcorta Camusso, Domingo Arteaga, Alfredo Herran,
 Jos6e Multoni, Adrian M. Echevarria, Vicente Novoa y al padre German Vidal
 -que fungia como conciliario eclesiastico. [Circular de los Operarios Guadalupanos],
 lo. de octubre de 1910.

 23 Barry Carr, El movimiento obrero y la politica en Mexico, Era, Mexico,
 1981, pp. 45-47.

 24 La cifra es exagerada. Otras fuentes aportan entre 20 y 30 mil. Vease
 La Nacio'n, 20 de enero de 1913; Barry Carr, op. cit., p. 215.
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 El problema fundamental al que se enfrentaron fue el de definir
 sobre que criterios se lograria la unificacion. Si todos se decian catolicos
 y sobre esta base se agrupaban, el problema residia -como en las aso-
 ciaciones seculares- en el criterio de organizacion laboral. Habia de todo:
 mutualistas, patronatos, cajas de ahorro, circulos obreros mixtos, asocia-
 ciones piadosas, cofradias de tintes coloniales e incipientes sindicatos mo-
 demos. Pocos vieron el problema en su verdadero fondo y los m6as -como
 de hecho ha pasado a la historiografia eclesiastica mexicana- se entre-
 garon en brazos del triunfalismo proclamando la capacidad de la Iglesia
 para organizar al proletariado. Entre los clarividentes destaco un jesuita
 recien liegado de Europa y especializado en temas sociales: el padre
 Alfredo Mendez Medina. En un vigoroso discurso propuso una serie de
 reformas sociales que debian sustentar los obreros cat6licos, siempre y
 cuando se decidieran por la sindicalizacion masiva. lste fue el talon
 de Aquiles de las organizaciones laborales cat6licas en esos momentos,
 pues les parecio demasiado aventurado optar por la sindicalizacion. Ade-
 mas de que el momento era inoportuno, pues en Roma, el sindicalismo
 catolico estaba siendo anatematizado por algunos funcionarios de la Se-
 cretaria de Estado.25

 En Mexico, el problema se reflejo al tener el jesuita que defenderse
 ante su provincial de la acusacion de "socialista" que le hicieron algunos
 asistentes a la Dieta Zamorana. Pero mas que una acusacion personal,
 el asunto reflejaba la fuerza y debilidad a la que habia liegado el movi-
 miento laboral cat6lico. Ademas de que mostraba una honda division
 entre los catolicos-sociales y los cat6licos-democratas. Rstos u(ltimos, a par-
 tir de 1913, fueron tomando la delantera y m'as cuando en febrero de ese
 ano el asesinato de Francisco Madero, presidente de la Rep(ublica, los
 enfrento al regimen militar de Victoriano Huerta. En un principio los ca-
 tolicos, tanto sociales como democratas -a la uar de casi todos los estados
 de la Repu'blica y los paises extranjeros- apoyaron a Huerta pensando
 que regresaria el orden perdido; pero a fines de a-no, los cat6licos demo-
 cratas se fueron alejando de su posicion tactica con el huertismo.

 A mediados de 1914, la caida de Huerta y el triunfo de los revolucio-
 narios constitucionalistas llevo a los catolicos a tres a-nos de persecucion
 v ostracismo. Cuando en 1917 se proclamo la nueva Constitucion politica,
 los catolicos dieron por perdidas sus esperanzas de participacion en la
 sociedad. Empero, a pesar de que se legislo contra m'ultiples actividades
 cat6licas (escuelas, periodismo, partidos politicos, propiedades, etcetera),
 los militantes se reconocieron en el articulado referente al trabajo e in-
 cluso reclamaron su paternidad. Ciertamente, a nivel ideologico es dificil
 negar al menos la coincidencia entre el pensamiento social cat6iico y el
 articulo 123 constitucional.26 Sin embargo, hace falta un estudio mas

