
A partir del triunfo de la Republica, en 1867, sobre el desafortunado 
imperio de Maximiliano con el que tan involucrada estuvo la jerarqufa 
eclesiastica mexicana, las relaciones entre Iglesia y Estado fueron adqui 
riendo en J alisco ciertas peculiaridades que, sin llegar a ser del todo di 
ferentes a las que predominaron en otras partes de Mexico, sf alcanza 
ron honduras que las hicieron mas complejas y contradictorias, hasta el 
extremo de convertir esta parte de Mexico en nucleo vital para el inten 
to que mas tar de harfa la Iglesia de reconquistar def acto privilegios que 
era mucho mas diffcil recuperar en el terreno de las leyes. 

Pronto se percat6 el alto clero mexicano de que la oposici6n frontal 
y abierta a los liberales triunfantes y a las Leyes de Reforma ( aplicadas 
desde tiempo atras pero elevadas al rango constitucional en 1873), le 
acarrearfa mas perjuicios que utilidades y opt6 por hacer ptiblica su 
aceptaci6n del nuevo orden legal. De este modo, ahora con base en el 
papel de martir, la Iglesia procure conservar el res pal do masivo de sus 
comulgantes recurriendo a una conducta mucho.mas sutil que la de an 
tafio. 

Desde la decada de los sesenta, antes queen otros lados, la arquidioce 
sis de Guadalajara ( creada por Pio IX precisamente en plena interven 
ci6n francesa para favorecer a los conservadores mexicanos) instituy6, 
por una parte, los "arreglos de conciencia" con la finalidad de recuperar 
el maximo posible del capital que habia perdido a causa de la expropia 
ci6n de bienes inmuebles decretada en su contra, pues por una suma de 
dinero podfan ser preservados por los nuevos propietarios sin que co 
rrieran peligro de perder el alma; por la otra, los "contradocumentos", 
que certificaban ser la Iglesia la verdadera duefia de una propiedad pe 
ro posibilitaban que estuviera a nombre de algun particular para evitar 
el riesgo de que pasara a manos del gobierno. Estas transacciones cobra 
ron auge en la decada de los ochenta y se mantuvieron vigentes por lo 
menos hasta el advenimiento de la Revoluci6n Mexicana. 

Con los "arreglos de conciencia" y los "contradocumentos" se dieron 
pues los primeros pasos conducentes a socavar el poder oficial que las 
autoridades civiles no lograron o no quisieron evitar, dando pie a que se 
abrieran amplios cauces a la reaccion eclesiastica. Asi, ya en 1869, cuan 
do asumi6 sus funciones como segundo arzobispo de Guadalajara Pe 
dro Loza y Pardave ( despues de la muerte de Pedro Espinoza y Dava 
los), la arquidi6cesis tapatfa estaba en el umbral de la desubstanciaci6n 
de las leyes que tan grande ampula habian levantado una decada atras, 

Fue precisamente este prelado quien se dio a la tarea de conseguir 
el acoplamiento de su institucion con las circunstancias sociopoliticas 
prevalecientes, procurando sobre todo no entablar pleito directo con 
las autoridades civiles. El fue quien uso a discreci6n otra componenda 
conocida como la "contraprotesta", mediante la cual el empleado 
publico que habfa jurado la Constitucion y las Leyes de Reforma se re 
tractaba en privado, pero por escrito, ante las autoridades eclesiasti 
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cas. De esta manera, en caso necesario, el arzobispo podia denunciar 
lo y hacerle perder el empleo. 

Poco a poco las operaciones de la arquidi6cesis se extendieron hasta 
cubrir las areas afectadas por el movimiento reformador, siendo las pri 
meras aquellas que resultaban vitales para la perpetuaci6n de los idea 
les cat6licos: en 1871,_ apenas vuelto del Concilio Ecumenico Vaticano 
I, Loza mostr6 gran "empefio ... en que las parroquias establecieran es 
cuelas primarias" enderezadas hacia "la cristiana ensefianza de la nifiez 
y de la juventud" .1 

Para 1873, tales planteles habian proliferado por toda la arquidi6ce 
sis, pero no fue sino hasta 1874 cuando empez6 a funcionar la primera 
escuela parroquial en la ciudad de Guadalajara. Manifiesta fue la prefe 
rencia primera del arzobispado por el establecimiento de las escuelas 
parroquiales en poblaciones pequefias, antes y en mayor mimero que en 
la ciudad sede, debido a que en ellas habria de encontrar menos resis 
tencia gubernamental. 

