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INTRODUCCION 

En la busqueda de la trascendencia @ inmortalidad espiritual del ser humano, tanto fos valores como los simbolos 

concernientes a la religion han sido fuente de su desarratio historico, debido a que la manifestacion Teligiosa conserva 

un papel significative en la vida social, expresado en el nacimiento de una cultura sin fronteras nacionales con fa 

homogeneidad de simbolos, valores y normas independientemente det pragreso racional y cientifico. En esto nace y 

crece ta fuerza de la Iglesia Catélica, una institucién que desde su inicio ha sido fundamental en fa vida de muchos 

hombres en sus creaciones, creencias e ideologias, en ocasiones, llegando a ser revolucionaria, otras mas, 

conservadora, al representar a una religian con una cancepcién universal det comportamiento del hombre y con allo una 

intansa presencia ¢ influencia no sélo en fa sociedad nacional de numerosas ¥ diversos paises, sino de manera general, 

en ta sociedad mundial. 

De asta manera, fa salvacion del espiritu del hombre y su relacion con lo divino, son exprasiones tefrenales que 

explican su conducta en fos Ambitos cultural, social, politico y econdmico, pues tienen que ver con su percepcién morat 

de la realidad y su actuar en la sociedad. Alm en ef marco de una globalizacién que en teoria permite {a toferancia en fo 

estrictamente sagrado 0 religioso a cambio de reciproca tolerancia en lo econdmico y politico. 

En este sentido, tras la religion que representa y su preponderancia en ef Occidente la Iglesia Catélica ha tenido 

que ver con las distintas politicas interna y externa que los gobiernos Hevan a cabo en sus paises y al exterior, 

participando de manera legal y directa en aquellos Estados en los que cuenta con representacion oficial; por fo cual es 

una institucién retigiosa considerada como una organizacion a nivel mundial, con una permanencia durante casi dos mil 

afios y representando a una comunidad constituida por mas de 989 millones de catdlicos a escala internacional,” 0 

anterior se comprende por su constants selacion con entidades particulares y colectivas como Estados, organizaciones, 

entre otras. 

Asi, tenemos que a través de la historia, fa Iglesia Catdlica ha mostrado que su poder no sdlo comunica valores 

morales basados en la elevacion del espiritu del individuo, sino que de acuerdo a sus propios intereses ha tratado de 

dirigir la conducta y los actos de sus seguidores de tal forma que le_favorezca politica, econdmica e ideolégicamente, 

evidenciando que lejos de dedicarse Unicamente a aspectos espirituales ha sabido desemperiar un papel que le permite 

ser fuente de poder y ejercer su propia corriente politica. 

ee 

* Reforma, & de octubre de (997, Internacional, p26 A



Introduccion 

Desde hace tiempo (a proyeccién mundial de ia Santa Sede, como organo supremo de gobierno de la iglesia, 

se ha extendido con la imagen de la institucién que por excelencia mantiene los cédigos éticos mas aceptables en una 

sociedad, La dignidad del ser humano, fa eliminacién de fas injusticias de toda indole y la convivencia social en armonia 

basada en los valores famitiares han sido tan solo algunos de los temas fundamentates que promueve intensamente. 

Sus intervenciones han sido reconocidas a favor del mantenimiento de fa paz y el desarme, la promocion de los 

derechos humanos, fa justicia social, como de igual manera, otras mas, han sido fuertemente criticadas a manera de 

retrocagos en casos como su aposicién al control de la natahdad. 

Por lo cual, dentro de las relaciones internacionales la Iglesia Catdlica se manifiesta como un sujeto retevante, 

sui generis en la consiruccion de un escenario historico mundial determinado, su influencia no conoce fronteras, de ahi 

que como estudiante de ésta area consideramos que al examinar a este actor internacional no sdlo no ignorariamos la 

realidad social y religiosa de una conciencia social constituida por fa relacion entre los hombres, sus creencias, 

simbolos, valores, normas y metas que implican su posicién en fa sociedad nacional y mundial, sino que ademas 

dariamos raspuesta al come es que su actuar ha sido trascendental en ef contexto internacional. 

Por lo que si bien, ta raligion, el catolicismo y la influencia de la tglesia Catdlica en distintos dmbitos, como 

temas especificos han sido atractivos para la elaboracién de numerosos estudios, destacando la relacin de esta 

institucion religiosa con el Estado. De manera paraddjica, su estudio considerandola como un sujeto intemacional 

relevante, en espscifico como lo que es también una organizaci6n, cuyas caracteristicas de flexibilidad y adaptabllidad 

han sido fundamentales en diversas etapas historicas, ha sido esporadico, incluyendo fos realizados por especialistas 

del area de las relaciones internacionales. 

Son pocos fos estudios elaborados de la Iglesia Catolica como organizacion en el contexto universal y mucho 

menos jos realizados por parte de sujetos externos a esta organizacion que permitan con mayor posibilidad {a 

objetividad que frecuentemente suele ser cuestionada en los trabajos de tedtogos, sacerdotes y miembros de esta 

asociacion. 

No obstante, consideramos que para entender la Influencia y presencia de la Iglesia es preciso conocer su 

funcionamiento, 1a estructura que te permite su administracion y ocupacion, su peculiar sociedad estructurada, adaptada 

a su entorno, [0 cual, por ejemplo, se debe a que esta organizada y gobernada a base de una cohesion expresada en 

jurisdicciones correspondientes al Papa y a los cardenates, figuras esenciates para el fortalecimiento de su organizacion. 

De asta manera, nacid al interés por realizar una investigacion acerca de fa organizacion de fa Iglesia Calolica a 

nivel internacional, del ejercicio de pader que se da dentro de la misma, ta toma de decisiones, la division de funciones y 

participacion de sus miembros, entre otras inquigtudes primarias, a raz6n de que para nosotros es en la organizacion 

"
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estructural de cualquier entidad de ta sociedad tanto nacional como intemacional, donde en varias ocasiones so 

encuentra su fortaleza o debilidad. 

Asimismo, nos propusimos que esta investigacién destacara no s6lo por las tematicas que abarca, sino también 

por nuestra actualidad, como parte novedosa del acervo académico de la UNAM, como base e incentivo para otros 

estudiantes en la elaboracién de futuros estudios e investigaciones similares. 

Para lo anterior, sabiamos que ¢i considerabamos como fuente de informacion sdlo aquella proporcionada por 

la Iglesia misma, por los escritos acerca del tema provenientes de sus miembros, tedlogos 0 clérigos, nuestro analisis 

no seria completo, ni tendria la objetividad, que desedbamos, atin considerando Ja realidad mediante notas 

hemorograficas, practicas de campo. Asi que surgié la idea de utilizar un instrumento tedrico refgrente a la creacion, 

formacion, desarrollo y crecimiento de la organizacidn: la propuesta de Mintzberg,” aunado al interés por comprobar su 

teoria en una organizacion que no contempla su obra, para nosotros, tal teoria nos permitio visualizar a la Iglesia 

Catolica coro organizacton y asi explicarla en sus acciones “terrestres*, concurrentes en todos los ambitos sociales: 

Estatal, diplomatico, politico, financiero y cultural, aunque de acuerdo a ella misma su caracter sea el espititual. 

En este sentido, planteamos como tema central de la presente tosis: fa estructura organizacional a nivel 

interacional de {a iglesia Gatéliea, razonandola como organizacion estructural (6rganos) y como organizacion 

personal (actores}, ademas de contemplar elementos coma sus simbotos y valores, buscando demostrar la hipdtesis 

inicial: gracias a la estructura politico-financiera-legal y cuftural que guarda como organizaci6n, tesultado de su vocacion 

universal e historia, que esta iglesia ha logrado una presencia individual, nacional, regional y mundial por dos mil afios, 

ajerciendo aociones en todos los mbitos nacionales y mundiates. Por tanto, sus condiciones han sido resultado de 

constituir una organizacion estructurada (entidad viva) en funcién de su misién, cohesionada y adaptable a cada elapa 

histérica determinada.. 

Como se sabe, el tema de la iglesia Catdlica puede ser abordado por distintos puntos de andlisis como al 

réligioso, el cultural, el sociolégico y el politico. En esta investigacién nos centramos principalmente en su papel como 

organizacién, como actor influyente en él escenario internacional, Considerando como guia teérica la propuesta de 

Mintzberg acerca de la estructura de la organizacion, partiendo que para entender a la misma es indispensable entender 

  

” Henry Mintzberg, estudioso canadiense, autor de diversos ¢ Imptescindibles libros y articulaos basados en snvestigaciones 

empinicas sobre el estudio de las organizaciones empresariales, su obra ests fundamentada por mas de treinta afios de 

investigaci6n sobre las desarrollo de las mimas Entie sus obras importantes destacan. La natuigleza del trabajo directivo, fa 

estructura delas organizaciones y el poder en [a organizacién Esto no excluye el poder identificar y adaptar sus aportaciones 2 

otto tipo de organtsmes, 72 que su obra le ha llevado a desariollar ana propuesta fedrica sobre todo tipo de organizacion en 

general 
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como funciona, como se formo su actual estructura, conecer las funciones que desempefian los organos y actores que 

{a integran y la manera en que se relacionan entre si dichas elementos. 

Para lo anterior, en el primer capitulo mencionamos un panorama sustancioso y general acerca de la teoria de 

Mintzberg sobre la organizacion, considerando dos temas generales y basicos para su estudio: a) ef poder en fa 

organizacion, refiriéndonos al ejercicio del poder que se da dentro de la organizacién y en su entomo; y b) la estructura 

organizativa, tomando en cuenta las partes ofganicas, elementos y funciones esenciales en la formacion de la 

organizacion. Con la finalidad de justificar ef porqué en nuestra investigacién y elaboracién de esta tesis, omamos de 

referencia a esta tearla, permitiéndones tener una amplia perspectiva en la atencién al cantanido de ta organizacion, 

sea empresa, banco, centro cultural, agencia especial, en nuestro caso fa (glesia Catdlica. 

En otras palabras, tomamos del trabajo de Mintzberg aquello que aportara en ta formacion de la base para el 

desarrollo de esta tesis, esto es: partir de lo que se entiende como organizacion, especiicandonos en la organizacion 

macro, an su tipologia, misién, objetivos, el poder que se ejerce dentro de ella y a su alrededor, ademas de su estructura 

considerando tanto lo actores como los érganos fundamentales para su desarrollo. Lo anterior adaptandolo al caso de la 

iglesia Catolica de manera general para dar paso ata profundizacién de su estudio en posteriores capitulos. 

Se estudid entonces, ata organizacion de la iglesia Cafélica, como un sistema compuesto de diversas partes 

que interactian entre si para darle funcionamiento y vida, si alguna de esas partes se altera, repercute con ello en el 

resto de los componentes, en concreto al sistema organizacional en su totalidad 

Iniciando este estudio de Ia Iglesia Catélica en el segundo capitulo incluimos su fundacién y constifuci6n como 
  

  

organizaci6n, considerando fa religion que fe dio nacimiento y por tanto representa, los valores y simbolos que proiesa, 

debido a que estos elementos deben ser incluidos en un anafisis completo de cualquier organizacion. 