 25 Emile Poulat, Intigrisme et catholicisme integral, Casterman, Tourni, 1969,
 pp. 480-491.

 26 Jorge Adame Goddard, El pensamiento polztico y social de los cato'licos
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 historiogrWfico que ponga en evidencia si en efecto fue la Rerum No-
 varum el texto que ilumin6 a los constitayentes mexicanos -algunos de
 ellos ex seminaristas-, o si, en cambio, las ideas del 123 fueon extraidas
 del ambiente de protesta laboral que se venia respirando en Mexico
 desde tiempo atr6s, al que ciertamente pudo contribuir la enciclica de
 1891 "sobre la condicion de lbs obreros".

 RESURGIMIENTO Y NUEVAS PERSPECT[VAS 1918-1926

 De todas formas, el articulado constitucional referente al trabajo y el
 hecho de que los constituyentes no prohibieran las actividades laborales
 confesionales -en un momento en que se cerraba el espacio legal y poli-
 tico para otros movimientos catolicos- llevo a los militantes obreros
 a rehacer sus organizaciones.

 Despues de la etapa revolucionaria mas aguda (1914-1916), la socie-
 dad mexicana, con un nuevo orden juridico y con perspectivas naciona-
 listas ineditas, empezo lentamente un periodo de reorganizacion. El des-
 plazamiento de los hombres del regimen porfiriano y la entrada de nuevos
 elementos en los organismos del poder, no fue un fenomeno exclusivo
 del nuevo Estado nacional. Tambien entre los hombres de la Iglesia hubo
 un desplazamiento en favor de los democratas cat6licos. Incluso es sin-
 tomatico el hecho de que algunos militantes -obispos, clerigos, religiosos
 y seglares- cuyos nombres aparecian en casi todas las reuniones sociales
 anteriores a 1914, cuatro anios despues estuvieran ausentes.

 En el movimiento laboral catolico el fenomeno de la democratizacion
 de la vida civil mexicana se noto de inmediato. No fueron ya ni los cleri-
 gos ni los intelectuales de grupos medios los que iniciaron la reorganiza-
 cion. Tanto clerigos como intelectuales catolicos aparecieron inmediata-
 mente al lado de los trabajadores e incluso no se puede negar la influen-
 cia que ejercieron; pero no fue ciertamente del modo como lo habian
 ejercido un lustro antes.

 El principal centro donde las agrupaciones catolicas renacieron fue
 Guadalajara. En esta ciudad, los trabajadores catolicos se reorganizaron
 en el Centro de Obreros Le6n XIII (1918), y poco despues el arzobispo
 de Ia ciudad, Francisco Orozco y Jimenez, apoyo la iniciativa al nombrar
 a una Junta Diocesana de Accion Social ese mismo anfo. Tambien en la
 ciudad de Mexico los militantes se activaron. Tanto politicos como tra-
 bajadores y jovenes establecieron sendas organizaciones. El eje geopolitico
 catolico volvio a restablecerse con mayor nitidez: Mexico-Leon-Guadala-
 jam. Y cuando a fines de 1920 el movimiento catolico parecia haber de
 nuevo despegado, los obispos fundaron un centro coordinador: El Secre-

 meXicanos, UNAM, Mexico, 1981, pp. 250-258. Adame ofrece una sinopsis entre
 el articulo 123 constitucional y el pensamiento catolico mexicano extraido de diver-
 sas fuentes.
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 tariado Social Mexicano.27 La direccion fue confiada a uno de los hom-
 bres mas clarividentes y decididos, el ya nombrado padre Alfredo Men-
 dez Medina, jesuita.

 A principios de la decada de los a-nos veinte y fines de la anterior,
 los militantes volvieron al tema de la "cuestion obrera" en asambleas y
 organizaciones. De el se hablo en la Semana Social de Puebla (1919) y en
 el Curso Social Agricola Zapopano de Guadalajara (1921). Ya para en-
 tonces, los obreros tapatios habian celebrado una primera asamblea cons-
 titutiva al reunirse en el Primer Congreso Regional Obrero (1919). De el
 salio6 el acuerdo de iniciar la federacion de las organizaciones laborales
 de la arquidiocesis de Guadalajara, a la que mas tarde Ilamaron Confe-
 deracion Catolica del Trabajo (1920).

