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De ese modo, la folleteria sirvio co 
mo un medio eficaz para dar a conocer 
la ideologia de distintos sectores de Ia 
sociedad. Permeo las ideas de Ios di 
versos poderes que se disputaban el 
escenario nacional y circulo por dife 
rentes sitios del pais como una man era 
facil y barata de dar a conocer, primor 
dialmente, los principios politicos y 
Ios asuntos judiciales. Mas no (mica 
mente las cuestiones de esta indole 
fueron expuestas en los folletos, tam 
bien circularon los preceptos rcligio 
sos, Ios temas educativos, los avances 
cientificos, las novedades econ6mi 
cas, los ensayos literarios, entre otros, 
y se constituyeron en un importante 

Secuencia, nueva epoca 

1 Muria, "Folleteria", 1986, p. 5 

Ante la carencia de opciones periodisti 
cas [ ... ] todo aquel que deseara de cir 
algo, y podia costearlo, mandaba impri 
mir un folleto al taller de su preferencia, 
resultando de ahi publicaciones de la 
mas variada indole que por SU llaneza, 
agresividad e, incluso, sentido del hu 
mor, mucho contrastan con la austeri 
dad casi monoternatica de los textos 
impresos durante la epoca colonial. I 

U na vez que el pais logr6 su 
independencia, el debate po 
litico acapar6 la atencion de 

quienes se interesaron en conducir a 
la nueva naci6n. 
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4 )unto a estas dos entidades se encontraba 
un tercer poder, el ejercito, que tambien dispu 
to un espacio dentro dcl ambito politico mexi 
cano. 

se aprecia el esfuerzo del clero por aco 
plarse ventajosarnente al nuevo rumbo 
del pais y a traves del discurso elabora 
do por miembros de la Iglesia [ ... ] en las 

de casi trescientos afios, los clcrigos 
habian establecido una relacion casi 
inseparable en la vida cotidiana de los 
novohispanos marcando las pautas 
de conducta, manejando la educacion, 
conduciendo, en parte, las actividades 
econornicas y que, al darse la indepen 
dencia, esta situaci6n parecia nova 
riar, aunque con el paso del tiempo la 
realidad empujo a aclarar los campos 
de acci6n de las dos entidades que se 
disputaban el poder: el Estado en cier 
nes y la potestad eclesiastica que tenia 
una larga trayectoria en el territorio 
otrora novohispano.? 

Desde esta perspectiva, en el nue 
vo experimento nacional los religio 
sos tuvieron una presencia importan 
te, a la vez que, preocupados por su 
grey, entraron a conformar los diver 
sos congresos y compitieron en diver 
sos cargos publicos haciendo compa 
tible su quehacer espiritual con el 
politico. No obstante esa oportunidad 
para integrarse en el nuevo panorama 
nacional, la Iglesia comenz6 aver afcc 
tados sus espacios de actuacion y a 
temer un desplazamiento. Frente a es 
ta posicion, distinta necesariamente a 
la que experiment6 a lo largo de la 
epoca colonial, tuvo que delinear una 
serie de estrategias que le permiticran 
mantener un sitio relevante en la vida 
nacional. Muy pronto 
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2 Connaughton, Ideologia, 1992, p. 53. 
3 Ibid.' p. 42. 

medio para denunciar o defender a 
personas e instituciones. Por ello, a lo 
largo del siglo XIX encontramos una 
enorme produccion de opusculos que 
respondio a las necesidades del mo 
mento. 

Los aiios comprendidos entre 1837 
y 1851 son una etapa plena de aconte 
cimientos en la historia de Mexico en 
los que se experimentaron el ensayo 
centralista, la vuelta al federalismo, las 
consecuentes guerras civiles, los con 
flictos de castas, la recesion econ6mi 
ca, las invasiones extranjeras, asi como 
Ia perdida de territorio nacional. Fue 
un tiempo en el que los mexicanos no 
se dieron descanso, y tuvieron que 
enfrentar los diversos acontecimien 
tos e inventar, de alguna manera, el 
pais en que estaban viviendo, sus ins 
tituciones y sus relaciones con las di 
versas entidades heredadas de la epo 
ca colonial. Sin duda que ese tiempo 
fue de una riqueza desbordante en el 
piano politico, pues quienes se encon 
traron al frente de los negocios nacio 
nales estadistas, abogados y aspiran 
tes a puestos de eleccion popular 
estaban probando la suerte de la na 
cion desde diversas perspectivas. 2 En 
ese contexto, la Iglesia fue constante 
mente aludida, pues su presencia era 
una realidad insoslayable a la que se 
enfrent6 el nuevo Estado mexicano. 
De hecho, puede decirse que habia 
regido a la sociedad, como sefiala Brian 
Connaughton, pues "representaba un 
conducto clave en la continuidad ideo 
logica de la sociedad rnexicana". 3 No 
hay que perder de vista que, a lo largo 
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6 En el proyecto de Folleteria Mexic..:ana del 
Siglo XIX se agruparon los documentos de la 
Iglesia en las siguientes categorias: aranceles/ 
congruas/obvenciones; bienes de la Iglesia; car 
tas pastorales; catecismos/obras morales; celc 
braciones; circulares/edictos episcopalcs; culto 
mariano; culto de los santos/cofradias; dcrecho 
can6nico; documentos politicos IglesiaEsrado; 
documentos pontiflcios; historia de Ia Iglesia; 
informes/rnemorias; noticias parroquiales; ora 
ciones; 6rdenes religiosas/congregacioncs; or 
ganizaci6n de la Iglesia, polemica, seminarios/ 
colegios religiosos; sermon; teologia/puntos de 
doctrina, y otros. 