Maniatando funcionarios publicos menores con "contraprotesta" 
convirtiendo a legos en salvaguarda de sus intereses econ6micos por me 
dio de los "arreglos de conciencia" y de los "contradocumentos", implan 
tando el sistema de escuelas parroquiales para propagar con mayor efi 
cacia su ideologia y mejor def ender la moral cristiana del "mortal ataque 
liberal" construyendo los recintos necesarios donde los fieles practican 
tes satisficieran sus necesidades espirituales, la Iglesia cat6lica tendi6 en 
J alisco los pun tales que precisaba mantenerse en su sitio sin ser acusa 
da de desobedecer flagrantemente las disposiciones legales a que estaba 
sujeta. 

Los frutos de este conjunto de artificios se patentizaron el 16 de ene 
ro de 1875, cuando el gobierno de J alisco prohibi6 la recoleccion de diez 
mos fuera de los templos, a fin de reducir los ingresos de la Mitra a lo 
que buenamente quisieran dar los feligreses. Sin embargo "en ningun 
punto de la arquidi6cesis hubo obediencia a la ley o a la circular relati 
vas a los diezmos". "Muchas autoridades locales prefirieron proceder 
prudentemente sin herir a la Iglesia cat6lica, por lo que estaban dispues 
tas a tolerar la recolecci6n en la mayoria de los pueblos". 2 

En consecuencia, no solo no menguaron los ingresos diezmales, sino 
que incluso aumentaron de 508 mil pesos percibidos durante 1870 y 1874 
a 840 mil recolectados en el cuatrienio siguiente. 3 

El mismo incremento habria de sobrevivir con otros ingresos prove 
nientes de misas, bautizos, matrimonies y demas sacramentos, a pesar 
de haberse establecido la obligaci6n de recibir lo que los fieles quisieran 
buenamente aportar. 

De hecho, al iniciarse el gobierno de Porfirio Diaz, a pesar de haber 
perdido por completo el control de los cementerios, la Iglesia habia ya 
logrado sortear muchas limitantes de las leyes reformistas, pero puede 
decirse que fue despues, gracias a los obstaculos eliminados por la 
"politica de conciliacion" de Diaz, cuando acab6 por recuperar casi to 
da su fuerza anterior. 

En 1877, al tomar Porfirio Dfaz la presidencia, el sistema de escue 
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las parroquiales seguta experimentando un progreso notable: Guada 
lajara tenla ya 8 4 de las 18 que alcanz6 a tener en 1898.5 Como ahora 
Pedro Loza se sentia mucho mas seguro, de no sufrir un repudio, eran 
las escuelas de Guadalajara las financiadas por el obispo, mientras que 
las del resto de la di6cesis, que tambien aumentarfan en gran propor 
ci6n, debian ser mantenidas mayormente por la propia feligresia, a pe 
sar de que, desde 1874, las autoridades eclesiasticas habian decidido 
destinar una parte de los diezmos a su patrocinio. 6 Lo que sucedfa era 
que las ceremonias del cul to volvian a realizarse con igual osten taci6n 
que en tiempos idos y la cantidad asignada en realidad al sustento de 
las escuelas se veia notablemente mermada por los gastos del alto cle 
ro y del culto externo. 

Aunque bubo veces en que no qued6 mas remedio que doblegarse an 
te los requerimientos gubernamentales y, en terminos generales, las 
demas actividades eclesiasticas fueron realizadas de manera menos tan 
gible que la educativa, no por eso dejaron de contribuir a la adquisici6n 
de la fuerza que permiti6 a la clerecia jalisciense la· inobservancia fre 
cuente de los preceptos constitucionales. De hecho, tan s6lo recibieron 
castigo contravenciones de gran ostentaci6n pero de poca monta. 

Por ello los propios mandatarios eclesiasticos, salvados los escollos 
que amenazaban la existencia institucional de la Iglesia cat6lica, trata .. 
ron de que las demostraciones del culto ptiblico se realizaran conforme 
a lo establecido por la ley, a efecto de no arriesgar las conquistas obte 
nidas en asuntos de verdad importantes. 