 Al anfo siguiente, esta organizacion propuso la celebracion de un con-
 greso nacional para intentar la federacion de los trabajador,es catolicos
 del pals. Las motivaciones internas de los militantes catolicos quiza' no
 fueron tan importantes como las externas, ya que habian surgido dos
 centrales obreras en reinida competencia con las perspectivas. catolicas.
 Una de ellas nacio en 1918, apadrinada por el Estado y proclamando
 un socialismo sui generis: la Confederacion Regional de Obreros Mexi-
 canos (CROM); y otra de corte anarquista aparecio en 1921: la Confe-
 deracion General de Trabajadores (CGT). A fines de abril del a-no siguien-
 te, los catolicos reunieron a mas de mil trabajadores de trece estados de la
 Repu'blica en el Primer Congreso Nacional Obrero. De el salio una cen-
 tral obrera inspirada en la Rerum Novarum: la Confederacion Nacional
 Catolica del Trabajo (CNCT).

 Con un programa netamente corporativo -religion, patria, familia,
 propiedad y union de clases- la CNCT intento durante cuatro afios for-
 mar un frente laboral catolico. Intento rebasar las fronteras de la region
 central y occidental en la que se encontraba circunscrita (Mexico-Leon-
 Guadalajara) y enfoco sus miras hacia la region del Golfo y sobre todo
 hacia el Norte. Ambas, al ser feudos peleados por la CROM, la enfrentaron
 tambien al Estado. A partir de 1925, este ui'itimo estuvo presidido por
 Plutarco Elias Calles, quien paulatinamente instauro un proyecto autori-
 tario y centralizador que no admitla ninguna competencia en la gestioli
 de la sociedad. A Calles y a su proyecto estatal hubieron de enfrentarse
 no s'lo los cat6licos, sino tambien otros disidentes, como los militares
 y los comunistas. Pero fueron los cat6licos los que se opusieron abierta-
 mente en toda la nacion. Como una de las formas limite de las reclama-
 ciones, los obispos determinaron la clausura de los templos y la supresion
 de las actividades religiosas en 1926. Esto desato, sobre todo en la region
 occidental, la protesta armada de una parte de los catolicos.

 Ese mismo a-no, la CNCT tambien habia desafiado al Estado y a la
 CROM. Para ese momento, habia llegado a sindicalizar a poco mas de

 27 Carta pastoral sobre la accidn social cat6lica, s.e., M&ico, 1921.
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 22 mil trabajadores, tanto urbanos como rurales.28 La CNCT, al igual que
 otras organizaciones cat6licas, intervino en el conflicto.

 De este modo, durante tres a-ios la intransigencia catolica hubo de
 resistir al Estado callista con las armas en la mano. No es facil detectar
 un programa concreto de reivindicaciones sociales y politicas en los levan-
 tados. El panorama es mas complejo y mas amplio. Unos peleaban en
 nombre de Cristo Rey, otros defendian sus tierras, y todos se oponian
 al autoritarismo del Estado y a la secularizacion de la sociedad. Pero todo
 eso no era todavia la justificacion de una guerra extensa, larga y cruenta.

 El problema tuvo hondas rakces en la cultura politica y en los diversos
 proyectos de sociedad que sustentaba el Estado modernizador callista y el
 movimiento social catolico. Ambos pretendian la hegemonia y el control
 de sus respectivas sociedades. Pero lo sorprendente es que si desde el
 punto de vista politico se suponia la desaparicion o anulacion del con-
 trario, desde el punto de vista economico ambos parecian acercarse. El pre-
 sidente Calles no veia con malos ojos los regimenes corporativos europeos,
 como tampoco los veia con malos ojos el Vaticano.

