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maticas y conflictos, pero tambien para lo- 
grar la igualdad, la libertad, el equilibria, 
la equidad, la fratemidad, la jusricia, el bien 
cormin, como valores permanentes que per- 
mitieran la "felicidad" de los actores sociales 
frente a las inequidades del capitalismo, pero 
rarnbien.de la influencia de sistemas o doc- 
trinas extrafias a la idiosincrasia popular, 
sobre todo en America Latina, casi siempre 
opuestas al ideal cat6lico, como el comu- 
nismo y el socialismo. Esta vocaci6n doctri- 
naria fue la raz6n de ser de multitud de or- 
ganizaciones cat6licas que actuaron en el 
siglo xx mexicano. 

La Iglesia cat6lica en Mexico experi- 
ment6 cambios drasticos durante la cenruria 
pasada, teniendo coma constantes las afren- 
tas del Estado surgido de la revoluci6n me- 
xicana. Su proyecto de orden social se via 
enfrentado por el proyecto revolucionario, 
identificado con el atefsmo, el comunismo, 
el socialismo, el liberalismo y el cornbate 
permanence a las privilegios y derechos de 
la institucion eclesiasrica cat6lica y, par ende, 
de los derechos de los catolicos mexicanos. 

El enfrentamiento entre la Iglesia y el 
Estado perme6 la actuaci6n cat6lica durante 
todo el siglo, pasando de la conciliaci6n al 
conflicto abierto, del llamado modus vivendi 
a la negociaci6n permanente, de la estabili- 
dad polftica a la convivencia pacffica, de la 
relaci6n social al reconocimienro jurfdico. 
Este enfrentamiento permanente de caracrer 
institucional, se manifesto en las esferas de 
la sociedad y de la polftica, pero tarnbien 
en el campo ideol6gico y espirirual, por la 
diferencia de proyectos de orden social, pero 
tarnbien par diferenciaciones vinculadas con 
el mundo jurfdico y, ante todo, de la vida so- 
cial. Si el Esrado no lograba la estabilidad 
del orden social establecido, la Iglesia se 
convertfa en la actora par excelencia de la 
unidad del orden social, no solamente con 
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El Secretariado Social Mexicano y la Con- 
ferencia de Organizaciones Nacionales fue- 
ron dos organizaciones cat6licas con dos 
grandes fines o encomiendas. La primera, 
fundada en 1920, con una vocaci6n amplia, 
dedicada al estudio, la doctrina y la ense- 
fianza del orden social cristiano en Mexico, 
canto en el seno de la Iglesia como en la so- 
ciedad, con miras mas estructurales. La se- 
gunda, creada en 1961, con objetivos mas 
coyunturales, para participar en la doctrina 
y la acci6n anticomunista ligada tambien a 
propuestas de orden social frente a la mo- 
dernidad, el auroritarismo y las afrentas del 
comunismo. 

Ambas organizaciones de raigambre 
eclesiastica cat6lica, como tantas otras que 
fueron surgiendo en el siglo xx mexica- 
no, fueron el reflejo de la necesidad impe- 
riosa de tratar de implantar el esrableci- 
miento del orden social cristiano en Mexico, 
de acuerdo con la docrrina y las ensefian- 
zas de las enddicas papales vaticanas que, 
desde la Rerum Nouarzan de 1891, permitfan 
la participacion de los cat6licos en la vida 
social de una manera activa, con la intencion 
del logro del bien cornun, la justicia, la li- 
bertad y el equilibrio en el interior de la 
sociedad. 

El orden social cristiano implicaba la ac- 
ci6n permanente de los cat6licos dentro de 
la sociedad, para lograr incidir en sus proble- 
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plic6, desde su perspectiva, la inrrornision de 
la Iglesia en los problemas de la sociedad 
mexicana, pues ante la injusticia, la pobreza, 
la desigualdad, la marginaci6n, el desequili- 
brio, la infelicidad, se imponfa la participa- 
ci6n de los cat6licos frente a las polfricas 
piiblicas, los gobiernos, las instituciones, las 
organizaciones de cariz oficial, las doctrinas 
e ideologfas contrarias, la burocracia, los go- 
bernanres, etcetera. 