Por otro lado, el presidente de la Republica tambien se vio dispues 
to a tolerar una que otra violaci6n insignificante a las Leyes de Refor 
ma en aras de no provocar "alteraciones innecesarias en la paz porfiria 
na", 7 

Lo cierto es que la politica impuesta por Pedro Loza en su jurisdic 
ci6n habia dado sus frutos: los clerigos desempefiaban sus encomien 
das en Ia mayoria de las parroquias foraneas sin grandes contratiem 
pos, mientras en la sede del arzobispado el prelado contaba con el 
respaldo del pueblo en general y con el respeto de las autoridades civi 
les. Asi se mostro en, 1888, al solemnizar sus bodas de oro sacerdota 
les y recibir evidentes muestras de lealtad y carifio de todos los secto 
res de la poblacion, En vista de las grandes . proporciones que 
alcanzaron los festejos, el clero pudo quedar satisfecho de que "el Su 
premo Gobierno y la Autoridad Politica, presentaron su valiosa coo 
peracion, para cuidar el orden y evitar los accidentes que de ordinario 
ocurren en casos semejantes". 8 

Cinco afios despues del fastuoso aniversario, Pedro Loza debi6 de 
presentir que sus fuerzas llegaban al final y present6 su renuncia como 
arzobispo de Guadalajara, pero Roma decidi6 no aceptarsela, La salud 
del arzobispo "fue empeorando poco a poco" hasta morir a fines de 1898. 
En el cortejo funebre, entre los familiares y los can6nigos, iba Luis C. 
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Curiel, gobernador del estado; no se permiti6 que fuese sepultado en la 
Catedral.9 

Hasta los inicios del siglo xx, la jerarqufa eclesiastica pareci6 con 
forme con las condiciones imperantes y sus relaciones con el Estado pa 
recfan haber alcanzado el equilibrio necesario para que ambos cumplie 
ran pacfficamente sus funciones, pero en la primera oportunidad el clero 
reasumi6 su beligerancia e intransigencia. 

En febrero de 1900, Jacinto L6pez y Romo fue nombrado tercer ar 
zobispo de Guadalajara; solo permaneci6 en el cargo nueve meses, pues 
su muerte acaeci6 el ultimo dfa del siglo. Su preocupaci6n por la en 
seiianza primaria lo llev6 a aprobar, "un nuevo plan de estudios para las 
escuelas parroquiales no solo correspondiente al que regfa en la en 
seiianza oficial sino en ciertos puntos mas amplios que este". 10 

A fin de cuentas, el exito de estos establecimientos engendr6 la idea 
demanejar no solo la educaci6n elemental; sino tambien el adiestra 
miento de quienes la impartieran. Para tal efecto, L6pez y Romo inici6 
la construcci6n de un edificio para la Escuela Normal de Profesores 
Cat61icos y prometi6 fundar una Escuela Normal de Profesores Orto 
doxos. Ambas instituciones quedaron en proyecto a causa de su muer 
te, pero la edificacion iniciada se aprovecharla para instalar allt la Es 
cuela Normal Cat6lica para Senoritas en 1902, a iniciativa de Jose de 
Jesus Ortiz, cuarto arzobispo de Guadalajara. 11 

Quiza lo mas sobresaliente de la gesti6n de L6pez fue la tolerancia 
con otras religiones: el gobierno del estado permiti6 la apertura de un 
templo evangelista en el apartado municipio de Colotlan, lo cual se llev6 
a efecto sin que se registrara ninguna reacci6n hostil de parte de las au 
toridades eclesiasticas, 12 Sin embargo, esta actitud tolerante cambiaria 
por completo afios despues, cuando hechos menos amenazantes dieron 
lugar a protestas que llegaron a convertirse en verdaderos motines. 

En realidad, durante la primera decada del siglo xx empezaron a pa 
tentizarse los anhelos reivindicativos de la preeminencia eclesiastica, ba 
jo el influjo de la encfclica Rerum Novarum, expedida por Leon XIII en 
1891. 