que cada dia ganaba un mayor espacio 
en la sociedad mexicana. 6 Asi, Ja pro 
ducci6n de folleteria eclesiastica se 
enriquecio y presento una gran varie 
dad de ternas que reflejan, al mismo 
tiempo, las diversas preocupaciones 
de la institucion tanto en su aspecto 

DE LA DEVOCION AL INTERES POLITICO 

5 Connaughton, Ideologia, 1992, pp. 63 y 
64. 

Deese modo, si bien dentro de Los 
templos en sermones o en cartas 
pastorates se manifesto la posici6n 
de la Iglesia, fuera de ellos encontro en 
la folleteria otro medio eficaz para di 
fundir sus principles, defender los 
derechos y prerrogativas que habia 
logrado acumular a lo largo de tres 
siglos de presencia en Nueva Espana y 
definir su posicion frente al Estado, 

distintas coyunturas politicas incluso 
sus inconsistencias, sus contradiccio 
nes y su variabilidad, se pueden medir 
los esfuerzos de la Iglesia por imbricarse 
en el concierto de las fuerzas sociales 
dominantes en la epoca bajo estudio [ ... ]5 
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religioso de la Iglesia. Por principio 
nos ocuparemos del reflejo espiritual 
impreso en los folletines, es decir, 
haremos referenda a la 6rdenes reli 
giosas, las celebraciones, los sermo 
nes, el culto mariano y de los santos, 
asi como lo relativo al dogma. 

Es pertinente sefialar.que la acci6n 
del clero fue fundamental en la difu 
si6n de los principios religiosos, y que 
lo relativo a fl se veria reflejado en la 
folleteria. Los jesuitas se convirtieron 
en la preocupaci6n mas recurrente de 
sus defensores y de sus detract ores. La 
propia historia de la Compafiia de Je 
sus habia marcado en la conciencia de 
los novoshispanos y, mas tarde, de los 
mexicanos, la importancia de la orden 
que por disposici6n oficial habia sufri 
do persecuci6n, se le habia decretado 
la expulsion y, segun conviniera a los 
intereses estatales, habia conseguido 
su restituci6n. Los jesuitas provoca 
ron, segun podemos deducir de la pro 
ducci6n folletinesca, una gran polemi 
ca dentro de la sociedad decimononica 
que reconocia, adernas de la propia 
labor espiritual de la orden, las aporta 
ciones culturales realizadas tiernpo 
arras y que, a la vez, eran sujeto de 
critica por parte de quienes no comul 
gaban con la manera de proceder de 
ese instituto religioso. A tal grado era 
importante el asunto que no unica 
mente los autores nacionales se ocu 
paron de ellos, sino que se echo mano 
de extranjeros para defensa o acusa 
ci6n de los discipulos de Ignacio de 
Loyola, y los escritos relativos circula 
ron en forma de folletos para una ma 
yor difusi6n del pensamiento. 

Sin duda que la misma importancia 
de su presencia o ausencia hizo que un 
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espiritual como terrenal. Es, asimis 
mo, un term6metro que permite eva 
luar las relaciones que plante6 frente a 
las autoridades gubemamentales y re 
conocer los intereses materiales que 
defendi6. 

Al analizar la producci6n eclesiasti 
ca encontramos diversos rubros que 
nos permiten reconocer cualcs fue 
ron los problemas y las intenciones de 
la Iglesia a lo largo del periodo al que 
hacemos referencia. Cabe sefialarque, 
16gicamente, los aspectos espirituales 
sobrepasan a los terrenales, pues la 
mayor parte de la producci6n se refie 
re a oraciones, sermones o cartas pas 
torales, lo que no obsta para que las 
cuestiones temporal es adquirieran tam 
bien una gran importancia en momen 
tos clave de la relaci6n IglesiaEstado, 
por ejernplo cuando tuvo lugar la inva 
sion estadunidense que oblig6 a dictar 
medidas drasticas que afectaban los 
bienes del clero. Precisamente de es 
tos dos ambitos espiritual y tempo 
ral rnanejados por la Iglesia nos ocu 
paremos en las siguientes paginas con 
el fin de expresar las intenciones de 
la potestad eclesiastica en la folleteria 
publicada entre 1837 y 1851. 