La vocaci6n social de la Iglesia car6lica, 
basada fundamentalmenre en la docrrina so- 
cial ortodoxa, conservadora y tradicionalis- 
ta, siempre se mantuvo como palestra de la 
existencia real de la instituci6n, pero tam- 
bien como vision de un conjunro de organi- 
zaciones y actores cat6licos gue sirvieron de 
fachada publica para la organizaci6n y acci6n 
de la sociedad mexicana cat6lica, sobre todo, 
frente al Estado y las ideologfas que "supues- 
ramenre afectaban a la felicidad social". 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
mediaron, indiscutiblemente, el actuar de 
las cat6licos organizados, de la jerarqufa 
eclesiastica y de los movimientos sociales 
identificados con el mundo cat6Iico. Du- 
rante el porfiriato esta relaci6n se mantuvo 
estable y conciliadora, pues la Iglesia cat6lica 
fue parte del sisterna oligarquico, y las orga- 
nizaciones cat6licas mantuvieron su vocaci6n 
espiritual y social como palesrra. En la re- 
volucion armada, la Iglesia y las organizacio- 
nes actuaron para lograr una posici6n desta- 
cada, tanto en la esfera social como en la 
polftica, para insertarse dentro de los ven- 
cedores. Enrre 1916 y 1926 se dio un en- 
frentamiento abierro y conflictivo enrre la 
institucion eclesiastica y las organizaciones 
cat6licas frente a los revolucionarios vence- 
dores, por el establecimienro del anticleri- 
calismo, el atefsmo y el control estatal esta- 
blecido en la Carta Magna de 191 7. De esta 
dinarnica sobrevino una revoluci6n cat6lica, 
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la constanre espirirual y cultural, sino por 
medio de la lucha por la conciencia y el lo- 
gro de la acci6n para encabezar la realiza- 
ci6n, paulatina, del bien cormin. 

Las organizaciones cat6licas vinculadas 
con la instirucion eclesiastica representaron 
la cara mas abierta de la participacion y ac- 
ci6n de los grupos sociales cat6licos. Fueron 
la fachada, en todo momento, de los actores 
cat6licos que pugnaban por varias demandas 
y objetivos: la defensa de las derechos legf- 
timos y juridicos de la Iglesia; la participa- 
cion de los cat6licos dentro de la vida social 
y politica mexicana; la oposici6n a doctri- 
nas y polfticas del Estado y los gobiernos; el 
cambio a la reglamentaci6n jurf dica gue re- 
gulaba las actividades y comportamientos 
cat6licos; la participaci6n de la Iglesia en la 
educaci6n nacional, considerada laica, area y, 
en ciertos momentos, hasta comunista y so- 
cialista; las libertades de asociaci6n, reunion 
y expresi6n, como derechos cat6licos margi- 
nados por el anticlericalismo estaral; la inter- 
mediaci6n de los cat61icos en los problemas 
sociales contemporaneos, abiertamente; la 
participacion polirica de los cat6licos; y el re- 
conocimiento juridico de la presencia y ac- 
ci6n de la Iglesia en la naci6n. 

En cada momenta de la historia mexica- 
na del siglo xx, la Iglesia y las organizacio- 
nes cat6licas desempefiaron un papel pre- 
ponderante en defensa de la espiritualidad 
cat6lica del pueblo, pero igualmente en la 
lucha por implantar el orden social cristiano, 
que implicaba tambien la batalla por de- 
fender los derechos "legfrirnos" de la Iglesia 
en la sociedad mexicana. La mezda entre 
las demandas sociales y populares de la po- 
blaci6n rnexicana, con las dernandas y ex- 
pectativas de la institucion eclesiastica ca- 
t6lica, siempre se dio en el conjunto de las 
organizaciones ligadas a la jerarqufa eclesias- 
tica cat6lica. La defensa del orden social im- 
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dad sociopolftica del momenta, sin perder 
un apice su vocaci6n doctrinal en la partici- 
paci6n de la Iglesia en la vida social nacional. 