En este apartado se destaca que dentro del cristianismo las funciones y prdcticas religiosas constituyen 

estructuras perfectamente articuladas, garantizando la cohesion de la que ha sida considerada como una de ias 

ingtituciones universales mas unificada y organizada permitiéndole ser permanente y adaptable a su entorno. 

Para lo anterior indicamos las caracteristicas de la religién que se profesa en la Iglesia Catdlica, considerando 

iniciaimente 10 qué entendemos como teligién, especificandenos en el cristianismo y ta corriente del catolicismo, 

integrando fa doctrina y practica para especificar fos simbolos y valores propios de esta institucién e inculcados a sus 

integrantes.
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En el desarrolto de esta seccidn nos apoyamos de un segundo tedrico Alfred Schutz.” cuya obra aportd en to 

referente al significado de fos simbolos y valores en la sociedad y en la conducta del individuo de manera particular. A 

razon de que tales elementos dentro de una organizacién se convierten 6n instrumentos con los cuales sus integrantes 

se identifican y se rigen, logrando una cohesian at interior de la organizacion y una mejor expansion hacia su exterior. 

Con este apartado tenemos ia intencién de dar la introduccién de lo que es al estudio y andlisis de la estructura 

organizacionat a nivel internacional de la Iglesia Catélica, la cual incluye también et ejercid de poder, los actores y 

érganos integrantes de su organizacion. 

Ef tercer capitulo representa fa esencia de esta tesis, pues en él hacemos el examen de la estructura 

organizacional de 1a iglesia, revisando aspectos como la trascendencia en fa descripcién y analisis de tos actores 

relevantes de fa organizacién; Ja jerarquia eclesiastica, formada por la agrupacién interna (coalicion interna en términos 

de Mintzberg), con ef propdsito de identificar la relacién que guardan sus integrantes entre ellos y como parte de un 

sistema universal, aunado a la distincién en cuanto a titulos y al Ambito en el que se desenvuelven; asimismo, @ las 

peculiaridades de los grupos externos a la organizacion (coalicién externa) que influyen en su comportamiento... 

Respecto, a los integrantes de fa organizacién enfatizamos en las atribuciones det Papa af ser la cabeza de la 

- Santa Sede, del Estado Ciudad del Vaticano y en general de la Iglesia; en las facultades de los Cardenales y Obispos; 

aunado ala aportacién de otros elementos como son las enciclicas, los concilios y Ia estructura organica, para lo cual 

analizamos el contexte hist6rico en que se integro en su forma actual, entre otros asuntos. 

Cabe sefialar que para el desarrollo de este capitulo fue de gran apoyo la base tedrica de Mintzberg (explicada 

en el primer capitulo de {a tesis), debido a que la informacion obtenida resulto compleja para su analisis, de tal que 

esperamos que la forma en que se presento permita ol entendimiento de la estructura de esta organizacion macro 

internacional quiza a mas antigua y cohesionada, tanto en su nivel estructural como en el pastoral (conformada por sus 

actores intagrantes); ahondando en lo necesario con el objetivo de no perder el interés entre tanta indagacion y 

explicando el porqué esta organizacion religiosa ha sido tan importante amen de que realmente no haya sufrido una 

fragmentacion total en su interior, pero si ta aparicion de diversas interpretaciones y una serie de reformas que 

comentamos en su momento. 

Igualmente, es valido aclarar que si bien se especifica ¢l estudio de la estructura organizacional de ta Iglesia a 

nivel internacional, esto no impide que se pueda homologar al ambito nacional, regional y patroquial en ciertos érganos 

que se mencionen y completamente en el ambito personal, debido a que los actores integrantes cubren cierto perfil, 

  

= nacido en Viena de 1899, Schutz emergid a la vida intelectual an la época de la contioversia entre tas “ctencias de ta naturaleza” 

y las “ciencias del espiritu’ La critica del naturalismo, ta tellexién de la vida sobre sf misma, comprensién del sentido, ideaaén, 

son tan sélo algunas dimensiones metodoldgicas con las clencias humanas con las que estaba familiarizado y cuya ngurosa 

fundamentacion filosdfica constituyé su ideal
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tienen determinada capacitacion y funcién dentro de ta Iglesia Catética en general, su distincién reside en la obtencion 

de titulos y funciones a realizar. 

Para completar nuestro estudio, consideramos en el cuarto apartado la posicién de esta institucion religiosa en 

el escenario internacional, con ef fin de no ignorar que la Iglesia Catdlica es una organizacion internacional que ha sido 

un actor esenciat dentro de las relaciones internacionales, un sujeto particular det derecho internacional, con naturaleza 

sui generis, gracias a su vocacién universal, resultado de su historia. Aqui analizamos Ia estructura politico- financiera- 

Legal y cultural de nuestra organizacion, que le hace posible ejercer acciones en todos los ambitos nacionales y 

mundiales; infirigndola como actor y sujeto de derecho internacional, con su influencia dentro de las relaciones 

internacionales con un poder politico y econdmico. 

Finalmente para conoluir con nuestro estudio, presentamos el quinto y tlio capitulo relacionado a un ensayo 

basado en fo que nos dejo esta interesante © inagotable investigaciOn acerca de {a Iglesia como organizacién, y del 

acercamiento a lo que Mintzberg proporciona en sus lecturas referente al ejercicio de poder, las partes y personal 

esenciales para la formacién de una organizacién, teniendo ta gatisfaccién de haber podido interpretar fa estructura 

organizacionat de la Igtesta Catélica a nivel internacional con to que Mintzberg apuntaba, permitiéndonos comparar la 

teoria con un caso especifico, Y a su vez, fo que la teoria de tal caso especifico, es decir, to que la Iglesia sostenia 

respecto a ella misma, con fo que la realidad nos mostraba. 

Incluyendo lo que para nosotros podrian ser algunos elementos en pro de mejorar la organizacion de la Igiesia 

para su propio beneficio, subrayando el reto de evolucionar por parte de la Iglesia ante nuestro tiempo ser plural con el 

propésito de acrecentar y consolidar tanto en su interior como su presencia en areas determinadas para et futuro de fa 

eligién catélica, con ello, por ejemplo, evitar la secularizacion y el éxado de los fieles que no se sienten representados y 

que tanto preocupa a la Iglesia. Lo anterior como resultado de haber combinado dos componentes: una teorfa para el 

estudio de una organizacion, cualquiera que sea (empresa, escuela, Estado...}, y una organizacion complela, fa Iglesia 

Catélica un tanto ajena a la vida cotidiana, no asi su actuar al ser relevante para fa formacion y explicacion de esta 

colidianidad expresada en el comportamiento de nuestra sociedad, nacional y mundial. 

Precisamente, para no ignorar esta trascendencia en los procesos historicos, ademas de ta significacién, en 

razon del trato mas que espiritual y simbéfico; politico econdmico y cultural con individuos, Estados, con la sociedad en 

su conjunto y otras organizaciones importantes en ol mundo, que ha tenido fa organizacién de nuestro estudio, 

anexamos algunos ensayos breves relacionados a /a iglesia en Ia historfa; fa iglesia en ef México de hoy; a la relevancia 

del pontificado actual, cuyo caracter es eminenternente politico, oculto por el credo teligioso, en Juan Pablo fun 

pontificado a grandes rasgos. Y otros datos que fueron ities para el desarrollo de esta tesis y puedan ser interesantes 

para el lector. 

vl



Introducci6n 

En suma, presentamos la presente tesis como resultado de una investigacién y andlisis de poco mas de un 

afio, de lecturas, platicas, entrevistas, de asesaria, de practica de campo que en su conjunto influyeron para que nuestra 

perspectiva al abordar el tema fuera lo mas completa posible, para que incrementara ef interés sobre ef tema a medida 

os, y para asegurar que todo lo relacionado a ello es inagotable y puede ser fuente de interés 

por lo menos, para que el lector vea en asta investigacién, un instrumento de consulta 
del avance que teniam 

para proximas investigacion, 0 

que en un momento dado, y de una manera general, pueda aclarar las Inquietudes que acerca de la organizacién de la 

iglesia puedan tener. Si conseguimos esto, asta justificado el esiuerzo presentado.



{. EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACION: MINTZBERG, UNA PROPVESTA TEORICA 

Para conceptuar a {a iglesia Catéfica como organizacién consideramos 6! planteamiento de Mintzberg acerca de la 

formacion, desarrollo y crecimiento de ta organizacién, contemplande dos temas centrales: e! poder en fa organizaci6n, 

refirlandonos al ejercicio del poder que se da dentro de la organizacién y an su entorno, asi como fa formacion de 

coaliciones (grupos) influyentes en su comportamiento; y fa estructura organizativa, tomando en cuenta las partes 

organicas, actores y funciones esenciales en la formacion de la organizaci6n. Lo anterior nos permite tener una amplia 

perspectiva en la atencién al contenido de la organizacian, sea empresa, banco, centro cultural, agencia especial, en 

nuestro caso la Iglesia Cafdlica, con ta finalidad de comprender sus acciones “terrenales” en todos los ambitos 

sociales. 

Cabe recordar, que e! tadrico de nuastro interés es un especialista dedicado ala investigacién y analisis de las 

organizaciones, ante todo de las empresas, sin embargo, no excluye el poder identificar y adaptar sus aportaciones a 

otfo tipo de organismos. En este sentido, tomamos del trabajo de Mintzberg lo que se entiende como organizacion, 

especificandonos en la organizacién macro de acuerdo a su tipologia, misidn, objetivos, el poder que se ejerce dentro de 

ellay a su alrededor, ademas de su estructura considerando los 6rganos y actores fundamentales para su desarrollo. 

Lo anterior concretizandonos al caso de {a iglesia Catélica de manera general para dar paso a la profundizacion 

de su estudio en posterioras capitulos, debido a que la presente investigacion esta centrada en el estudio de la Iglesia 

Catélica como organizacién a nivel internacional, como un organismo macro de tipo misionera o misionaria.* 

De hecho, para nosotros es la Primera Organizacién que tascendié realmente las fronteras para cumplir su 

misién, antes de fos avances de fa tecnologia en comunicacién, antes de un contexto integracionista, es mas nos 

atrevemos a considerar que esta iglesia Cristiana en su concepto de universalidad adelanto la idea de integracién que 

no sélo reside en el ambito econémico de hoy dia, sino en el resto de les ambitos, para dicha institucién en especifico fa 

integracién religiosa, de ahi que de pronto pueda explicarse algunas de sus acciones intolerantes, 0 ie errores de 

supresion referente a otras religiones, ideas y creencias. 