Multiples fueron las modalidades 
tematicas de los folletos: los novena 
rios, los triduos y los quinarios, las 
oraciones especificas para cada santo, 
los sermones marianos, las constitu 
ciones y reglas de las diversas congre 
gaciones, las cartas pastorales, las or 
denes religiosas, la teologia y puntos 
de doctrina, los catecismos, los infor 
mes y circulares, los edictos y las noti 
cias parroquiales, constituyen un rico 
material de estudio de donde se puede 
desentrafiar el aspecto meramente 
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7 Las poblaciones que en mayor numero 
publicaron cuestiones relativas a las ordencs 
religiosas fueron: Mexico, Guadalajara, Quere 
taro, Puebla, Guanajuato, Leon y Chihuahua. 

8 Destaca en este sentido el sermon pronun 
ciado por fray Ignacio Sampallo. En el, adernas 
de hacer una exhortacion a defender la religion, 
se habla de la posible perdida de la nacionalidad 
si no se repele Ia agresion estadunidense. Fray 
Ignacio Sampallo, Sermon, 1847. 

conventual en sus diversas modalida 
des. 7 

La conrnernoracion del calendario 
religioso dio lugar a una dinarnica acti 
vidad por parte del clero secular y 
regular. La vida de aquel tiempo trans 
curria inmersa entre la inestabilidad 
politica, la incapacidad econ6mica y 
la inseguridad social, lo que no impe 
dia que las conmemoraciones catoli 
cas fuesen solemnizadas con gran al 
garabia en ciudades, pueblos y barrios, 
que se vest:ian de fiesta con cualquier 
pretexto. La Virgen se constituyo en el 
principal motivo de recordaci6n, se 
guida de la Semana Santa que tanta 
tradici6n tenia y tiene en la vida de los 
mexicanos. Cada dia era un motivo de 
celebraci6n en los que se expresaba la 
devoci6n al santo patron en fiestas 
impregnadas de santidad y frivolidad y 
en las que, en algunos casos, sc apro 
vecho para hacer alusion a la situacion 
reinante en el pais.8 Los folletos guar 
dan en sus paginas una rica tradicion 
del calendario catolico que de otra ma 
nera hubiera desaparecido con el paso 
de Los afios, y revelan la importancia 
de los festividades religiosas que tuvie 
ron lugar, principalmente, en Mexico, 
Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Morelia, 
Queretaro y Durango, sitios en donde 
se imprimieron la mayor parte de las 
publicaciones de esta indole. 

DE LA DEVOC16N AL INTERES POLITICO 

mayor numero de publicaciones se 
ocuparan de ella, y que franciscanos y 
carmelitas, por citar a los otros mas 
aludidos, quedaran eclipsados por la 
presencia siempre relevante de la insti 
tucion ignaciana. No obstante, los des 
calzos y los discipulos de San Francisco 
tambien se expresaron en pocas pagi 
nas al imprimir sus capitulos, constitu 
ciones y reglas, y nos dejaron una 
manifestaci6n diferente que habla de 
su organizacion interna y que, en oca 
siones, se refiere a polemicas habidas 
con el gobierno por la posesion de 
bienes. Las otras 6rdenes que tambien 
tuvieron una gran actividad en Mexi 
co, agustinos, dominicos o filipenses, 
parecieron mantenerse en clausura sin 
dejar huella aparente en la folleteria, 
ausencia que es una inc6gnita a despe 
jar. A diferencia de estos, los semina 
rios y colegios religiosos se expresa 
ron en este tipo de impresos, y la 
diversidad de noticias sobre ellos nos 
revela su presencia en el territorio 
nacional: Oaxaca, San Luis Potosi, Zaca 
tecas, Durango, Sonora, Puebla, More 
lia y Guadalajara hablan de su impor 
tancia. 

De la misma manera las rnonjas, 
dentro de este mundo editorial, adqui 
rieron un sitio relevante. Clarisas, ca 
puchinas y dominicas, principalmen 
te, desfilan ante nosotros; publican 
sus biografias, ofrecen su nombre y 
apellido y dan a conocer las virtudes 
de la vida religiosa a traves de quienes 
fueron consideradas las mejores o 
quienes pudieron costear e imprimir 
su propia historia. Reflejan, en cierto 
sentido, el mundo femenino que pre 
valeci6 en el siglo XIX, pues una op 
ci6n para la mujer era, sin duda, la vida 
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publicaron fueron: Guadalajara, Queretaro, Me· 
xico, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Durango, San 
Luis Potosi y Atlixco. Esta diversidad de pobla 
ciones refleja cuan importante resultaba publi 
car Jos sermones. 