Desde su divulgaci6n en Mexico, este documento fue motivo de gran 
polemica en virtud del cambio que preconizaba en cuanto a la posici6n 
de la Iglesia con respecto a las relaciones obreropatronales, puesto que 
formulaba severas crfticas a los excesos del capitalismo y proclamaba "el 
derecho de los trabajadores a una justa retribuci6n y a otras compensa 
ciones materiales y espirituales". Declaraba, ademas, libres de cualquier 
sujeci6n ajena a la Iglesia, a todas las asociaciones cat61icas. 13 

Polemicas aparte, lo cierto es que la encfclica brind6 a la Iglesia catoli 
ca mexicana la oportunidad de sobrepasar la accion del Estado en bene 
ficio del mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, lo 
cual significaba aproximarse a un dominio politico que le era vedado. 14 

En medio de este nuevo motivo de divergencias, Guadalajara reci 
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bio a su cuarto arzobispo, Jose de Jesus Ortiz y Rodriguez, quien 
arrib6 a principios de enero de 1902, justo cuando termin6 el Primer 
Congreso Cat6lico Nacional que se encamin6 a buscar el modo de 
aplicar la Rerum Novarum. Se trat6 en ese Congreso de "la reglamen 
taci6n de los circulos catolicos, de los problemas obreros, de la benefi 
cencia, del alcoholismo, de la prensa catolica, de los recreos populares, 
y de la instruccion publica". En el participo de manera destacada el de 
legado por Jalisco, Miguel Palomar y Vizcarra, quien propuso por pri 
mera vez en Mexico la creaci6n de las Cajas Reiffeisen.t> 

Probablemente a rafz del susodicho evento, el interes del arzobispa 
do de Guadalajara por las escuelas parroquiales se acentu6 sobremane 
ra, pues no vacil6 en imponer su autoridad sobre el Cabildo eclesiastico 
a fin de redistribuir los diezmos de modo tal que pudiera disponerse de 
una cantidad mayor para la mejora y sostenimiento de tales planteles. 

Asimismo, reorganiz6 el Boletin Eclesiastico, dandole el nombre de 
Boletin Eclesiastico y Cientifico de/ Arzobispado de Guadalajara a partir 
de 1904, afio en que, con su ayuda "material y moral", apareci6 El Re 
gional, "primer diario cat6lico con que cont6 Guadalajara", que lleg6 a 
alcanzar mayor circulaci6n que cualquier otro.16 

El Segundo Congreso Cat6lico tuvo lugar en Morelia en 1904 y, dos 
afios despues, en octubre, se efectu6 en Guadalajara el Tercer Congre 
so Cat6lico Nacional y Primera Eucarfstico, donde se dieron las siguien 
tes conclusiones: 

Obligaci6n del patrono de tratar al obrero como igual que el y de res 
petar su dignidad personal; obligaci6n de concederle el descanso domi 
nical y de crear escuelas para la instrucci6n de los obreros y sus hijos; 
obligaci6n de pagar su salario Integro y en dinero en efectivo. Ademas 
se proclam6 que el justo salario individual nunca debfa descender del sa 
lario mfnimo y debfa ser suficiente para el sostenimiento de un obrero 
honrado y sobrio. 

Como debe suponerse, no faltaron clerigos contrarios a tales conclu 
siones, mayormente la referida al derecho de recibir un salario justo. In 
cluso se pens6 en retirarla no por "falta de valor cristiano", sino porque 
contrariaba la politica laboral del presidente.17 

Hasta 1903, los jerarcas clericales siguieron afanados en que las ma 
nifestaciones del fervor cat6lico no rebasaran los lfmites establecidos, 
llegandose incluso a la suspension de procesiones o fiestas cuando para 
su celebraci6n las autoridades no daban su franca anuencia. Asimismo, 
la mayoria de los curas de las parroquias foraneas se habian abstenido 
normalmente, por 6rdenes superiores, de inmiscuirse en asuntos ajenos 
a su ministerio. 

Pero la lucha de la Iglesia por la reivindicaci6n de los obreros, pro 
voc6 tambien que la clerecfa de J alisco asumiera una posici6n mas ague 
rrida en asuntos del culto publico, A partir del Primer Congreso referi 
do empezaron a menudear los casos de desobediencia a las limitaciones 
legales del culto e:xterno, hasta el grado de que ciertos curas se enfren 
taron mas de una vez a las autoridades civiles, sin que el arzobispo ni na 
die pusiera remedio. . 