4. La Organizacion y el ejercicio del poder dentro de la misma. 

En su elemental concepoién de establecer funciones para alcanzar un propdsito, la organizacién tiene sus raices en la 

antiguiedad con la formacién de grupos humanos, en la necasidad y capacidad det hombre al asociarse con sus 

  

1 Dentro de la traduceién del libro de Mintzberg acerca del poder en |g organizacién, aparece el término de misionarla 

refinéndose a la clasificactén de las organizaciones, considerando primordialmente sus misin, 2 partir de cilo nosotros 

omaremos el término de mistonatia aunque ello pueda también significar misionea
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semejantes para alcanzar una mela en comun, a través de la division de tareas con las que se concretaria. Para 

Mintzberg “ta organizacién se origina cuando un grupo de agentes con influencia se junta para perseguir una misién en 

comin’? de esta definicion habria que rescatar la union de quienes van a ser participes y para ello cuentan con un 

poder determninado, podria incluso sefialarse con ser un actor especializado, sin embargo que por su propio poder no 

podria lograr sus intereses de manera particular, sino que fo anterior se define cuando decide unirse con otros para 

alcanzar esa rrisién en comin, 

Asimismo, en esta definicién caben elementos que debemos considerar su atencién para tener una visi6n 

completa del estudio de una organizacion, los actores o agentes con poder cuya caracleristica sera el influir dentro deta 

organizacion y que no necesarlamente participen directamente en ella. El pader en la teoria de Mintzberg® se define 

como la facultad de afectar en ef comportamiento dentro de las organizaciones, es decir, como la capacidad de 

conseguir que determinadas cosas se hagan, de afectar sobre las acciones y decisiones que se toman en la 

organizacién. Por tanto, podemos mencionar actores infernos y externos de la organizacion; con la union 

encontramos de manera implicita la formacion de una estructura que permita a la organizacién funcionar; y una misién 

en comin, entendiéndala como la funcién basica de la organizacin en fa sociedad, {a finalidad, el destino concreto de 

la misma, sin excluir la formacion de otros objetivos. 

A 6u vez, consideramos que los objetivos son tas intenciones que se ocultan detras de la decisiones y 

acciones que se tiene en ta organizacién, comprendiéndolos mediante e! estudio del poder tal y como se manifiesta en 

las acciones y decisiones reales. Esto implica la formacion de un sistema de objetivos que va desde la superviviencia, la 

cual es importante para preservar la misién; ta éficiencia, que sirve pata llevar a cabo mejor la misién; hasta ol 

crecimiento que resalta en la medida que permite extender la mision; y el contro! def entorno, cuando se interesa 

imponer ta mision al exterior. © bien objetivos ocultos como instrumentos de algiin grupo y otras variables que iremos 

identificando. 

En este sentido, para nosotros una organizaci6n tiene su fundamento en la medida en que determinado 

individuo, sociedad, grupo u otra colectividad humana se declara incapaz de resolver, aleanzar por si misma propdsitos 

que |e lleven a su bienestar, su subsistencia, sus intereses y permanencia, y flega a conerefarse cuando existe la 

posibitidad de distribuir funciones, formando asi un organismo con un conjunto de actores y una estructura con distintas 

partes, entre y por medio de las cuales se da una relacién permanente constituyendo un todo, una institucién, por lo 

tanto un sistema organizacional que puede llegar a ser una tribu, un Estado, una empresa, un organismo nacional o 

Internacional, una iglesia. También se defiva que dentro de la organizacion esta intimamente relacionada la 

colaboracién, dado que el éxito de la primera se debe en gran parte a la existencia de la sequnda. 

  

2 Minzberg, Henry El poder en ly orgamizacton y sit entorno, p 6 

3 thidem 

   



  

Efestudio de fa onganizacén Minteberg, any propuests teonc} 

La organizacion ha sido un proceso hist6rico-evolutivo de grandes grupos de individuos que han dado como 

reuitado nuestra sociedad contemporanea, la adaptacién de su votuntad a las diversas corrientes y fuerzas generando 

una diferenciacién en su estructura y funciones interdependientes para satisfacer demandas que ta compleja accién 

social fe impone. De ahi, la existencia de diversos entes sociales, cuya formacién se debe a una creciente organizacion 

que esté no sélo en las fronteras de un territorio, sino que trasciende tas mismas, creando de esta sociedad un gran 

sistema internacional, cuyos componentes interactian, repercutiendo en mayor o menor grada: Estados; Organismos 

Macionales e Internacionales, Gubemamentales y No Gubernamentales; Empresas nacionales y trasnacionales, 

Iglesias; asociaciones civiles y por supuesto el individuo. La sociedad, entonces ha tendo una quehacer  histérice’ 

organizarse y una actividad frecuente: reorganizarse, cambiar y reestructurarse, 

4.4 La organizacion Macro 

Como menciondbamos, si bien fa organizacion tiene su raiz en la antigiedad, la organizacién macro o internacional, 

sistema de referencia de la presente investigacion, se remonta, en el estricto sentido de los férminos, ata formacién de 

Estados y su vinculacién con sus semejantes, af proceso de conformacién de organismos que van mas alla de un 

territorio determinado por dicho Estado, de concertacién y busqueda de estrategias para alcanzar un fin comin. 

Entendemos por organizacién internacional, para nosotros organizacién macro, “toda grupo 0 asociacién que se 

extiende por encima de las fronteras de un Estado y que adopta una estructura organica’.* 

En esta definicin cabe una considerable cantidad de entidades significantes a nivel internacional, de 

organizaciones que trasoienden las fronteras de una jurisdiccion y se conoretan al institucionalizarse en organismos, no 

obstante, la organizacion internacional o macro, sa puede reductt en gubernamental ta cual esta integrada por y para 

log Estados, habitualmente pero no exclusive, representada por los gobiernos de los mismos; 0 gubernamental con la 

exclusion de los gobiernas estatates, siendo una organizacién privada mediante ta cual se lleva acabo la eooperacion 

internacional entre particulates, generalmente con fines no lucrativos; y casos sui generis como el de la Iglesia Catélica 

que propiamente no representa un Estado pero tampoco una asociacion privada al tener un reconocimiento internacional 

que le permite establecer de manera legal y legitima celaciones diplomaticas con fos Estados, de su naturaleza 

comentaremos mas adelante cuando toquemos el tema especificamente. (Capitulo IV, Actor y Sufeto infemaciona) 

El concepto contemporaneo de organizacin internacional es de origen relativamente reciente, resultado de una 

rapida evolucion practica que’ inicio en el sigto XIX, Marcel Merle? sefiala que la primera Organizacion Internacional 

Gubernamental se dio en 1804, fa Comisién Central para la Navegacion del Rio Rhin, mientras que el fendmeno de tas 

Organizaciones Intemacionales No Gubernamentales se ha desartollado principalmente en Europa, y América del Norte 
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desde 1940 hasta {a fecha con mayor fuerza, en Asia y América Latina en tos 70- 80's y Attica (dada su situacién) 

hasta 1980. 

Entonces, a partir de una perspectiva restringida, referimos a una organizaci6n internacional cuando hay una 

relacion reciproca de colaboracién entre los Estados y demas entes que forman nuestra comunidad internacional y la 

proteccién de sus intereses requiere de una organizacion estrecha y permanente entre ellos que promueve y 

mantengan justas y apacibles relaciones entre si, Sin embargo, en esta investigacion no cabe profundizar sobre la 

teoria de la organizacion internacional en términos de su naturaleza estatécentrica, basta con sefialarta como referencia 

al considerar que nuestra organizacion de estudio: fa iglesia Catolica tiene su ambito a escala internacional y como 

estudiante del area su importancia es maytiscula, 

De esta manera, el concepte de organizacién es amplio, mas el de una organizacién que trasciende las 

fronteras de un Estado, para institucionalizarse y completar su mision (finalidad y funcion basica de ia organizacién en ta 

sociedad), para nosotros, la iglesia Catélica es quiza la organizacién que realmente trascendiendo por primera vez las 

fronteras, antes de la existencia propia de los Estados-Nacién, con un Imperio que abarcaba propiamente un continente 

y otros eventos que escribieron su historia. 

Con referencia, al desarrollo de la organizacién en si, a grandes rasgos habria que hacer mencién que es a 

partir del siglo XX cuando la organizacion en general, y la internacional o macro, en particular, se ha ido incrementando 

cada vez mas, en parte por él llamado “achicamiento del planeta’ (teniendo sus raices con ef inicio de la revolucién 

industrial), sentendido como la evolucién de la ciencia y tecnologia que han colaborado a una comunicacion y 

conocitniento estrecho entre los distintos Estados y demds entes de la Sociedad Mundial, La organizacién ha sido 

resultado de las necesidades y carencias de dichos Estados y otros sujetos al no ser autosuficientes y requieren, por 

ejemplo de ir en busca de nuevas tecnologias, recursos financieros, todo aquelto que te haga falta para su bienestar e 

interés propio; aportando reciprocamente a una convivencia real y una organizacién que se ha concretado en tratados, 

acuerdos yiu organismos internacionales para él tratamiento, solucion y prevencion de problemas que les competen de 

arden econdmica, patitic, social, cultural, entre otros. 

De ahi, que la organizacion macro no solo sé ha incrementado sino que se ha visto como una via efectiva para 

evitar problemas que leguen a solucionarse violentamente, ef hecho de que haya niveles crecientes de cooperacién y 

que esta organizacion haya llegado a desarrollarse de modo resaltante es et resultado de la cuestion simple de que los 

problemas de gobierna son cada vez mas internacionales que nacionales. Dentro de su territorio el gobierno del Estado 

ha tratado siempre de resolver problemas, sin embargo, éstos se vuelven mundiales al ir afectando a todo el sistema 

internacional, en general, por Jo que éste ultimo esta obligado a establecer una organizacion macro mas amptia que
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permita encararlos con eficiencia, pretendiendo ser un gobierno internacional verdaderamente intagrado. Situacian ala 

que por supuesto no es ajena nuestra organizacion, ta igtesia Cat6lica. 

Lo anterior, tampoco quiere decir que et desarrolio de ta organizacién como tal se ha dado con un éxito 

permanente, de hecho, no podemos negar que por ejemplo la complejidad de los arganismos muttiaterales 

dependientes de la ONU han coadyuvado en fa practica la ineficacia en la organizacion internacional, mucho de ello se 

ha debido a fa manipulacién de_ las potencias mundiales que han tenido sobre éstos, la burocracia, el origen del 

financiamiento, 1a falta de eficacia en ef logro de objetivos, ello nos comprueba una falla en su estructura, no obstante 

no podemos dejar de reconocer que la existencia de esta arganizacion, manifestada en los diversos organismos, ha 

servido para crear un circuito de comunicacion que ofrecen un marco permanente en el tratamiento colectivo de 

problemas. 