10 Cabe mencionar aqui que adernas de la 
popularidad de Ia Virgen de Guadalupe y la 
Purisima Concepcion, otras advocaccioncs 
fueron objeto de culto. Asi, correspondio a la 
Virgen de los Dolores, la Divina Infantita, de 
Los Angeles, de Zapopan, de la Merced, de los 
Remedios, del Pueblito, de Ia Cueva Santa, de las 
Victorias, de Atlixco, del Refugio, de la Defensa, 
de la Luz y de Atocha. Los sitios de impresion de 
los folletos muestran Ia misma diversidad de las 
advocaciones: Mexico, Guadalajara, Puebla, San 
Luis Potosi, Oaxaca, Morelia, Orizaba, SanIuan 
de los Lagos y Queretaro, 

Otra manera de expresar el culto a 
los santos y el culto mariano lo encon 
tramos en los panegiricos, las historias 
de vida, los sonetos, los milagros, las 
novenas, los triduos, los quinarios, las 
oraciones, las saetas, los cancioneros, 
las enciclicas, las poesias y las indul 
gencias, que nos hablan de la arraiga 
da religiosidad del pueblo mexicano 
queen la lectura y el rezo de los folle 
tines encontro -y aun encuent ra una 
manera segura de solicitar el favor 
divino y entrar en contacto con la 
potestad celestial. En este tipo de lite 
ratura, no escrita unicamente por reli 
giosos, podemos tambien descubrir la 
popularidad de ciertos santos, que tras 
ciende incluso hasta la epoca presen 
te, como San Jose, San Antonio de 
Padua, San Miguel Arcangel, y de las 
diversas advocaciones de la Virgen. IO 
]unto a estas figuras hoy en dia pre 
sentes, la "eficacia" de otros santos 
parecio desvanecerse conlos afios; no 
obstante esa perdida, gracias a la folle 
teria los rescatamos y nos acercamos a 
un santoral que form6 parte de la de 
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9 Los afios de mayor producci6n sermonaria, 
segun revelan los fondos estudiados para cste 
periodo, son: 1839, 1850, 1845, 1837y1851, el 
orden de Jos afios esta en relacion con la produc 
ci6n. Los sitios que mayor numero de sermones 

Sin duda la organizaci6n de las fies 
tas conllevo, necesariamente, a la pre 
paracion de sennoncs, pues daban mo 
tivo al predicador para narrar la vida y 
las cualidades de Jesus, la Virgen o el 
santo patron. En ellos se plasmaba el 
sentir respecto a las princlpales figu 
ras del cristianismo. La profesi6n de 
las monjas clarisas, capuchinas y do 
minicas=, las ceremonias luctuosas o 
las celebraciones nacionales tambien 
servian de tema de inspiracion. El pu 
blicar las homilias tenia una clara in 
tencion: hacerlas circular mas alla de] 
estrtcto ambito en que habian sido 
pronunciadas, dar a conocer el pensa 
miento del au tor, ejercer influencia en 
los sectores que tuvieran acceso al 
mismo y combatir, al rnisrno tiempo, 
cualquier postura que atentara contra 
la posicion de la Iglesia. En este senti 
do, con el pretexto futil de la festivi 
dad patronal, se pretendia defender el 
espacio en que siempre habia transcu 
rrido el ser y quehacer eclesial y, por 
tanto, enfrentar el poderio cada vez 
mas solido del Estado. Esta doble in 
tencion se encuentra en el contenido 
mismo del sermon, pues los titulos 
unicamente hacen referencia a Ia Vir 
gen, principalmente a la de Guadalupe 
o a la Purisima Concepcion, seguidos 
en .importancia por los de Jesucristo, 
San Antonio de Padua, San Francisco 
de Asis, San Felipe Neri, San Luis 
Gonzaga, San Pedro y San Pablo, mani 
festando con ello que solemnidades 
tenian un mayor revestimiento.? 
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15 Los dogmas de la religion, la censura de 
libros, la oposici6n a las scctas, el pago de dicz 
mos, los deberes de los religiosos, entre otros, 
fueron tcmas recurrentes en la folleteria agrupa 
da en: aranceles/congrnas/obvencioncs; cartas 
pastorates; circulares/edictos episcopates; do· 
cumentos pontificios, yteologia/puntos de doc 
trina. 

ofrecen, de alguna manera, cuestio 
nes relativas al dogma ya la fe. Escri 
tos venidos desde la mas alta jerarquia 
hasta autores no muy connotados, 
encontraron en los folletos un medic 
de manifestar y expresar las distintas 
preocupaciones de la institucion ecle 
sial. Los mas de ellos se encargan de 
cuestiones estrictamente religiosas que 
exigian de los creyentes una fiel obser 
vancia de los preceptos cat61icos y 
una guia en la conducta personat.!> 
Mas no unicamente se revelo la pores 
tad eclesial en este sentido. Aprove 
ch6 esta clase de documentaci6n para 
defender los intereses terrenales de la 
institucion cristiana, llegando a ser 
una denuncia continua contra cl pro· 
ceder del Estado que cada dia queria 
excluirla de exenciones y privilcgios 
conquistados en la epoca colonial, 
como lo veremos mas adelante. 