La presencia social y polfrica de la Iglesia 
mexicana implic6 la apertura de una nueva 
etapa de conciliaci6n donde se supedit6 al 
Estado y a la legislaci6n revolucionaria. Esta 
conciliaci6n, fundamentada a partir de la 
relaci6n poli tica entre el presidenre Lazaro 
Cardenas y el arzobispo de Mexico, Luis 
Marfa Martinez, a partir de 1938, dio por 
resultado el reforzamiento del modus vi- 
vendi de 1929, pero tambien la sujeci6n de 
la Iglesia al Estado, iniciandose un largo 
proceso hist6rico de convivencia pacifica y 
letargo, no solamente a partir de la estabili- 
dad en las relaciones institucionales, sino en 
la presencia de la Iglesia cat6lica en la so- 
ciedad mexicana. Desde ese momenta, para 
la Iglesia cat6lica fue clara su posici6n de- 
dicada al mundo espiritual, pero tarnbien a 
su participacion social, sin las mareos de su 
intervenci6n polftica o su lucha por el reco- 
nocimiento jurfdico. 

A partir de la decada de los cuarenta, la 
Iglesia cat6lica pareci6 aceptar su vocaci6n 
social en la vida nacional. Su oposici6n o 
crftica al Estado o a los sucesivos gobiernos 
se vio menguada en definitiva. Mientras, 
las organizaciones sociales car6licas se encar- 
garon de reforzar dos cuestiones: la vocaci6n 
social cat6lica en el interior y la interven- 
ci6n social de los cat6licos en los problemas 
y circunstancias sociales. Esto, en definitiva, 
dio por resultado la reivindicaci6n social de 
la Iglesia denrro de la sociedad mexicana, 
con lo que adquiri6 un papel fundamental 
denrro de sus problemas y soluciones en de- 
terminados temas. 

En este periodo de conciliaci6n, sin duda, 
organizaciones como el Secretariado Social 
Mexicano y la Conferencia de Organiza- 
ciones Nacionales, y de otras muchas mas, 
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la cristera, que levant6 a buena parre de la 
sociedad mexicana frente al Estado surgido 
de la revoluci6n, no solamente en defensa 
del estatus jurfdico de la Iglesia, sino en 
defensa de los derechos y expresi6n de los 
cat6licos en la sociedad mexicana, donde 
tuvieron un papel fundamental las organi- 
zaciones cat6licas y los actores que repre- 
sentaron y fueron la cabeza principal de las 
demandas. 

El modus vivendi entre la Iglesia y el 
Estado, dado en 1929, represent6 el fracaso 
de la institucion eclesiastica en la lucha ar- 
mada de los cristeros, pero tambien signific6 
la supeditaci6n juridica, politica, social y 
cultural frente al Estado, abriendo un pe- 
riodo de supuesta conciliaci6n que no repre- 
senro el ahogamiento de las organizaciones 
cat6licas, violentas o pacfficas, que continua- 
ron demandando la necesidad del reconoci- 
miento de los derechos eclesiasticos y la 
presencia perrnit ida de las actividades 
cat6licas. 

Durante el decenio de los treinta, los ca- 
r6licos instrumenraron orras formas de ac- 
tuacion, resrringida ahora por el Vaticano 
y la jerarqufa eclesiastica, para lograr influir 
en la expresi6n de la sociedad y mantener 
el ritmo de oposici6n o defensa frenre al Es- 
tado. Las organizaciones sociales cat6licas 
lucharon por la defensa de la educaci6n reli- 
giosa, por los valores familiares, por la espi- 
rirualidad y principios doctrinarios, por las 
libertades de expresi6n y asociaci6n, par la 
intermediaci6n en los problemas agrarios y 
obreros, por el logro del bien cormin, por 
los derechos institucionales que la Iglesia 
tenfa denrro de la sociedad; sin embargo, 
rarnbien pugnaron por la parricipaci6n po- 
Htica de las car6licos y, para ello, se crearon 
organizaciones que encabezaron movimien- 
tos sociales, pero tambien grupos y parridos 
politicos, para esrar a tono con la moderni- 
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A pesar de los problemas que se brin- 
daron en torno a la secularizaci6n de la so- 
ciedad, la Iglesia cat6lica mexicana se aboc6 
a reforzar sus doctrinas sociales para que los 
cat6licos, la gran mayoria de la poblaci6n, se 
sintieran idenrificados con la vocaci6n social 
y lucharan consecuenternente contra los pro- 
blemas de la sociedad conternporanea. En 
este sentido, las organizaciones cat6licas se 
enfucaron en participar en carnpafias media- 
ticas y populares relacionadas con el anrico- 
munismo, la alfabetizaci6n, la defensa de 
los valores familiares tradicionales, la neutra- 
lizaci6n de los efectos de la pobreza en las 
grandes ciudades y el campo, la defensa y 
conocimiento de las doctrinas cat6licas mas 
tradicionales en el interior de la jerarqufa o 
de los cat6licos en su conjunto. 