En este contexto, la organizacién adquiere un grado superior de importancia, luego de que diverses sucesos 

han trascendido y delineado nuestra realidad internacional, con esa claridad que se ausenta alin en su interpretaci6n, la 

desintegracién de la Unién Soviética, la caida det Muro de Berlin, el fin de la Guerra Fria, hechos que se gestaban 

desde hace tiempo y que las dos ullimas décadas del siglo XX hicieron irreversibles sus evidencias, dando pauta a un 

Nuevo Orden internacional con una lucha y globalizacién econdmica, una liberacién financiera, la concentracién del 

poder internacional en fa formacién de bloques no sdlo economicos, sino politicos, entre otros rasgos distintivos. 

Durante este periodo, enconiramos que ja importancia de fa organizacién ha radicado en sus acciones, sus 

influencias y resultados concretos, su relevancia se ha centrada en ser un fenémeno potitico come un reflejo de las 

relaciones de poder, de toma de decisiones, hacia adentro y fuera de sus componentes, de influencia dentro y fuera del 

Ambito de un tertitorio; un fendmeno juridico al tener un régimen normative con derechos y obligaciones para sus 

miembros dentro de su estructura y a la vez en su entorno. Ha sido también, un fendémeno social al ser una 

caracteristica inharente de fa sociedad, una forma de cooperacién, armonia, convivencia pero también de diferencias 

que responden directamente a los intereses de dicha sociedad, a las distintas colectividades humanas; de igual forma, 

es considerado un fenémeno econdmico por la cooperacion financiera, el intercambio de recursos; y por supuesto ha 

sido un fenémeno ideolégico y cultural al ser una manera de alcanzar y hacer las cosas. 

Como vemos et andlisis de la organizacion ha tocado distintos ambitos, no obstante ef de su estructura ha 

sido poco refevante, siendo que es ahi donde en varias ocasiones encontramos su fortaleza o debilidad, por ello, 

volvemos a relterar nuestro interés por el estudio de la organizacién estructural de las organizaciones, en nuestro 

caso de la iglesia Catélica, que para ef area de las relaciones internacionales pese a ser un sujeto relevante y mayor a 

nivel nacional, su estudio por parte de fos especiatistas en esta area ha sido esporadico, mucho menos considerandola 

como organizacion internacional, por ello nuestro interés de su estudio se fortalecié, pues lo que pretendemos es 

5
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conocer fa manera en que se hace una organizacién, en cémo se distribuyen sus funciones para alcanzar fo que le dio 

vida, a través det conocimiento en la formacién de sus estrategias, la toma de decisiones que supone fesponden a un 

interés comtin entre los actores y parles que la forman, el cumplimiento de objetivos con relevancia individual y colectiva 

todo lo anterior refiriandonos a la iglesia Catélica como una organizacién misionaria. 

4.2 La organizacién misionaria, segiin la tipologia de Mintzberg 

Con anterloridad habiamos seftalado fa relevancia del ejercicio del poder en la organizacion al manifestarse en fas 

acciones y decisiones que se dan en {a organizacién, inclusive si esto es proveniente del exterior; de ello cabe la 

incidencia de los actores que recurren de su influencia para participar en la organizacion de una manera activa cuando 

se busca el control de las decisiones y acciones © pot fo menos mediar en ambas y pasivamente cuando los actores 

apoyan implicitamente la estructura del poder existente, 

En este sentido, el ejercicio del poder que realizan tales actores conileva, de acuerdo con Mintzberg,? a 

conformar diversas organizaciones con caracteristicas especificas ligadas precisamente a la expresion de talmanejo de 

poder que se da en la organizacion. Derivandose de esta cuestién la tipologia que plantea para clasificar a las 

organizaciones, en ésta se destacan cinco, las cuales a grandes rasgos las referiremos para concentrarnos en la que 

mejor describe nuestra organizacian de estudio. 

¢ —Organizaci6n instrumental, es una configuracién del poder en ta que la organizacion sirve a un agente, actor 

externo dominante o a un grupo de ellos que actlan de comlin acuerdo, teniendo en su interior a una 

organizacién burocratica. 

¢ —Organizacién con un sistema cerrado, también presenta en su interior a una burocracia, fa diferencia es que el 
  

sistema cerrado no se enfrenta en su entorno a ningun poder concentrado, sino a un grupo disperso y 

desorganizado de actores extermos, por fo cual son pasives. 

© Organizacion con una autocracia, actores externos pasivos, pero desarrolla a su interior una formacion de 

integrantes distinta, donde el poder se concentra en el director ejeculivo que sjerce el controt mediante 

elementos personales. 

« Organizacién con una meritocracia, concentra ef poder en los actores que presentan capacidad, habilidad, 

  

digamos en los profesionales, por tanto, los actores externos pueden ser pasivos. 

© — Organizacion como arena politica (se caracteriza por la presencia de conffictos tanto en el interior como en su 

exterior, pravenientes de presiones de ambas partes: su interna y externa. Y... 
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¢ — La Organizacién misionaria, dominada por ia ideologia, a continuacién la describiremos con detalle, aplicandola 

a nuestra organizacion de estudio. En este sentido, nosotros nos remitiremos a la organizacién misionaria, 

por ser la tipologia cuyas caracteristicas le permite acercarse mas a la organizacién de ta iglesia Cafélica. 

Sequin Mintzberg,’ cuando fa misién® de una organizacion es clara y concreta, de tal forma que los actores la 

puedan identificar facilmente; tiene unos propdsitos y métodos bien establecidos, ecupando una Zona claramente 

detimitada de la sociedad, y resulta airayente al menos para algunos de esos actofes, quienes se identifican con la 

mision se origina una configuracién de poder llamada organizacion misionaria, Alrededor de esta organizacién tiende a 

surgir ideologias, con fos cuales se identifican fos miembros de {a organizacién, de hecho esta identificacion es el 

elemento clave de dicha organizacién, en otras palabras, la ideolagia es al conjunto de creencias campartidas par los 

actoras internos , provocando su distincin de entre otras organizaciones. 

En el caso de la organizacién que tiene una ideologia fuerte, presenta ademas objetives propios que 

normalmente se concentran en la misién o en algiin aspecto de ella, existiendo en la toma de decisiones una 

consistencia a fo largo del tiempo. En realidad, aquellos que quisren formar parte da alla o son miembros, sdlo son 

capaces de perseguir tales objetivos gracias a la existencia de la organizacién, estos objetivos se convierfen en 

personales. 

La organizacién con una ideologia fuerte, como el caso de la Iglesia Catdlica, parece tener vida propia, al 

considerar que fos miembros normalmente se incorporan a ta organizacin por su identificacion con el propdsite basica 

de la organizacion, con sus objetives ideolagicos. Podriamos serialar entonces, que la misién se convierte en el objetivo 

primario, y como resultado de su vinculacién con ia misién, los miembros de la organizacién se resisten a cualquier 

intento de camblarla, a cualquier intento de interferir en la tradicion. Asi, los integrantes de la organizacion misionaria 

se incorporan a efta, o son seleccionados por ésta debido a su propensién natural a identificarse con fa ideologia., 

acompariada de un proceso de socializacién e inclusive de un adoctrinamiento. 

De esta manera, jas organizaciones, pueden ser concebidas como un instrumento utilizado para imponer 

cierlos objetivos, que pueden ser los mismos que la crearon, 0 bien puede ser utilizada en nombre de determinados 

agentes con influencia y su existencia puede recurrir en el poder de los mismo para determinar fas acciones de tal 

organizacién. O incluso puede mencionarse que la organizacién par si misma tiene objetives proplos tal como se 

desprenden de las acciones de sus miembros y que inicamente siendo parte de ellas es como pueden alcanzar dichas 

metas, en fin se puede hacer un juego con estas variables para asi identificar una organizacién en cuestion. 

  

7 Ibid. p 432 
8 Recordemos que la mistén la definimos como la finalidad concteta de la organizacion, su funcidn basica e intcial en la sociedad 
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Por nuestra parte podemos sefialar que la organizacién de nuestro interés, la Iglesia Catélica, es una 

asociacién compleja pero lo suficientemente cimentada que fe ha permitido mantenerse por casi 2000 aftos, con ef 

objetivo esencial de alcanzar su mision “Evangelizar al mundo, llevar la Nueva buena’, todo correspondiente a una 

creencia sobrenatural, De tal organizacién podemos mencionar, ¢ intentaremos ampliamente probar mas adelante con 

la informacién, que se trata de un sistema organizacional en si, con sus propios objetivos y estrategias para aleanzarios 

manifestandose con sus acciones y la forma en que esta estructurada para su gobierno universal con la intencién y 

consistencia de alcanzar su misin mediante fa cual fue creada via proyectos enunciados por sus autoridades 

encabezadas por el Papa, el jerarca universal de fa Iglesia. 

Esta asociacién religioga representa una organizacién misionarla conversa, al considerar que pretende cambiar 

ala sociedad tratando de cambiar primero a sus propios miembros, intenta atraerlos para convertirlos a una nueva vida, 

lo que a menudo requiere del compromiso total del individuo. Presenta una ideologia fuerte, en la que todos su 

miembros comparten una creencia en Dios y su hijo Jesucristo, esos miembros encuentran en elta la Unica posibitidad 

de aleanzar sus objetivos y mantenerse en ese orden sobrenatural: jas eclesiasticos en la evangelizacion del pueblo y 

los feligreses en el presente y futuro prometedor por su Dios. Los miembros aceptaron fos abjetivos de esa 

organizacin cuando ingtesaron en ella, mediante el famoso ‘llamado Divino’, también es cierto que hacen de los 

objetivos 0 mejor, de los proyectos y estrategias de fa iglesia como organizacion, suyos, personales. 

Objetivos que en términos da Mintzberg serian ideolégicos, formales y los que realmente se persiguen, todos 

ellos se encuentran en la mision y accién de la organizacion; en ta nuestra, como hemos mencionado, se partié de una 

orden sobrenatural donde se da la mision de evangelizar a través de ella y nombra a un sucesor de Dios en la tierra, es 

decir, al Papa quien va a ser el representante supremo y quien tomara las decisiones fuertes y finales. Ante esto no 

podemos mencionar que el Papa imponga su autoridad total bien sus objetivos personales, sino que siempre se 

enuncia con abjetivos y tareas de fa organizacién, en nombre y para la misma; por tanto, tadas las aatitudes y acciones 

del jerarca mayor se daran en representacién de ta Iglesia y contando con un “equipo” [o suficientemente experimentado 

para sostener los proyectos y programas que deciden emprender en pro de la supervivencia, crecimiento y @ficiencia de 

la iglesia Catdlica. 