Si bien lo hasta aqui sefialado se re 
fiere a Ja preocupacion de la Iglesia 
por salir de los templos y dar a cono 
cer su doctrina y sus modelos de vida, 
otros intereses tambien se expusieron 
en la folleteria y tuvieron que ver con 
asuntos mas terrenales, mas ternpora 
les. La amenaza de los diversos gobier 
nos nacionales fue una constantc que 
contrari6 los intereses de la corpo 
racion fundada por Cristo. Su inten 
cion radico esencialmente en so meter 
Ia potestad eclesial bajo su dominio, 
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11 Se refieren principalmente a cuestiones 
tales como: jesuitas, provision de curatos, cen 
sura de Iibros, misiones, clero regular, obispos, 
calendario religioso e indulgencias. La ciudad 
de Mexico se constituy6 en el principal centre , 
de impresion de estos asuntos religiosos. 

12 Los asuntos relatives a teologia y puntos 
de doctrina hacen alusion, principalmente, a: 
censura de libros, mandamientos, ejercicios es· 
pirituales, culto y Iiturgia, indulgencias, medita 
cion, penitencia, sacramentos, la Virgen y los 
angeles. 

1'> Respecto de la organizacion de la Iglesia, 
la tcmatica mas recurrente fue: la provision de 
cargos, Ios asuntos de regulares y las cofradias, 
siendo Ia ciudad de Mexico Ia plaza en donde se 
imprimto el mayor niimero de folletos sobre 
este tema, 

I 4 Es importante sefialar aqui que los catecis 
mos en espafiol y lenguas indigenas mixteco, 
mexicano y maya constituyeron un renglon 
importante en la folleteria de esta epoca. Los 
conceptos mas elernentales de la religion fue 
ron publicados en forma de preguntas y res· 
puestas y rcvelan el mteres par hacer Ile gar a las 
diversos sectores de la poblaci6n eL conoci 
miento de Ia religion. Tarnbien es importante 
sefialar que los lugares de edici6n fueron: Pue· 
bla, Mexico, Merida y Guadalajara. 

vocion del pueblo mexicano del siglo 
XIX, y al que otros santos "mas eficien 
tes" eclipsaron su poder. Los nombres 
de Eleazaria yDelfina, Girolamo, Nico 
las Tolentino, Filomena, Adeodato o 
Eduviges fueron importantes en su 
momento, ofrecieron sus favores a 
quienes los invocaron y quedaron 
impresos en tinta y papel con sus 
rezos, virtudes y milagros. 

En cuanto al aspecto meramente 
doctrinario de la Iglesia, lo podemos 
rescatar a traves de las enciclicas, los 
edictos y las circulares, 11 los aranceles 
y las congruas, las cartas pastorales, las 
cuestiones teologicas, 12 el derecho ca 
n6nico, Ja organizaci6n de la Iglestal ' 
y los catecismos; 14 son materiales que 
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pado, Dictamen, 1837. Vease Moreno, Catalo 
go, 1975, referenda 3607. 

to la misma disposicion, y ello esta en 
directa proporcion con la agresion 
estatal y con la disminucion en la capa 
cidad economics de aquella. 

Los titulos de los folletos agrupados 
en documentos politicos, polernicas y 
bienes de la Iglesia, muestran el inte 
res de esta corporacion por defender 
los espacios que habia logrado con 
quistar a lo largo de los tres siglos de 
colonia, y que la independencia co 
menzo a vulnerar. La amenaza de des 
amortizar y nacionalizar los bienes 
inmuebles alert6 a la Iglesia para dise 
fiar una estrategia que le permitiera 
conservar su patrimonio y justificar su 
proceder frente a las exigencias de las 
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16 Como un ejernplo de esta disposici6n 
tenemos el folleto publicado por el Arzobispa 
do de Mexico. En el, segun nos refiere el Cata 
logo de la Colecci6n Lafragua, se examina la 
petici6n del gobiemo relativa a que la Iglesia le 
de credito para obtener un emprestito en con di· 
ciones favorables; se considera licita y respetuo 
sa la petici6n y resuelven acceder a la solicitud 
autorizando a hipotecar hasta 750 000 pesos de 
las bienes de las corporaciones sujetas a la 
jurisdiccion del Ordinario diocesano. Arzobis 