Alga muy importante gue destacar es 
que la Iglesia cat61ica en Mexico en el perio- 
do de la posguerra o del llamado desarrollis- 
mo mexicano, enrre 1946 y 197 3, adopt6 
una postura de participacion en el gran 
campo de lo social, y, desde la espiriruali- 
dad, lograr influir en la correcci6n de los 
problemas sociales fundamentales, casi todos 
novedosos, por el impacto que el desarrollo 
del capitalismo habfa tenido dentro de la 
sociedad mexicana. Esto implic6 tambien 
un cambio de postura en el interior del 
mundo cat6lico, tanro de la jerarqufa coma 
de las organizaciones, pues implic6 desarro- 
llar la conciencia social y vincularla al mun- 
do conternporaneo, para que la presencia de 
la Iglesia fuera incrementada y modemizada, 
digamoslo asf, al ritmo del crecimienro de 
los problemas sociales, que ahora la sociedad 
conternporanea demandaba. 

] ustamente, sabre esto Ultimo, hay que 
resaltar que la investigaci6n que realiz6 la 
doctora Pacheco da cuenta de c6mo, me- 
diante la actuaci6n de dos organizaciones 
sociales cat6licas, la Iglesia mexicana, entre 
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encontraron un campo de acci6n muy irn- 
portante para la presencia social de la Iglesia 
cat6lica, un agregado mas a la religiosidad 
popular. En esre tipo de organizaciones con- 
fluyeron miembros de la jerarqufa, seglares, 
laicos, sacerdotes y grupos sociales como 
empresarios, clases medias, trabajadores, asi 
como j6venes y mujeres, que encontraron 
un medio de organizaci6n y acci6n ad hoc 
con sus expectativas y demandas sociales, 
pero rambien identificado con la espiritua- 
lidad cat6lica, sin la mediaci6n del enfren- 
tamienro politico o la movilizaci6n social 
contra el Estado o las polfticas piiblicas o 
los gobernantes. 

La orrodoxia, el tradicionalismo y el con- 
servadurismo de la Iglesia cat6lica en Mexi- 
co, influy6 sobremanera en las caracteris- 
ticas que adquirieron las organizaciones 
cat6licas, algunas de las cuales buscaron lo- 
grar la apertura y la conciencia ante las pro- 
blematicas sociales que enfrentaba el pafs. 
Ahora su actuar se concentr6 en popularizar 
la doctrina social cat6lica, o sea, la busqueda 
del logro del orden social cristiano en M~- 
xico, de acuerdo con las ensefianzas de las 
documentos, encfclicas y orientaciones de 
la cupula de la Iglesia en el Vaticano, que 
fue dictando los senderos de luz para hacer 
de la Iglesia una instituci6n preocupada y 
actuante de los problemas sociales a escala 
mundial. La raz6n de ser de las organiza- 
ciones cat6licas se centre en participar en la 
problernatica social para unificar las dife- 
rencias, neutralizar los conflictos y, ante 
todo, combatir la injusticia, el desequilibrio, 
la miseria, la pobreza, el analfabetismo, la 
marginaci6n, que ahora eran males ende- 
micos de la modernidad capiralista de la 
posguerra. De esta forma, igualmente, se 
busc6 la intervencion en los problemas edu- 
cativos, agrarios, empresariales, urbanos, ru- 
rales y de cornporramienros sociales. 
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problemas de la sociedad mexicana. Sus 
planteamienros crf ti cos y sus posturas po- 
Iiricas asustaron a los miembros tradicionales 
de la jerarqufa, igual a los politicos oficiales, 
que vieron en sus consideraciones una aper- 
tura fuera de lugar. la conciencia social se li 
gaba a la participaci6n polftica, cuesti6n no 
aceptable por el estatus jurfdico de la Iglesia. 
las propuestas de Velazquez fueron mal vis- 
tas por regla general, pero generaron alertas 
y consideraciones que influyeron en la con- 
cienciaci6n social de los cat6licos. 