Cabe sefialar que si bien en la Iglesia Catélica se da una monarquia, también se tata de democratizar ta 

representacién de todos sus miembros en as decisiones mas importantes por tomar, dandose cierta autonormia respecio 

ala facultad que cada miembro eclesiastico pueda flegar a tener, por ejemplo, en {a autoridad de un Sacerdote hacia su 

parroquia, es éf quien toma las decisiones, acciones pero siempre adecuadas a los pardmetros que la organizacién 

impone, es decir en los deberes y derechos que dota la misma asociaciin mediante el adoctrinamiento, 0 en términos de 

Mintzberg en la normalizaci6n, resaltando ta fuerza de la ideologia caracterizada en esta organizacién. (Esto se 1a 

aclarando can el avance de fa exposicion del terna).
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Por fo cual, dentro de fa organizacion misionaria et poder se encuentra en la ideologia, no obstante esto no 

impide que la autoridad sea débil como seiala Mintzberg,? sino mas bien Ia ideologia se convierte en ef elemento clave 

que permite 1a cohesion de fos miembros y partes de la organizacién. Esto también implica [a presencia de una 

autoridad pata coordinar esta cohesion, la cual dentro de este tipo de organizacion se encuentra representada por un 

\ider que pudo haber sido su fundador, o bien, es el actual coordinador mayor de {a organizacién. 

El fider carismatico cuando es el fundador formula en primer término [a ideologia de forma clara y elocuente 

para atraer alos primeros actores, fa cual estara centrada en la misién y domina toda la actividad, habilidad y politica, y 

a su vez dicho lider proporciona ata organizacién un rico conjunto de tradiciones y creencias, una historia distinguida, Y 

precisamente por ello, dicha organizacién requiere de un lider permanente para continuar con tales distinciones. 

Con Jas anteriores. caracteristicas supondriamos que esta organizacién tuviera la forma més pura de 

descentralizacion, que fuese la mas patticipativa y democratica, y tuviera normalmente a un grupo de personas que 

saben perfectamente fo que tiene que hacer y lo hacen con un minimo de supervision, no muy dividida en 

departamentos de especializacién. Sin embargo, como veremos en ta organizacién de nuestro estudio, fa iglesia 

Catélica, no siempre la organizacién misionaria cumple con estas caracteristicas, lo cual indica que propiamente no es 

una organizacién misionaria pura, o bien requiere, por {a importancia que tene, de otros elementos que normaimente se 

encuentra en otro tipo de organizaciones. 

Un ejemplo de fo anterior se da al considerar una estructura amplia de ta organizacion, con tareas especificas y 

especializadas, demanda de recursos que fortalezcan su cohesin al no tener un contacto personal con todos los 

miembros, en este sentido podemos mencionar que fa autoridad representada en el fider personifica la ideologia de la 

organizacion y por tanto se hace con la influencia que aquelia genera, Los miembros de la erganizacién de forma 

natural y voluntaria depositan toda su fe en los lideres, de ahi que los lideres mantienen su influencia solo st apoyan la 

ideologia existente, 1o que no pueden hacer es cambiar tas tradiciones basicas, mas bien el adaptarlas al contexto El 

punto a sefialar es que el lider genera la confianza de sus sequidores, responda a la necesidad de los miembros de 

tener una participacién activa, los inspira y estimufa, hace sentir a los miembros mas libres para emprender iniciativas y 

no sometidos. 

De lo anterior sefialado, podemos sintetizar algunas de tas caracteristicas de ta organizacién misionaria en el 

siguiente cuadro sindptico, adaptandolo a la organizaci6n de este estudio. 
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| ORGANIZACION MISIONARIA? 
El caso de la IGLESIA CATOLICA 

ELEMENTOS [ CARACTERISTICAS 
Factor externo gctores Dominada, la organizacion de fy iglesia Catélica desea controlar su 

externos entorno pata transformarlo 

Factor interno actores ideoldgico, todos los actores miembros de la tglesia Catlicg se 

inkernas identifican con la misién, con el objetivo de preservar, extender y 

perfeccionarla. 

Actores claves Tados los actores internas, al considerar que la (g/esia es un medio 

para servir y quiza para mejorar la sociedad. 

Libertad de accion En teorlg mucha debido a la independencia de fy Iglesia Catdlica 

como organizacién, pero en realidad poca debido a las tradiciones y 

a las restricciones formales. 
Los miembros estin estrechamente vinculados a {a (deologia de 

la organizacion y aunque se {es deje actuar segtin su voluntad, sus 

actividades estaran de acuerdo con los objetivos de la organizaci6n._ | 
  

  

  

Integracthn de los (Objetivos compartidos, socalizacién y adoctn to 

miembros 

Objetives favoreciqos deolégicas (preservacidn extensién y perfeccionamiento de la 

misiGn) 

Ssisterna de objetives La misibn come objetivo primordial, por tanto maximizacidn en el 

sistema de objetivos, el cual esti subordinado a la misin, |a 

supervivicncia €s sdlo importante para preservar la mision, 

cuestionindose la eficiencia, el crecimientoy el controldel entorno. 

Flujo de poder entre ef El poder Have del Bator interno al externa, |a existencia de un 

factor interno y extemo fluo inverso._ de poder significa que esa veces la organizacion la que 

trata de cambiar alguna norma contra de otras organizaciones_——__| 

Algunas condiciones qae Una mision clara distintiva y estimulante, histona distinguida, an 

Aavorecen su apanicion hidetazgo cansméitico. 

Algunas condiciones que a | Necesidad de an aparato admunstrative, necesidad de interactuar 

debilita con entes externas. 

  

  

        
Como vemos, son diversos factores los sumados para Ja formacién de una organizacion, en especifico de ta 

organizacién misionaria de ta Iglesia Catdlica, en donde resaltan sus objetivos derivados de sus acciones, pues 

evidentemente esta Iglesia nunca va a mencionar que representa una institucién de cohesién ideolégica y control 

masivo; la bandera con la que siempre se ha enaltecido, es la de ser evangelizadora, protectora, mediadora en la 

resolucion de confiicios o que vela por los mas necesitados, entre otros, elementos que en su conjunto, integran sus 

objetivos formales. Con ello queremos hacer mencién que defras de esta tarea protectora y evangelizadora, sus 

  

19 Este cuadro se realizé con el apoyo de algunas pecultandades mencionadas por Mintzberg sobre esta organizaci6n, cabe sefialar 

que no se anotaton todas las caracteristicas que él mismo sefiala, debido a que hay elementos que no satisfacen lo que nuestra 

organizacion representa 
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objetivos, como menciona Mintzberg, se han de inferir a partir de las intanciones imputables a las acciones que toma la 

organizacion, que en su momento analizaremos 

En suma, haciendo una sintesis esquematicamente de fo mencionado en esta primera parte del primer capitulo, 

utilizamos una de tas figuras que Mintzberg propone en la elaboracién de su teorfa acerca del estudio del poder en la 

organizacién, denominada el ‘los jugadores,” en ella encontraremos et ejercid de poder que se da dentro de una 

organizacion, considerando a los actores con influencia, capaces de incidir en la organizacién sean externos e internos, 

y demas factores resumidos en el anterior cuadro realizado, Cabe sefialar, que dicha figura 1a relomaremos en et 

capitulo fercero, adaptandola a la Iglesia Catélica, espacio en que se analiza a sus sistema organizacional, incluyendo 

actores y estructura. 

Esta figura muestra la posici6n que ocupa cada uno de los actores que tienen 

que vet con una organizacin, sea de manera interna y directa, bien que estén fuera 

de fa misma, pero inciden indirectamente en el comportamiento de la asociacién y sus 

miembros, patticipanda todos en el eercicio de poder dentro de fa organizaci6n En 

este sentido, en la patte central tenemos la agrupacidn interna de la organizacién 

(dentro de este esquerna, dnicamente incluye a los actores, pero mis adelante la 

ccuparemos pata ubicar las partes-Grganos esenciales que forman la estructura de la 

organizacién) Aqui, en la parte superior se encuentra el Coordinador en jefe 0 

Directives (Apice estratégico), sequido (de acuerdo con la jeratquia formal de 

qutoridad) de fos Adnunistradores (Linea media) y Operaios (Nacleo de 

operaciones); a ambos lados para destacar su papel como miembros del personal, sé 

encuentran los Anglstas (Tecnoestractura y Staff de Apoyo). Emanando de la 
orgamzacién, aparece una especie de aureola que representa la ideologia 

Rodeando a todo lo anterior, se encuentran los varios grupos que forman la 

ageupaciih externa a la organizacién pero mcidentes en el comportamiento de {a 

misma, Conformada, por los Propretarios o fundadores , quienes aparecen en fa 

posici6n mis cercana a los directivos (en lo mas alto de {a jeranquia donde 

generalmente ejercen su influencia); los Asocados aparecen alrededor de los 

opetatios. los proveedores en el lado izquierdo, los clientes en el derecho y los 

competidotes en medio; las asaciaciones de empleadosaparecen cerca de los operarios 

(a lo que suelen representar); rientras que los diversos Pabhicos de la organizacion 

forman un anillo alrededor de todo el sistema de poder, afectando de hecho todas sus 

partes 

Asi, la organizacién reflejada en esta figura est4 inmersa en un complejo 

campo de fuerzas e influencias 

"1 
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El Poder en la Organizacton y su Entorno 
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Hasta aqui hemos mencionade las caracteristicas de fa erganizacion en general, de la organizacion macro y de 

la organizacién misionara en particular, sefialando el ejercicio de poder que se da dentro de ella, su mision, objetivos y- 

caracteristicas esenciales para identificar a fa organizacion de nuestro estudio, la Iglesia Catdlica como organizacion 

misionaria, lo anterior con el propésito de ampliar la comprension de la misma, lo que supone falta completar con el 

estudio de su estructura y funcionamiento que a continuacibn se mencionara. 

2. La Estructura y functonamiento de una Organizacion Misionaria. 

Considerando a la iglesia Catélica como un conjunto de actores influyentes ylo determinantes en los procesos 

histdricas trascendentales; ademas de ta significacion, en razon det trato mas que espiritual y simbélico; politico 

econdmico y cultural con los individuos, Estados, la sociedad en su conlunto y otras organizaciones importantes en el 

mundo, podemos puntualizar ahora acerca de su estructura con la finalidad de entender completamente @ su 

arganizacién y de manera particular siendo una organizacién macro-misionaria. 

Dentro de este apartado del primer capitulo de nuestra investigacion, nos centraremos en la estructura de la 

organizacién, al saber en primera instancia o6mo se dividen las tareas, como se elaboran tas estrategias, la toma de 

decisiones, {as interacciones internas y externas de la organizaci6n, la descripoién de su estructura formal e informal y 

al conocer la manera de funcionar como una organizacion mas del sistema global: relacion @ interaccidn con el exterior. 

Considerando, que la definicion de fa misién que le da vida a una organizacin con lleva a una investigacion de 

necesidades y posibilidades de esfuerzos y de recursos para su logro, por supuesto que para un mayor éxito y 

furicionamiento, tal meta debe identificarse, compartirse con la de los miembros que forman parte, sean individuos, 

grupos, Estados, empresas, entre ofros, de esta forma los fines se hacen compatibles con los medios. 