 Sin embargo, este aparente acercamiento no se realizo en el nivel
 de los militantes catolicos, sino en el nivel del sector directivo del epis-
 copado mexicano. En el nivel de los militantes, el tiempo era mas largo
 y la disidencia mas profunda, ya que no se peleaba por reanudar el culto
 suspendido por los mismos obispos, sino por la persistencia de la religion
 en la sociedad, con todas las implicaciones que esto suponia. Vale decir
 que se peleaba por establecer en Mexico una cristiandad que resistiera
 los embates de la secularizacion e inaugurara por fin la "sociedad catolica"
 por la que habian luchado desde tiempo atras. En esta perspectiva resulta
 muy interesante el discurso que, veinte a-nos despues del conflicto armado,
 Miguel Palomar y Vizcarra, militante de la m6as temprana hora, dirigio
 al padre Alfredo Mendez Medina. Se iniciaba el discurso en la Rerum
 Novarum -con la cual se trazaban "planes gloriosos" para el pais-
 y terminaba en la cristiada, cuando "Mexico proclam6 la realeza temporal
 de Cristo con cedulas tintas en sangre de martirio". Entre los dos extre-
 mos, entre el principio y el fin, las continuidades: las iniciativas legis-
 lativas, la refonna social, el estudio de los problemas nacionales, la orga-
 nizacion de las instituciones cat6licas, la solucion cristiana a la situacio6n
 mexicana y la "santa reaccion".29

 Para 1929, todo parecio exagerado. El recurso a las armas, propuesto
 por el mismo Calles, fue ciertamente el limite de la intransigencia, y tam-
 bien su fuerza y su debilidad. El episcopado mexicano se escindio. La cri-
 sis mundial y el acercamiento de la IglesiA a los regimenes corporativos
 parecio modificar la estrategia de la Iglesia. A la par que aquellos, esta

 28 Confederacion Nacional Cat6lica del Trabajo, "Carta abierta a Luis N.
 Morones", s.e., Mexico, agosto de 1926.

 29 Archivo Miguel Palomar y Vizcarra, Caja (3), Carpeta 1, Mexico, 21 de
 abril de 1949.
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 reordeno a sus militantes en una nueva estructura autoritaria y depen-
 diente directamente de ella: la Accion Cat6lica. Los grupos militantes
 mas comprometidos hubieron de integrarse a ella o subsistir por su cuenta
 si se lo permitian sus fuerzas y sus principios. Los que mas sufrieron
 la embestida fueron los partidos politicos cat6licos y las asociaciones
 laborales.30

 En Mexico este proceso signific6 la supremacia del nuevo sector direc-
 tivo del episcopado, el cual opt6 por llegar a un acuerdo directo con el
 Estado. Se establecio asi un modus vivendi en el cual se llego a una
 conciliaci6n dificil de definir: ajuridica, pragmatica, autoritaria y no
 representativa. Con estos "arreglos" de 1929, como tambien se denomino
 el acuerdo entre el Estado y la Iglesia, la Rerum Novarum dejo de ejercer
 en Mexico la influencila sociopolitica que enfrento el proyecto catolico
 a los proyectos seculares. Para este momento, la Iglesia mexicana dejo
 de apoyar toda organizacioSn que pudiera desafiar directamente al Estado;
 entre ellas la CNCT. Dos a-nos despues, los trabajadores cat6licos no solo
 hubieron de sufrir el extrafiarniento de la misma Iglesia, sino la prohibi-
 cion explicita del Estado. En efecto, al promulgarse por vez primera
 en 1931 la Ley Federal del Trabajo, se velo cualquier actividad sindical
 que hiciera referencia a la religion.3'