la Iglesia catolica rraspaso los obsraculos 
limitadores de la problernarica de las relacio- 
nes Iglesia-Estado, que habla condicionado 
la actuaci6n eclesiastica en periodos anterio- 
res, haciendo que la instituci6n y sus organi- 
zaciones participaran de lleno en problemas 
de actualidad que afectaban a la sociedad, 
sin descartar, pot supuesto, su vocaci6n espi- 
ritual siempre sostenida por la expresi6n re- 
ligiosa, pero ligada, indiscutiblemente, a la 
problematics social. la preocupaci6n del es- 
tatus jurf dico o de la participaci6n polftica 
pas6 a la historia. Esto permitfa que la Igle- 
sia lograra una mayor influencia y apoyo so- 
ciales dentro de la sociedad mexicana. 

la conciencia social de la Iglesia y de las 
organizaciones car6licas durante el decenio 
de los sesenta implic6 una mayor presencia 
como interlocutores de la sociedad rnexica- 
na. Sin embargo, ante las inquietudes de 
transformaci6n del sistema autoritario na- 
cional de amplios sectores sociales, la Iglesia 
todavfa se rnantuvo a la expectativa. Habfa 
diferencias en su seno en torno a la rnovili- 
zaci6n que los sectores sociales populares 
emprendieron en distinros momentos, aun- 
que habfa un reconocimiento de que los rno- 
vimientos sociales implicaban una respuesta 
real a los problemas endernicos del capita- 
lismo, de la expansion del comunismo y de 
las acciones del autoritarisrno. Los rnovi- 
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el decenio de los cuarenta y el de los setenta, 
logr6 una transformaci6n en el amplio tema 
de su actividad social, tanto en el orden na- 
cional como en el internacional. La Iglesia 
cat6lica mexicana tuvo que estar vinculada 
a las doctrinas que la Iglesia universal die- 
taba y reforzaba desde el Vaticano. Tanto el 
Concilio Vaticano II, como la Conferencia 
General del Episcopado latinoamericano 
en Medellin, Colombia, involucraron a la 
Iglesia cat6lica mexicana dentro de las co- 
rrienres de renovaci6n de la doctrina social 
y su aplicaci6n a la realidad mexicana con- 
ternporanea y, por ende, organizaciones 
como el Secretariado Social Mexicano o la 
Conferencia de Organizaciones Nacionales 
tuvieron que ser parrfcipes de las proble- 
maticas sociales que existfan en Mexico, asf 
como lograr la intermediaci6n cat6lica den- 
tro de los grandes problemas sociales que 
la naci6n experimentaba. 