privandola de fueros y privilegios, exi 
giendole prestamos, vendiendo sus 
bienes, a lo que la Iglesia no estaba 
dispuesta. Los afios comprendidos 
entre 1837y1851 rnuestran una clara 
tendencia a distninuir el poder eclesial. 
Si en el afio de 183 7 la Iglesia estuvo 
dispuesta a ofrecer un prestamo al 
gobiemo para sufragar los gastos esta 
tales, !6 diez afios mas tarde no presen 
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18 Basta mencionar aqui los folletos de Hal 
mes, Observaciones, 1842, en donde el autor 
defiende el derecho del clero a tener propieda 
des adquiridas justamente y exigir de la socie 
dad los medios para subsistir, y de Rodriguez, 
Rectificacion, 1845, en que se hace referenda 
al decreto del Senado sobre revision de contra 
tos de enajenacion de bienes del fondo piadoso 
de las Californias; asienta que el obispo no 
reclama propiedad sino derecho de las misioncs 
a dichos bienes, que no se pueden considerar 
bienes nacionales, puesto que por reales cedu 
Jas slempre se consideraron ramos ajenos a la 
Hacienda publica, Impugna a quienes lo consl 
dcran involucrado en el negocio por interescs 
personales. Vease Moreno, Catalogo, 1975, re 
ferencias 4192 y 4831, respectivamente. 

por siglos y no cejo en sus esfuerzos 
para exhibir sus prerrogativas y exigir 
sus derechos aunque, en ocasiones, 
como ya se sefialo, estuvo dispuesta a 
cooperar con el gobiemo. 

El analisis del material nos revela 
que, de muy diversas maneras, los 
eclesiasticos expresaron su protesta, 
ya fuera en las cartas pastorales, en 
edictos y circulares o en escritos re 
dactados para tal fin. En esta tarea 
defensiva la Iglesia jug6 sus mejores 
cartas, se apoyo en el pasado, apelo a 
los mas diversos talentos, tradujo las 
obras de autores extranjeros, compro 
metio a sus pastores e involucr6 a 
connotados politicos que estuvieron 
dispuestos a enarbolar sus intereses.!" 
Estos folletos, los mas polemicos, son 
la prueba mas clara del otro interes 
que manejaba la Iglesia: que, segun su 
propia concepci6n, al perder su pode 
rio econ6mico aminoraria su presen 
cia en la sociedad mexicana y, neccsa 
riamente, veria afectada su hegernonia 
ideol6gica. 

Dos momentos importantes des 
tacan respecto de la defensa de los 
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17 Desde que Valentin Gomez Farias inten 
to las reformas liberales en 1833, el deseo de 
des po jar a la Iglesia de sus bienes estuvo latente, 
y en diversas ocasiones se dictaron medidas en 
ese sen ti do. Cabe recordar aqui la problematica 
derivada del fondo piadoso de las Californias, o 
las disposiciones dadas en 1847. 

autoridades que, cada dia, se esforza 
ban en disminuir su injerencia en la 
sociedad. 17 De la misma manera, cuan 
do el amago de la tolerancia carnpeo el 
escenario nacional, la Iglesia saco a 
relucir una importante producci6n 
folletinesca de oposici6n a las in 
tenciones del gobierno, que no solo 
tenian que ver con la aceptaci6n de 
otras religiones, sino que tambien in 
volucraban cuestiones tales como los 
diezmos, la provision de cargos ecle 
siasticos, los prestamos al gobierno, 
Ios privilegios, las constituciones poli 
ticas y los cementerios. Frente a todos 
ellos, la Iglesia reacciono con pronti 
tud y fuerza, pues no estaba dispuesta 
a disminuir su poder; los bienes y la 
tolerancia fueron los puntos mas 
polemicos de discusion. 

Los bienes eclesiasticos codiciados 
por el gobierno eran una vieja historia 
en la que, a final de cuentas, se expre 
saba el enfrentamiento entre las dos 
instituciones que se disputaban el po 
der en la naci6n mexicana. No hay que 
olvidar que el Estado mexicano, desde 
muy temprana epoca, comenz6 a acu 
mular una inmensa deuda que le impe 
dia tener finanzas sanas, y que, frente 
a los agobios nacionales, se vio forza 
do a mirar en las propiedades de la 
Iglesia una manera de solventar sus 
necesidades mas apremiantes. La ins 
titucion cat61ica mantuvo una posi 
ci6n tendiente a retener lo acumulado 
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protestas en las que se combatia la 
disposicion gubernamental. 