Asimismo, la intolerancia cat6lica se hizo de nuevo presente con 
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agresiones frecuentes de palabra y obra a ministros y fieles protestan 
tes.18 Tarnbien, a partir de entonces, cobr6 nuevo impulso la educaci6n 
clerical, se organize mejor la prensa cat6lica y se formaliz6 la existen 
cia en Guadalajara de los Circulos Obreros Cat6licos que tentan la mi 
si6n de "difundir una versi6n cat6lica dcl mutualismo y dcl cooperati 
vismo, cuyo objetivo era ligar mas al obrero con la iglesia".19 

Los trastornos causados por los parrocos foraneos subieron de tono 
a principios de 1905, mas el poder publico parecfa no querer darse cuen 
ta de tal rebeldfa, de manera que los informes anuales rendidos por los 
presidentes municipales al gobernador, hasta 1907, sostenfan no haber 
tenido la paz ptiblica mas contravenciones que los delitos del orden 
comiln.20 

Por otra parte, a fines de 1905 se expidi6 un decreto que derogaba la 
prohibici6n impuesta a las asociaciones de beneficencia privada para ad 
quirir y administrar bienes inmuebles, 21 lo cual vino a facilitar a(m mas 
las operaciones de este tipo que ya practicaba rutinariamente el arzobis 
pado de Guadalajara. 22 

Como quiera, las frecuentes y casi siempre violentas infracciones a las 
leyes del culto publico, dieron lugar a que el gobierno del Estado reim 
primiera, al mediar 1906, el texto legislativo que en forma expresa pro 
hibia la realizaci6n de actos religiosos en los atrios de los templos y en 
los panteones, aun cuando aquellos estuvieran cercados y estos estuvie 
ran anexos a las iglesias. 23 0 bien la medida surti6 efecto o, ante la pro 
ximidad de la celebraci6n del Congreso Cat6lico de Guadalajara, los sa 
cerdotes decidieron no causar problemas hasta terminada la reuni6n, 
pero el caso es que no se suscit6 ning(m incidente durante el resto del 
aiio de 1906. 

Pero apenas entrado el aiio siguiente, las confrontaciones entre cleri 
gos rurales y autoridades municipales por motivos en apariencia religio 
sos, se tornaron cada vez mas frecuentes, lo que no era sino el reflejo del 
poder que habia recuperado el arzobispado de Guadalajara al acaudillar 
las causas de las clases trabajadoras que, ante la indiferencia del regimen 
a sus necesidades, no vacilaron en afiliarse a las organizaciones que iban 
surgiendo de los congresos cat6licos. 

De tal suerte, ya para 1907, el gobierno de Jalisco se encontraba an 
te una formidable organizaci6n clerical que intervenia en casi todas las 
actividades e incluso ponfa en tela de juicio numerosas disposiciones gu 
bernamentales. 

Por otra parte, las organizaciones cat6licas mutualistas y de "mejora 
miento colectivo" cobraban cada dfa mayor empuje. Si bien su intenci6n 
no era la de promover una revoluci6n violenta, puesto que se reducia a 
una especie de educaci6n de los trabajadores para que, unidos, se ayu 
daran efectivamente en sus necesidades y para acostumbrarlos al ahorro 
y a las practicas parlamentarias, 24 el resultado puso a la arquidi6cesis de 
Guadalajara a la cabeza de un movimiento que empez6 a efectuar cam 
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bios importantes en las relaciones sociales, econ6micas y polfticas de los 
jaliscienses. · 

El ultimo congreso cat6lico tuvo Ingar en Oaxaca al comenzar 1909. 
En el se propuso instituir una jornada de trabajo de siete, ocho o nueve 
horas, segun el sexo y la edad del trabajador, asf como el tipo de labor 
por desempeiiar. Tambien se trataron los problemas de "los accidentes 
de trabajo; los medios para evitar el juego, la embriaguez y las riiias; la 
difusi6n de la higiene industrial y el derecho de huelga."25 

Las soluciones propuestas debieron de haber parecido demasiado 
atrevidas y, para no provocar represalias de parte del poder civil, "los 
obispos y arzobispos asistentes declararon en una carta pastoral colec 
tiva que estos congresos no eran camaras legislativas, y menos el poder 
ejecutivo; por tanto, su tinico objeto era estrechar lazos entre los laicos 
y orientar el estudio de los problemas sociales," 26 De este modo pre 
tendfa la Iglesia propalar que sus intereses radicaban nada mas en el me 
joramiento de las condiciones sociales prevalecientes y dejar bien sen 
tado que los asuntos politicos no la inquietaban. Sin embargo, en su 
conjunto, los resolutivos adoptados en los cuatro congresos cat6licos ce 
lebrados, muestran que la nueva jerarqufa estaba decidida a que el cato 
licismo retomara un papel hegem6nico en la vida publica mexicana, con 
vertido en un agente de progreso. zt 

Como es sabido, el movimiento encabezado por Francisco I. Madero 
en 1910, alcanz6 escasas proporciones entre los jaliscienses, en contras 
te marcado con el enorme respaldo que dieron estos al Partido Cat6li 
co Nacional, en cuya gestaci6n y consolidaci6n no.poco tuvieron que ver. 