Lo anterior, en virtud de que la estructura es el resultado de la forma en que se pretenden fograr 

primeramente la mision y objetivos de ta organizacion, del equilibrio que debe mantenerse con su entorno y con las 

fuerzas infernas a través de redes formales @ informales de funcionamiento, comunicacién y vinculacién; asi como el 

resaltar la flosofia para ef desarrollo de cada una de sug partes, desde luego, dependiendo de la coyuntura por lo que 

requiere ser adaptable a los cambios, En este sentido, cuando menclonamos la estructura de fa organizacion, nos 

raferimos al "conjunto de todas fas formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la 

coordinacién de fas mismas"."' Y al funcionamiento como la manera en que se efercen dichas tareas.. 

Por tanto, la organizacion esta compuesta por partes, érganos y al frente de fos mismos actores, a fos cuales 

se les ha asignado un conjunto de funciones para el logro de ia misién, para la realizacion de estas funciones es 

  

 Mintzberg, Henry La estructuraciin de las organizaciones, p 26 
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indispensable que quien o quienes vayan a asumirlas retnan los requisitos establecidos en el perfil del puesto que 

determina habilidades, conocimientos y aptitudes, pero también requisitos en torno a los valores organizacionales 

traducidos en Ja lealtad, personalidad y disciplina. 

Para nosotros entonces, el fundamento del establecimiento de la estructura de una organizacion radica en la 

division del trabajo, su funcionamiento en las diversas fareas que deben desempefiarse y su principio esta en la 

coordinacion de tal division. De ahi, que a continuacién mencionamos las partes y personal elamentales que forman la 

estructura y en las que se divide el trabajo para conseguir la misién de la organizacion; ta coordinacién de tales 

funciones, los medios fundamentales en que tas organizaciones coordinan su labor, en torminos de Mintzberg los 

mecanismos de control. o anterior especificandonos en la organizacién macro-misionaria por ser a lo que mejor 

describe a la iglesia Catélica; sin que lo mencionado excluya a otro tipo de organizacion, ya que en general se sefiaia 

ja esencia y funcionamiento de la estructura elemental de la organizacion. 

2.4 Mecanismos de control en la organizacién misionaria 

Como hemos sefialado, ta estructura de fa organizacién es el resultado de la manera en que se pretenden lograr sus 

objetivos, a través de la division de las funciones, cumpliendo asi su misién, y puede comenzar de forma sencilla, no 

obstante, a medida que la organizacién va creciendo, sus objetivos aumentando, ésta se va volviendo compleja, la 

accién en su interior se torna heterogénea lo que implica establecer de iniclo parametros de coordinacién de tal 

actividad. Es decir, mecanismos o medios primordiales con los cuales una organizacién pueda funcionar, para que la 

distribucion y ef dominio del trabajo se realicen con mayor facilidad y por fo tanto, legando a influir ylo determinar et 

éxito de ia organizacion, del alcance de sus propésites y finalmente de su misién. 

El éxito de una organizacion, en lo que se refiere a la coordinacién y control de las funciones en la misma, 

dependera ante todo de la habilidad y capacidad de los integrantes que la constituyen, de adaptarse entre si, de ahi la 

importancia de menclonar estos llamados mecanismos de contro. destaca que [a existencia de alguno no depende de 

la ausencia del otro, son independientes, sin embargo, su utlizacion en conjunto da un mayor y efectivo resultado. 

Mintzberg menciona algunos medios elementales para garantizar una buena coordinacién y control de fa division del 

trabajo, los cuales son: 

a) Adaptacién mutua 

Actividad que se emprende por parte de los miembros de una organizacién, en nuestro caso nos feferimos a la 

familiarizacion y Ja habilidad on las funciones que tienen los elementos de nuestra organizacion macro-misionaria, 

entidades que desempefian un ro! preestablecido y con ef cual se adaptan en dicha organizacion donde son miembros. 
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Por ejemplo, podemos mencionar que una organizacién macro, cuyo arreglo Oficial trasciende fas fronteras 

nacionales y propone el eslablecimiento de un proceso institucional que facilite ta cooperacion entre sus miembros en 

las areas de seguridad, de economia, social, cultural, u otros; sus integrantes, los representantes en caso de que sean 

Estados, asoclaciones privadas. de individuos o grupos y/o empresas, crean una serie de érganos cada uno de los 

cuales tendré una funcion determinada para concretar la misién que se propuso la organizacién, entonces, el éxito, en 

buena medida, de que Ja funcion se ileve a cabo es la adaptacion de {a actividad que tendra el miembro a cargo de 

dicha funcion. 

El rasgo mas caracteristico de la adaptacion es que lleva en gran medida a la estabilidad de los vinculos 

establecidos entre los miembros, debido a que hay, 0 busca una identificacién de cada integrante con fa funcion que 

realiza dentro de ta organizacion a la que pertenece, y por supuesto con la mision que emprenden, La intangibilidad de 

las normas de comportamiento se alcanza gracias a un proceso de interiorizacion de los propésitos generales de la 

organizacion, a través de la capacitacion y comunicacidn de y entre los integrantes. 

Dentro de la Iglesia Catélica esta adaptacion es un proceso que se acelera al considerar la fuerte ideologia 

con la que se identifican sus miembros; fa evangelizacién y la permanente participacién de los mismos para extender 

la miston de Ja organizacién, son tan solo algunos de los rasgos. prevalecientes para asegurar la comunicacién y union 

la seguridad entre los actores y la organizacion. 

Lo anterior no impide el desenvolvimiento de conflictos, pero de hecho se recurre de nuevo a este mecanismo 

cuando la organizacion se vuelve complicada, ya que en ésta encuentra causes para Su resolucién, al ser una via de 

comunicacién formal ¢ informal, de adaptacién @ identificacién, ‘es el unico mecanismo que funciona bajo 

circunstancias extremadamente dificiles",”? en la adaptacién hay una suma de esfuerzos para alcanzar ta misién en 

comin. 

b) Supervisi6n Directa 

Cuando la organizacién se va ampliando, ta distribucién y el desempefio de las funciones requieren de una revision 

directa, de dar instrucciones a quienes realizan un determinado rof dentro de la organizacién, creando una jerarquia 

administrativa (supervisor, jefe, director....), encargada de esta inspeccién del trabajo, de ta responsabilidad de los 
  

miembros en su operacién. Cabe recordar que esta jerarquia administrativa responde tanto a las personas con tal cargo, 

como alos érganos que representan y forman parte de la organizacién. 

Podemos mencionar que un Director representa el jefe de un departamento que integra la organizacion, y que 

se encarga de una area para el atcance de los objetivos, en una empresa, podemos mencionar el Director de! 
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departamento de publicidad, encargado de tal organo y a su cargo las personas que forman parte del area; a su vez, En 

el caso de nuestra organizacin macro-misionaria’ la Iglesia Catélica pademos sefialar al Obispo como el supervisor y 

jefe de una didcesis, se destacan Arzobispos, Cardenales, hasta el Papa, lo anterior de manera piramidal, quedando 

en la punta el Papa quien es el jerarca mayor de esta organizacion, posteriormente haremos énfasis en los actores y 

partes de fa organizacion de ta Iglesia Catdlica. 

Mas adelante volveremos con la division de responsabilidades y del alcance de las decisiones que tiene que ver 

precisamente con los cargos directivas, de personas y érganos, todo ello en ef apartado de las partes de la 

organizacién, pero en este momente lo que interesa es resaltar la actividad de la supetvisién directa, ya que en ésta se 

encuentra que la organizacion esté funcionando y de preferencia que sea de manera eficaz y de calidad, ésta ultima 

comprendida como el no limite en el desarrollo de las funciones, en la lucha permanente de lograr el mejor trabajo en la 

actividad de cada miembro. 

Administrativamente, esta jerarquia es y debe ser piramidal, debido a que se esta verificando a cada parte de la 

organizacién, sin embargo, no asi en importancla, ya que ello reduciria la trascendencia de las funciones, los 

integrantes y su desamperio dentro de fa organizacién, especialmente aquellos que no tienen una funcidn de supervision 

ode mandato. En realidad, la eficiencia y la calidad del desarrollo de fas funciones influye para que tal jerarquia solo sea 

para coordinar y agilizar el trabajo que se realiza en la organizacién; todas las partes de una organizacién son 

importantes e interdependientes, por lo cual si falla una en las demas repercute, Todo esto depende en gran medida de 

que cada integrante realice su tarea con el rendimiento y la creencia de que sin su labor no funcionaria la organizacién. 

Con la inspeccién que se realiza utilizando ta supervision directa, se desea, y constantemente se logra, que se 

esté desarrollando ta actividad en ia organizacién y que ésta sea lo mas eficaz, que evite el entorpecimiento det 

desarrollo organizacional, de igual forma, en este mecanismo podemos encontrar dificullades por ejemplo, af 

presentarse una inmovilidad en ta jerarquia de coordinacién e inspeccién, tanto en el ambito de personal y el ascenso de 

cargos, como en ef ambito de fos érganos y organismos, | hecho de una jerarquia piramidal que no propicie una 

comunicacién, vinculacian y por su puesta una movilidad, significara wn deterioro en fa organizacion feflejandose en su 

actividad y resultados. 

¢) Normalizacién 

implica igualmente la coordinacion del trabajo a través de la coordinacién de las partes, para ello se incorpora un 

programa de trabajo que cuando se establece se reduce en consecuencia la necesidad de una comunicacién continia. 

“Tanto los procesos de trabajo en si, como los inputs (las habilidades y los conocimientos de los que realizan dicho 
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trabajo) y los outputs (las respuestas a lo solicitado), pueden disefiarse de tal modo que se ajustan a una normativa 

predeterminada’. 

En otras palabras, se trata del establecimiento de un ‘manual’, en et cal se precisa los planes del trabajo, se 

especifica la funcion y como se realiza, se normaliza la labor, de ahi que se puede flegar a considerar ta segunda 

division administrativa al no requerir una comunicacion constante, Esta normalizaciin abarca tanto los procesos de 

trabajo, como las habilidades y los resultados, éstos se suman a los otros dos medios esenciales que ya habiamos 

mencionado para garantizar la coordinacion y funcionamiento de fa division de tareas en la organizacion. 