 CONCLUSION

 Naturalmente que del Estado nada esperaban las organizaciones la-
 borales catolicas; pero en cambio, la retirada de la Iglesia en un momento
 clave para ellos los sumergio en una grave crisis de identidad. Por lo
 menos cuarenta anfos de lucha pretendian resolverse a base de autorita-
 rismo clerical y de reorientacion de las acciones, sin contar con el con-
 sentimiento de las bases populares a las que se reniitia la democracia
 cristiana. En este problema no se puede mas que hacer una dura auto-
 critica que aquel agudo observador de la historia moderna de la Iglesia,
 el padre Giacomo Martina, expres6 asi:

 La Iglesia unida hoy a sus adversarios de ayer, combate en union de ellos
 contra sus aliados de maniana.32

 La contradiccion que esta situacion produjo en las organizaciones cato-
 licas mexicanas fue de graves consecuencias para la militancia popular.

 30 Una organizaci6n en Mexico integraba en estos momentos la disidencia ca-
 tolica, al no haber un partido politico: la Liga Nacional de Defensa de Ia Libertad
 Religiosa (LNDLR).

 '31 Proyecto de Co'digo Federal del Trabajo, Secretaria de Industria, ComerciG
 y Trabajo, Mexico, 1929, p. 69.

 32 G. Martina, op. cit., v. 3, p. 218.
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 En Mexico, el catolicismo abandono en ese ,momento el proyecto de vincu-
 lacion con el, movimiento social y popularmente comprometido, y este
 hubo de limitarse -cada vez, menos- a acciones aisladas. Parecio6 desde
 entonces que los ambientes catolicos fueron ya incapaces de producir mi-
 litantes de la talla de los hombres de la Rerum Novarum, al menos
 hasta 1968. Esto no quiere decir que no los haya habido ni que quienes
 pretendieron seguir siendolo no hayan tenido que lidiar con las graves
 tensiones que supuso la ambigiledad de la situaci6n mexicana. Pensamos
 en algunos integrantes del Secretariado Social entre 1935 y 1968. Pero
 ellos mismos, a la par que otros militantes, al ser alejados tanto por la
 Iglesia como por el Estado de la opcion politica y de sus ansiadas bases
 populares -al modo que le exigla la democracia cristiana- hubieron
 de permanecer aislados, anatematizados, contradictorios y sin continuidad.
 Baste citar por ejemplo el movimiento sinarquista y todas las contradic-
 ciones y confusiones que se generaron en su interior; o bien, el paso que
 muchos viejos militantes dieron hacia el integrismo al ya no encontrar
 en la Iglesia la continuidad historica de sus proyectos y la autocn'tica
 coherente. fsta parecio limitarse al argumento de autoridad.

 Ciertamente, el camino trazado por la Rerum Novarum, al encon-
 trarse en contradiccion con algunos de los procesos hist6ricos irreversibles
 que dieron paso al liberalismo y a los socialismos, estaba destinado al
 fracaso. Vale decir que la perspectiva de los hombres de Ia Rerum No-
 varum era la perspectiva de la neocristiandad, la intransigencia y la con-
 quista. Como ha afirmado Jean Meyer, no sabemos que genero de fran-
 quismo hubiese engendrado el triunfo de los cristeros; como tampoco
 sabemos si al admitir el Estado autoritario el juego de fuerzas -dentro
 de las cuales los cat6licos solo eran una entre muchas- hubiese propi-
 ciado la politizacion de la vida publica, la democratizacion de la socie-
 dad, la liberalizacion del movimiento obrero y la reduccion del autori-
 tarismo mexicano. Problemas estos que afronta hoy el pais en forma
 grave. Pero pasando del terreno de las intenciones al de los hechos, hemos
 de reconocer que la inspiracion intransigente que sustentaba a los hom-
 bres de la Rerum Novarum -a pesar de los errores, los aciertos y las
 intenciones- no se agotaba en el texto de 1891. Nacia de muy atras
 y estaba destinada a Petomar una larga lucha por la justicia que no era
 nueva dentro del cristianismo y que encontraria a lo largo del siglo xx
 nuevos modos de expresi6n racional y de vinculacion sociopolitica.
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