Para dar una idea de la reaccion, 
basta ver el elevado numero de folle 
tos publicados en ese afio ref erentes 
unicamente a este problema e impre 
sos en diversas poblaciones, lo que 
habla del interes por dar a conocer la 
oposici6n de la Iglesia a las disposicio 
nes del gobierno. Los autores de estas 
protestas no solo fueron miembros de 
la alta jerarquia eclesiastica, civiles y 
religiosos comunes tambien empren 
dieron la defensa. Alrededor de 90 
publicaciones se imprimieron con el 
polemico tema de los bienes eclesias 
ticos. Los mas de ellos basaron SU 
argumentaci6n en la falsa riqueza que 
se le atribuia a la instituci6n, en la 
ilegalidad del gobierno al usurpar sus 
bienes, en la soberania de su poder, en 
el desconocimiento de las hipotecas o 
enajenaciones que dispusiera el go 
bierno yen los problemas que deriva 
rian de la aplicaci6n de las leyes y 
decretos. La extensa produccion de 
estos impresos, en distintos puntos 
del pais, son la prueba mas contun 
dente de la capacidad eclesiastica para 
tratar de convencer de la viabilidad de 
sus protestas; manifiestan tambien el 
compromiso de sus fieles para con la 
institucion y la trayectoria misma de la 
Iglesia en la defensa de sus intereses, y 
nos revelan ademas quiencs de los im 
presores estaban de acuerdo con el pro 
ceder de la instituci6n eclesiastica, 

En cuanto al problema de la toleran 
cia, este se agudiz6 con el tiempo. Si 
las diversas constituciones del pais 
habian protegido a la religion cat61ica 
y la habian declarado (mica, la falta de 
solidaridad de la Iglesia para con las 
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19 El ministro Luis de la Rosa fue quien dict6 
las nuevas disposiciones que contrariaban los 
intereses de la Iglesia. Segun la circular de De la 
Rosa los estadunidenses eran enemigos cornu- 
nes clel gobierno y de la Iglesia, por lo que esta 
ultima debia ofrecer ayuda a las autoridades 
vencliendo parte de sus bienes para facilitarle 
clinero a las autoridades civiles. 

asuntos temporales de la Iglesia: En 
1847, cuando a raiz de la invasion 
estadunidense se dictaron medidas 
relativas a sus bienes; y en ese mismo 
afio y entre 185051, cuando se abor 
do la posibilidad de introducir la tole 
rancia religiosa. Frente a estos peli 
gros la Iglesia reaccion6 con vigor. 

Es necesario recordar los aconteci 
mientos que se sucedieron en el pais 
para comprender la actuaci6n de la 
Iglesia durante la invasion estaduni 
dense. Si bien en 1846 las autoridades 
mexicanas no midieron la amenaza 
extranjera en su justa dimension, para 
enero del siguiente afio se vieron en la 
necesidad de dictar medidas drasticas 
que afectaban el poderio econ6mico 
de la Iglesia, pero que no lograron 
ponerse en marcha dada la capacidad 
de la entidad religiosa para movilizar a 
sus fieles y para convencer a la pobla 
ci6n de los atropellos de un gobierno 
impio, coma era el de Valentin Gomez 
Farias. Sin embargo, el problema no 
par6 alli, y ante las urgencias guberna 
mentales, en el mes de mayo se dict6 
una nueva disposici6n que afect6 ne 
cesariamente a la Iglesia, pues se le 
pedia su cooperaci6n, por medio de 
sus bienes, para poder continuar la 
guerra.I? La reaccion no se hizo espe 
rar y, al igual queen el mes de enero, 
se siguieron un inmenso numero de 
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ci6n de despojarla del poder =respal 
dado por los numerosos bienes in 
muebles acumulados en su transito vi 
rreinal y, al mismo tiempo, conocer . 
la reacci6n de una instituci6n que no 
unicarnente fincaba sus expectativas 
en asuntos celestiales. Los ataques que 
recibio de parte del Estado no atenta 
ron en ningun momento contra el dog 
ma, sino que tuvieron un caracter mas 
bien practice: restarle poder econ6mi 
co, utilizar sus recursos y, a la vez, des 
pojarla del monopolio espiritual que 
habia logrado instaurar en el pais. Sin 
duda que en el aspecto econ6mico, 
con el paso de los afios, se consiguio 
mucho, no asi en lo espiritual, pues la 
presencia corporativa de Cristo era 
una dificil realidad a derrotar en una 
sociedad que creia mas en los clerigos 
que en los politicos, y cuya devocion 
era la prueba mas patente de SU adhe 
sion a la Iglesia. 