-  Normalizacin de los procesos de trabajo Se normalizan los procesos de trabajo cuando el contenido det 

mismo quada especificado, programado. La normatizacion puede o no ser extensa dependiendo det trabajo 

que se trate, no sequiere de fa supervision directa, ni tampoco de fa comunicacion teformal con los 

compafieros de trabajo, 

- — Normalizacién de fas habilidades. Las habilidades y 103 conocimientos se normalizan cuando ha quedado 

especificado ef tipo de preparacion requerida para la realizacién del trabajo El individuo recibe una 

preparacion, capacitacién antes de vincularse a fa organizacién, de manera indirecta coordina y controla ef 

desarrollo de fa funcién para alcanzar el objetivo 

-  Normaiizacién de tos resuttados. Se normatizan fos resultados al especificarse los mismos como pueda 

darse con las dimensiones del procuicto 0 del rendimiento, e! modelo determinade, ia estandarizacion, el 

modelo del producto © servicio Controta y coordina de manera directa el desarrollo de ta funcién en una 

organizacién La importancia radica en los rasultadas @ bien, en la produccion de determinados niveles de 

beneficio y de crecimiento, sin importar el modo en que se realice 

En el caso de Ja Iglesia Catética, la normalizacién inicia con la conversion mediante la evangelizacion con el 

bautismo, fa doctrina ensefiada y culminada en sacramentos tales como ta confirmacién, la primera comunion, el 

matrimonio, el sacatdocio; se desarrolta con la promesa de un presente y futuro prometedor de Dios y se fortalece en tal 

creencia plasmada en fa ideologia fuerte que pravalece antre tos miembros de esta organizacién. De lo anterior 

enfatizaremos mas adelante. 

En suma, si bien los mencionados mecanismos de coordinacién en ta division de trabajo dentro de la 

organizacion son independisntes, dstos pareciera que van evolucionando cuando la organizacién va creciendo; 

siguiendo cierto orden a medida que la division del trabajo se vuelve mas compleja. Se puede pasar entonces, de la 

adaptacién mutua a la supervision directa, y luego a la normalizacion que contempla los procesos de trabajo, las 

habilidades y los resultados, asi sucesivamente para regresat de nuevo a la adaptacién mutua © iniciar otra vez, tal y 

como se observa a continuacién. 

8 fhidem 
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Por fo cual, hemos sefialado los medios que para nosotros son esenciales para que tanto la coordinacién en la 

division de las fynciones come las funciones mismas, aseguren su buen desemperio, una buena distribucién y dominio 

del trabajo, faltaria mencionar tas partes y personal elementates de a estructura de la organizacion, ahi, es donde se 

realizan estos mecanismos de contro! para la coordinacién de las funciones. 

2.2 Partes, actores y funciones esenciales de Ja organizacion msionarla 

La division del trabajo a través de la distribucin de las funciones esta representada por organismos y Organos que 

conforman {a estructura de Ja organizacion, y los actores que laboran dentro de los mismos cuya responsabilidad 

tesponde tanto coma personas, como elementos de tal organo u organismos ya que en ellos estan implicitos. Cabe 

aclarar que nos referimos a un organa cuando mencionamos a una sola parte de la organizacién y a su vez, un 

organismo es ef conjunte o sistema de érganos especializados 9 caracterizados por un area de trabajo de toda la 

organizacion. 

En esta parte det capitulo nos referiremos a las partes u organismos esenciales que forman la estructura y le 

dan funcionamiento ala organizacion, considerando las _aportaciones de Mintzberg y lo que a nuestro juicio nos parece 

esencial para poder entender cémo funciona la organizacién de la {glesia Cafélica, conociendo sus partes y actores 

constitutivos, las funciones que desemperia cada uno de ellos y la forma en que se relacionan entre si. Concluyendo la 

base que nos servira para estudiar la organizacién de {a iglesia Catélica y poder comprobar nuestra hipdtesis y 

propésitos principales de esta fesis. 

Cabe esclarecer, que si bien nos centraremos en fas partes de fa estructura de fa organizacién, ello no excluye 

que se pueda apreciar la labor de los actores que estan dentro de tales organismos, considerando este estudio esencial 

de ta organizacién en dos niveles tanto en su estructura como en el personal. De igual manera, tratamos que lo aqui 

mencionado sea de manera sintética y esencial para su comprensidn, no obstante tal como observaremos én el capitulo 
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posterior y concreta a ta deseripcién de (a organizacian de la iglesia Catética, toda organizacién real de hecho funciona 

con una compleja combinacién de tos sistemas o partes esenclates de fa estructura de fa organizacion. 

Mintzberg identifica cinco sistemas o partes (agrupacién personal) esenciales para la formacion de la estructura de 

una organizaci6n, {a cual funciona con una compleja combinacion y vinculacién de las mismas, dentro de este capitulo 

cada parte se analizara de manera general aludiendo a la organizacion de la Iglesia Catdlica, sin embargo, de manera 

amplia se desarrolla este tema en et capitulo fercero. 

Estas cinco partes son: 

a) Apice Estratégico: Directivos Ejecutivos 

b) Linea Media: Directives Intermedios 

ce) Nucleo de Operaciones: Operatios 

d) Tecnoestructura: Anatistas 

®) Staff de Apoyo: Personal de Asistencia 

a) Apice Estratégico: Directivos Ejecutivos. Es el ostrato superior de la jerarquta, en esta parte se encuentran 

las personas ancargadas de una responsabilidad general y de tas preocupaciones globales de {a organizacin. 

En ef dpice encontramos a las Direcciones mas importantes, fa Direccién General que tiene como tarea 

primordial velar por ef cumplimiento efective de la mision de la organizacién. Asi, dentro de esta parte 

encontramos a fos dusfios, a los jerarcas mayores, Por ejemplo dentro de la iglesia Catélica, e{ apice 

astratégico lo componen primeramente el Papa, el Colegio Cardenalicio y los Cardenales que lo componen. 

En general, las funciones del pice estratégico, aparte de tener la decision final, son: 

Vigllar que fa organizacién funcione debidamente, como undad integrada a través dela supension drecta 

Tener estrecha felacion con el entomo para que de acuerdo con las condiciones. se planteen los limites de la 

organizacion, 

Negociar importantes acuerdes con entidades extemas a la organizacion, las funciones protocolanos. 

Desarnollar la estrategra de fa organizacién mediante las fuerzas de medicién entre fa empresa y su entomo, asi 

como el dasartolio de fas decisiones y objetivos. 

Adaptar la estrategia a sus fuerzas, sus necesidades y a fas condiciones y cambios existentes a su alrededor, 

Mantener una modernizacion constante 

El trabajo a este nivel suele caracterizarse por un minimo de repelicion y de normalizacién, existendo una 

libertad de accion y decision, el mecanismo de coordinacién es la adaptacion mutua. Para el] mejor desemperio del apice 
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hd astratégico, y por tanto para el mejor funcionamiento de ta organizacién, se apoya de Jas 3 partes restantes 0 

indispensables de la organizacién que son la Linea Media, fa Tecnoestructura y Staff de Apoyo. 

b) Linea Media: Diractivos Intermedios. Se encuentra formada por diversos directivos u drganos provistos de 

autoridad formal, aqui encontramos desde tos directivos superiores hasta fos supervisores de primera linea 

que ejercen una autoridad directa sobre el niicleo de operaciones. 

Esta cadena de autoridad es escalar, describe una unica linea de ascendente, sin embargo, haya algunas que 

se dividen y vuelven a unirse, pudiendo tener un subordinado y varios superiores. En la medida que la organizacion 

crece necesita de la supervision directa para su coordinacién, necesita entonoss de personal en {a tinea media que ests 

en contacto estrecho con el personal operario, En la iglesia Catéfica ta linea media la encontramos entre otros érganos 

por las didcesis y arquididcesis, por ende, esta representada por los Obispos y Arzobispos, ademas de otros elementos 

con los cuales se auxilia fa Iglesia para cumplir su mision mediante fa supervision ala base de esta estructura.   Los miembros de {a linea media reafizan algunas funciones como: 

~  Recopitar informacion feedback" respecto at rendimiento de su unidad, transmitiéndola a los directivos situados 

en puestos supariores al suyo, por tanto influyen en el flujo de comunicacion y de decisiones, ya que éstas 

dependen de su informacion, respecto a las anomalias y propuestas de cambio que necesiten una autonzacion. 

- — Desciende los recursos, tas reglas, los planes ¥ proyectos que debe asignar a su unidad para Hevarios a la 

practica. 

-  Desempefia jos roles del Directo pero en ef contexto de la gestién de su propia unidad. 

¢) Nucleo de Operaciones: Operarios. Es el contro de la organizacién en donde se realiza su trabajo 

fundamental, el mas cercano al cumplimiento de fa mision de tal organizacion, es en otros términos es donde se 

realiza la produccién de servicios y productos. Por tanto, es una de las partes que mas se protege dentro de 

la organizacién a razon de que es el jugar en el cual se producen los resultados esenciales de la misma, 

aplicandose fa normalizacién con mayor profundidad. 

Sélo por mencionar, en la organizacion de la iglesia Catélica, esta parte esta representada por los sacerdotes, 

Didconos, por las parroquias y otros entes que la Iglesia utiliza para estar directamente vinculada con el Pueblo de Dios 

y cumplir su mision de manera directa. 
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d) Tecnoestructura: Analistas. Constituida por analistas que desarrollan su labor de normalizacion det trabajo 

ajeno, aplicando de igual manera sus técnicas analiticas a fin de facilitar la adaptacion de la organizacion en su 

entorno, Disefian, planifican y cambian ef flujo de trabajo, ademas preparan a fas personas que Io realizan, 

pero no participan en si. 

En una organizacién plenamente desarroilada, la Tecnoestructura puede funcionar en toda la escala jerarquica, 

ulilizando come mecanismo de coordinacién Ja comunicacién informal, En ta iglesia Catdlica, esta area se locaiza en 

algunas comisiones y comités vinculadas a la Curia Romana, pero ello to especificaremos mas adelante. 

Los analistas estudian la adaptaciin, e! cambio de la organizacion en funcion do fa evolucion del entorno y de 

los que estudian el control, fa estabilizacion y 1a normalizacion de las pautas de actividad de la misma. Existen distintos 

tipos de analistas: 

- — Analistas de Control, afianzan la nonmatizacin de la organizactin por lo que reducen fa necesidad de la supervision 

directa, centran sus esfuerzos en el disefio y el funcionamiento de estructura. Son espacialistas con una preparacién 

de alto nivel. 

-  Analistas de Estudios de Trabajo. Nonmalizan procesos da trabajo. 

-  Analistas de planificacién y control. Normalizan los oufputs. 

-  Analistas de Personal, Normalizan \as hebilidades. 

8) Staff de Apoyo: Personal de Asistencia. Finalmente esta parte respalda el funcionamiento del nucleo de 

operaciones por fa via indirecta, no solamente asesora, sino también toma determinadas decisiones, No se 

dedica a la ensefianza, ni a fa investigacién, ni apoyan direclamente a estas, no se preocupan por la 

normalizacién. Toman recursos de fa organizacién glabal proporcionandola a cambio de una serie de recursos 

concrete, guedando acoplados de modo mancomunado. Los distintos miembros pueden compartir los 

Tecursos comunes conservando por lo demas su independencia y existiendo un minimo de interdependencia. 