La aplicaci6n de las ensefianzas del Con- 
cilio Vaticano o del Consejo Episcopal Lati- 
noamericano ( CELAM) indic6 la necesidad de 
que la Iglesia cat6lica mexicana renovara ac- 
ciones y fuera mas participativa y abierta en 
torno a los distintos problemas sociales. Es 
decir, se rraspaso de la doctrina a la pracrica, 
lo que indic6 una evoluci6n de la conciencia 
social en el interior de los grupos cat6licos, 
pero tarnbien una indicaci6n de la posible 
influencia social de la institucion eclesias- 
rica dentro de la sociedad mexicana. Sin 
duda, un personaje indiscutible de este pro- 
ceso fue el padre Pedro Velazquez, quien 
influy6 determinanternente en la imporran- 
cia publica del Secretariado y de la Confe- 
rencia de Organizaciones Nacionales, sobre 
rodo, durante el decenio de los sesenta. De 
hecho, el padre Velazquez influy6 sobrema- 
nera en la rransformaci6n misma de las apre- 
ciaciones de los cat6licos respecto a la nece- 
sidad de la conciencia social frente a los 
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mientos sindicales de 1958 y 1959, el con
flicto estudiantil en 1961 en Puebla, el 
conflicto médico de 1965, el movimiento 
de 1968 y la represión estudiantil de 1971 
no pasaron inadvertidos para un gran sector 
de los católicos, que también entendieron 
y analizaron sus causas y resultados, como 
parte de los problemas sociales que México 
experimentaba y en los que incidía la misma 
Iglesia o las organizaciones. El tradicionalis
mo y la ortodoxia fueron matizados y ade
cuados al signo de los tiempos, lo que indicó 
un cambio fundamental. Aunque hubo mu
chos silencios, no hubo un apoyo al gobierno 
autoritario, pero igual hubo opiniones que 
apoyaron la insurgencia de la sociedad. 

En mucho, el padre Pedro Velázquez ha
bía estimulado ciertos cambios de actitud 
de la Iglesia católica, siempre mediante el 
actuar del Secretariado Social Mexicano, que 
alcanzó su cenit de influencia en el decenio 
de los sesenta. El padre Velázquez, quien 
falleció en 1968, fue parre fundamental del 
incremento de la participación social ecle
siástica en la sociedad mexicana, tanto así 
que un personaje no muy bien 
visto por la jerarquía eclesiástica ortodoxa 
y tradicional, pero también por parte del 
gobierno mexicano autoritario. Su desapari
ción física implicó la pérdida de influencia 
del Secretariado y, a inicios de los setenta, 
esta organización quedó en el limbo. 

El estudio que emprende la doctora 
Marrha Pacheco sobre el Secretariado y la 
Conferencia de Organizaciones Nacionales 
es importante para recorrer la historia de la 
Iglesia católica en México y su participación 
y acción social entre la década de los cua
renta y los setenta, teniendo como eje de 
aportación historiográfica los momentos im
portantes de la evolución de la conciencia 
y la acción sociales, tanto en lo interno como 
en lo externo, que la Iglesia católica y los 
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católicos experimentaron en un proceso cla
ve de la historia contemporánea del país. El 
libro es una aportación destacada, no sola
mente en el conocimiento de organizaciones 
como el Secretariado y la Conferencia de 
Organizaciones Nacionales, sino en cuanto 
al manejo interno de la institución, sus ac
tores, sus doctrinas y procesos de cambio de 
percepciones sociales, también en lo rela
cionado con los procesos internacionales que 
la Iglesia experimentó y que tuvieron im
pacto en el país. Esta aportación brinda luces 
destacadas acerca de la presencia de la Iglesia 
católica en la sociedad mexicana, entre 1958 

tema poco agraciado por la historio
nacional, a pesar de la existencia de 

amplias fuentes de investigación histórica. 
El libro de Marcha Pacheco invita a la 

lectura, al análisis y a la reflexión en torno 
a la historia de la Iglesia católica y de los 
católicos en el periodo contemporáneo. In
vita a ampliar las investigaciones históricas 
sobre el mundo católico mexicano más allá 
de la mitad del siglo XX, desde una mirada 
instítucional, pero también desde una visión 
social, encontrando los hilos de la madeja 
de la historia católica contemporánea. 

Pablo Serrano Álvarez 
INEHRM 

Jaime Vélez y John Mraz, Trasterrados: 
braceros vistos por los Hermanos Mayo, 
AGNIUAM, México, 2004. 

La historiografía en torno a los migrantes 
mexicanos en Estados U nidos es amplia y 
abarca todo de estudios políticos, eco-
nómicos, y culturales, que han in- 
corporado desde estadísticas y otros datos 
cuantitativos, hasta sofisticadas técnicas y 
metodologías de la historia oral. 
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