La revision de los titulos nos perrni 
tio hacernos, las mas de las veces, una 
idea clara del contenido de los folle 
tos, no obstante que, por ejemplo en 
los sermones, la intitulaci6n unica 
mente se refiere al aspecto espiritual, 
y no trasluce el contenido politico que 
este tipo de textos poseyo. Revelo, 
asimismo, el fervor de los mexicanos 
para con sus santos predilectos y ma 
nifesto la esperanza de un pueblo en 
sus creencias cristianas, asi como las 
ocupaciones y preocupaciones de una 
Iglesia en una etapa de transici6n. Es 
importante mencionar que los pies de 
imprenta fueron muy reveladores en 
cuanto a los editores comprometidos 
con la institucion cat6lica los que 
seguramente se enriquecieron con este 
oficio, los sitios de impresi6n, o Los 
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demandas del gobierno llev6 a este 
ultimo a manejar la amenaza de permi 
tir otros cultos. Este hecho dio pie, de 
nueva cuenta, a la instituci6n fundada 
por Cristo para levantar su voz y con 
trariar los intereses de las autoridades. 
El afio de 1847 y los que siguieron 
hasta 1851 revelan cuan latente estu 
vo este problema y c6mo se dejaron 
escuchar distintas voces, des de las mas 
diversas poblaciones, en contra de 
esta posible decision. Es importante 
hacer notar que, a diferencia de otras 
cuestiones, en la defensa de la intole 
rancia, las diversas comunidades cat6 
licas encabezadas por los curas pue 
blerinos, publicaron sus escritos de 
protesta y sefialaron cuan peligroso le 
resultaria al pais la aceptacion de otros 
cultos. Los pies de imprenta de los fo 
lletos revelan la diversidad de cornuni 
dades que se pronunciaron contra la 
posibilidad de la tolerancia. Ante todo 
manejaron la probable desunion na 
cional que se desprenderia necesaria 
mente de la aceptaci6n de otras reli 
giones. Reconocian que la fe cat6lica 
habia sido un vinculo que habia man 
tenido unido al pais y que el deseo 
nacional era contrario a Ia tolerancia, 
como se manifestaba en los folletos. 

Si bien lo hasta aqui sefialado es un 
rapido recuento de lo mas sobresa 
liente de la producci6n eclesiastica en 
opusculos, nos permite sin embargo 
destacar las dos funciones que tuvie 
ron ese tipo de impresos en la inten 
ci6n eclesiastica, que revelan a un 
mismo tiempo su interes espiritual y 
material. Asimismo, el analisis nos per 
mitio acercarnos a la actuaci6n guber 
namental, que cada dia fue cercando a 
su contrincante con la abierta inten 
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cuan importante fue esta via para ex 
poner la postura de la corporacion 
cristiana, pues la utilize para expresar 
preceptos, mover conciencias y con 
solidar adeptos. 
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20 Otras imprentas que sobresalieron en la 
ciudad de Mexico fueron: la Imprenta Del Agui 
la, dirigida por Jose Ximeno, J. Ojeda, Imprenta 
Cat61ica, J. M. Rivera y la de la Sociedad Litera 
ria. Tambien es pertinente sefialar que en otros 
sitios de la republica tantbien se imprimieron 
cuestiones relativas a Ia Iglesia. En Guanajuato 
destacaron las irnprentas de F. Conejo y J. E. 
Ofiate; en Durango, la Imprenta del Gobierno; 
en Aguascalientes, Jose Marla Chavez; en Ori 
zaba,]. N. Naredo. Es necesario mencionarque 
esto es una aproximacion en cuanto a los sitios 
de impresion, y unicamente se sefialaron aquc 
Has imprentas que fueron mas recurrentes en el 
reporte de la folleteria eclesiasttca, 

afios en que se vuelve recurrente un 
problema. Respecto de los editores 
podemos sefialar que, en la ciudad de 
Mexico, los talleres de Luis Abadiano y 
Valdes.Jose Mariano Lara, Vicente Gar 
cia Torres, Ignacio Cumplido, Ignacio 
Galvan, Rafael Rafael y La Voz de la 
Religion fueron las que, en mayor can 
tidad, difundieron la problematica de 
la Iglesia. En Guadalajara, Dionisio Ro 
driguez y Manuel Brambila se dieron a 
la tarea de difundir el sentir y pensar 
eclesiasticos, casi de manera exclu 
siva. En Puebla, Juan N. del Valle y 
Aten6genes Castillero; en Morelia, Ig 
nacio Arango, yen Oaxaca, Ignacio 
Rincon, cooperaron de alguna mane 
ra en la difusion de los principios e 
intereses cristianos.F? 

La variada tematica refleja tambien 
la diversidad de campos en que se 
manej6 la instituci6n catolica, pues al 
tiempo que imprimia oraciones, pu 
blicaba asuntos referentes a las orde 
nes religiosas, seminarios, bienes de la 
Iglesia, tolerancia, o disposiciones pa 
pales. La producci6n de folletos ecle 
siasticos mostro, en ultima instancia, 
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