Desde 1907, el jesuita Bernardo Bergoend tenfa entablado contacto 
con los Operarios Guadalupanos ( organizaci6n fundada en Guadalaja 
ra dos aiios antes) a la que hizo ver "la necesidad de crear un organismo 
politico cat6lico, que estuviera bien organizado al producirse el desmo 
ronamiento del porfiriato para implantar los principios de la doctrina 
social cfvica y polftica de la Iglesia". 28 

Sin de verdad saber de d6nde vendrfa ese desmoronamiento, los 
cat6licos siguieron agrupandose en asociaciones con tendencias cada vez 
mas claramente polfticas; asl, en 1909 ( aiio en que se celebr6 el congre 
so de Oaxaca), se estableci6 en el Distrito Federal el Cfrculo Cat6lico 
Nacional "para preparar a los cat6licos en la necesaria actuaci6n polfti 
ca".29 

A pesar de las reiteradas declaraciones de Madero en el sentido de 
que la actividad politica de los cat6licos quedarfa garantizada en la nue 
va era democratica que con el iniciarfa el pats, la Iglesia cat6lica y sus 
fieles se abstuvieron de cualquier demostraci6n que diese la apariencia 
de respaldo. De la misma manera, y por igual motivo, rehusaron apun 
talar a Porfirio Diaz, cuando este trat6 de apresurar la creaci6n del Par 
tido Cat6lico con el solo fin de disimular la represi6n polltica prevale 
ciente; la Iglesia cat6lica habfa ya decidido esperar el momento oportu 
no para la fundaci6n de su partido politico. 

Este lleg6 cuando ya la cafda de don Porfirio y su regimen era cues 
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30 Citado por Joseph Robert Juarez, op. cit; p. 265. 

Tres afios despues, los temores del prelado tapatio se vieron de sobra 
justificados, pero antes de eso la Iglesia mexicana habria de alcanzar un 
poder muy diffcil de imaginar poco tiempo atras. 

El estricto cumplimiento de las Leyes de Reforma encaja muy bien en el pro 
grama revolucionario, sin que podamos contar ya con ta tolerancia y el espfri 
tu benevolo y conciliador del ilustre Gral, Diaz, que ha sido hasta ahora nues 
tra unica defensa despues de Dios. 30 

ti6n de pocos dias: el dfa de la Santa Cruz (3 de mayo) de 1911, con la 
participaci6n conjunta de los Operarios Guadalupanos y el Circulo 
Cat6lico Nacional, qued6 formalmente establecido el Partido Cat6lico 
Nacional. 

Libre, pues, del patrocinio presidencial y sin compromiso con Made 
ro, la Iglesia cat6lica pudo, al fin, luchar de nuevo legal y abiertamente 
para consolidarse como rectora de los destinos nacionales. 

La candidatura de Madero a la presidencia de la Reptiblica fue apo 
yada por todos los partidos politicos, pero al principio no figur6 entre 
ellos el Cat6lico N acional, pues pens6 en lanzar a Francisco Leon de la 
Barra con Francisco Vazquez G6mez para la vicepresidencia; mas ante 
la apabullante popularidad cobrada por Madero, comprendieron que no 
era posible el triunfo de sus candidatos y optaron tambien por postular 
a Madero, aunque lucharfan por conseguir queDela Barra obtuviese la 
vicepresidencia. 

No obstante el apoyo que el Partido Cat6lico Nacional acab6 dando 
a la candidatura de Madero, la arquidi6cesis de Guadalajara anidaba 
serios temores de lo podrla sufrir la Institucion, El 28 de mayo de 1911, 
Jose de Jesus Ortiz escribi6 al arzobispo de Mexico comunicandole su 
desconfianza, pues vio que 
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