Estas unidades de apoyo pueden hallarse en distintos niveles jerarquicos, sein quienes reciban sus servicios. 

En la iglesia Catélica encontramos algunas instituciones vinouladas a la Santa Sede. 

En suma, a continuacion mostramos la figura elaborada por Mintzberg de las partes esenciales de la 

organizacién, que de manera esquemética resume lo que hasta aqui hemos mencionado de la estructura de la 

organizacién, mencionando de manera general algunas de fas partes de la organizacion de {a iglesia Calélica que 

nosotros ubicamos, ya en el capitule tercero retomaremos esta figura para poderla aplicar en su totalidad a la iglesia. 

Con esto queremos concluir la base para el astudio de la iglesia Catdlica como organizacién a escala internacional a 

través de ta Curia Romana 
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Las cinco partes y actores esenciales 

de [a organizaci6n 

   

  

pice ESTRATEGICO, 
girectives Elecutivics 

    
   

NUCLEO de OPERACIONES 
<Operatios) 

  

En la figuta se muestra un reducido dpice estratégica Cefecutivas), conectada por una fines media Gintermedios) que 

se ensancha hasta llegar a un amplio péicleo de opersciones Coperarios). Estas tres partes de la organizacin aparecen 
como una secuencia interrumpida para indicar que suelen estar conectadas mediante una Ginica finea de autondad 

formal. La fecnoestructara Canalistas) y stalfde apoyo (personal de asistencia) estan situados a uno y otro lado para 
indicar su separacion de dicha {inea prinapal de autoridad, influyendo en ef comportamiento de la organizacion 
indirectamente. 
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Para concluir este primer capitulo y con relacion ala Iglesia Catélica habria que resaltar y considerar que para 

esta institucién todo lo retacionado a ella responde a un orden sobrenatural, a la creencia en ello y por fo cual ta 

éficiencia y supervivencia de tal organizacién, permanencia de sus miembros no s6lo eclesiasticos, quienes tiene ta 

funcion de evangelizar, sino de los feligreses, conocidos come el pueblo de Dios, los catélicos, respondera en la 

medida del compromiso a esta creencia, a ajustarse a ese orden que impone codigos élicos y que busca manifestarios 

én un ambito colectivo mas que privado. 

Respecio al orden de objetivos que [a Iglesia se impone, podemos mencionar que su tarea y participacién se 

encuentra en todo tipo de relacién social, en fa problematica de cada contexto histético, en cada uno de estos 

elementos, la Iglesia maximiza su participacion; ef Papa siendo el maximo jerarca de la organizacion, se manifiesta con 

mensajes, recomendaciones, visitas, enciclicas (que son una especie de mensajes en torno a un problematica que 

requiera una participacion de la Iglesia por ejemplo con relacién a {a violacién de los Derechos Humanos, etc.), 

reflejando fa oaracteristica primordial de nuestra organizacién 1a adaptacion y conservacion de su esencia como 

organizacion, 

En suma, en este capitulo construimos la base tedrica det andlisis de la organizacion de la Iglesia Catolica, 

asimismo, manifestamos una introduccidn de la razan del interés por realizar esta investigacion, entre otras cosa, con la 

finatidad de no ignorar la existencia religiosa de una conciencia social constituida por la refacién entre los hombres, sus 

ideas, creencias, valores, simbolos, intereses y metas que implican su percepcién de la tealidad y explican su posicién 

en fa sociedad. Ast, iniciaremos ef andlisis concreto de la Iglesia Catdlica con sefialar su constitucion como 

organizacion. 
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t. CONSTITUCION DE LA IGLESIA CATOLICA COMO ORGANIZACION 

Alo largo de {a historia la iglesia Catélica no solo ha comunicado valores morales basados en la elevacion del espiritu 

del individuo, sino que de acuerdo a sus propios intereses ha tratado de dirigir la conducta y los actos de sus 

soguidores, beneficiéndole politica, econdmica e ideoldgicamente; con ello ha influido, determinado y en ocasiones 

definido el destino de pueblos, Estados, regiones, det Occidente mismo, trastocando sus regimenes politicos, 

econdmicos y culturales en distintas épocas y de diferente forma. En este sentido, cabe prequntamos cémo es que esta 

entidad representante de! cristianismo se constituyo como organizacién y con ello ha podido estar en todos estos 

eventos historicos, y cOmo es que en este inicio del siglo XX! puede enfrentarse a una crisis terrenal ante inquietudes 

que affigen no solo a las sociedades en general sino en particular a los simbolos y valores propios de la Iglesia Catolica. 

Por lo cual, dentro de este capitulo exponemos el estudio de ia constitucion y fundacion de esta asociacion 

teligiosa como organizacién, considerando Ia religién que je dio nacimiento y por tanto representa: empezando con !o 

qué entendamos como religion, especificandonos en el cristianismo y {a corriente del catolicismo; agregando fa doctrina 

y practica que se profesa en la Iglesia para especificar los simbolos y valores caracteristicos de esta organizacién @ 

inculcados a sus integrantes. Asi, pretendemos dar respuesta a aquellas interrogantes que nos dan pie para el andlisis 

inicial de fa estructura organizacional de la Iglesia Catélica a nivel internacional. 

4. Acerca de ta religion: un sistema de creenclas 

1.1 La religi6n 

Si nos pidieran que definiéramos a la religion, fa vida en la misma por medio de los terminos mas amplios y generates 

posibles, podriamos decir que consiste en un orden no visible, en praclicas de sentimientos, normas morales y rituales 

derivadas de tal creencia y que nuestra felicidad estriba en ajustar nuestra conducta armoniosamente a ese orden. 

Considerando que la conducta podemos definirla como la actitud asumida ante los hechos vividos, la actividad 

espontanea, de rutina de cada uno de los integrantes de la organizaci6n, que es guiada por el significado que le han 

asignado a su conciencia o reflexion sobre si mismos y su relacion con fa organizacién.' 

Examinado a fa religin como un sistema basado en la creencia divina, constituido de elementos como valores, 

simbolos, ritos, practicas, tenemos que comprende una forma de vida 0 creencia basada en una relacién esencial de 

una persona con el universo, 0 con uno 0 varios dioses, de esto se explica ef porque sistemas tan diferentes como 

budismo, hinduismo, confucianismo judaismo, soto por mencionar algunos, pueden considerarse religiones. En un 

aspecto especifico el término alude al sistema de vida de una orden monastica 0 religiosa; 0 bien, en un entendimiento 
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habitual el significado de raligidn sa refiere a ta fe en un orden def mundo creado por voluntad divina, el acuerdo con ef 

cual constituye ef camino de satvacion de una comunidad y por lo tanto de cada uno de los individuos que fa integran y 

quienes desempefian un determinado rol.. En este sentido, el término se aplica sobre todo a sistemas como judaismo, 

cristianismo @ istam, que implican fe en un credo, obediencia a un codigo moral establecido en las Escrituras sagradas y 

participacién en un culto, 

Como podemos ver no ha sido tan facil encontrar una definicion satisfactoria de religion o una forma realista 

de clasificar los diversos tipos de lo que llamamos religién a causa de las importantes diferencias de funcién entre los 

divergos sistemas conocidos, con todo y Jos numerosos estudios que se han realizado. No obstante, en tales 

investigaciones se mencionan ciertas caractaristicas preponderantes dentro de este concepto, tales como ef hecho de 

gute nuestras actitudes morales, practicas emocionales y religiosas se deben a los “objetos” dg nuestra conciencia, aquet 

0 aquellos en fos que creemos que existen, sea real o idealmente; es decir, esos *objetos” pueden estar presentes ante 
  

ruastros sentides 0 bien dinicamente en nuestro pensemiento, en cualquiera de fos dos casos reaccionamos 

frecuentemente con fuerza independientemente de que el ‘objeto’ sea o no accesible a nuestros sentidos. De hecho, 

como mencionaremos posteriormente, este objeto, o mejor dicho su concepcin e interpretacion fo convierten en el 

simbolo de fa religion y que da pie a una sarie de principios y valores predicados ¢ inculcados a sus integrantes. 

En general nuestra vida prudente y nuestra moral mas slevada se fundamentan en el hecho de que las 

sensaciones materiales presentes pueden tener menor influencia en nuestra conducta que 1a idea de eventos remotos, 

asi los objetos mas concretos de la religion, de la mayoria de los hombres, las deidades que adoran sélo las perciben 

en forma de idea, Entonces, se entiende porque el dominio de las fuerzas y fendmenos sobre el hombre, fa impotencia 

de aste frente a ellos gon unos de los factores. que dan lugar a ta religién, ‘ue precisamente la debilidad del hombre en 

su jucha con la naturaleza la que motiva por vez primera en la historia de ta sociedad la aparicién de la idealogia 

raligiosa’.? Para la percepoién primitiva, son seres divinos no solamente los fenémenos naturales (como la lluvia, ef sol) 

sino también todo fo que actia dentro del hombre (como el amor, ef espiritu, la prudencia) y dentro de fa comunidad 

(come la paz, la guerra), estos hechos son aprehendides como intervenciones de deidades, 

Ante la existencia de tantas y diferentes religiones (monoteistas, politeistas, tibales, locales, universales), se 

manifiesta que la “religion” no puede significar ningun principio o esencia individual, sino que mas bien es una realidad 

colectiva; un fendmeno social complejo, al cual aparentemente los diversos y profundos studios cientificos que han 

acumulado gran cantidad de datos acerca de su historia, no han sido suficientes para descubrir las causas reales de su 

existencia y desarrolio sin recurtir a tas propiedades del espiritu humano, a la bisqueda de las respuestas a las 

interrogantes que surgen al tratar de explicar la realidad, asi como otros méviles puramente ideales. Pareciera que es 
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una necesidad de fa naturaleza humana, ef hombre ha creado siempre divinidades que determinan su actitud 

prudente, en la necesidad de aliento, confianza, perd6n, orden, valores, simbolos, entre otros. 

Visto como un fendmeno social es entendibte que ta religion funcione para condicionar una cohesion en 

determinada sociedad, debido a que la retigiosidad hace suya numerosos principios inherentes a fa politica, a las 

normas del derecho y la moral, propias de su filosofia, influye ademas, en distintos y diversas formas en la conducta dal 

hombre individual, social y mundial. Por ejemplo, el factor feligioso asociado al poder eclesial representa una variable 

fundamental para {a conformacién de una conciencia nacional, ubicdndose una esirecha vinculacién entre los simbolos 

nacionales y tos religiosos, de acuerdo a las condiciones de {a historia de cada sociedad 0 nacion. Esto como veremos 

mas adelante, es una caracteristica inherente a la Iglesia, en particular a la Iglesia Catdlica que fa convierte en un 

indiscutible factor de coheston social alin en nuestros dias. 

De hecho, las asociaciones religiosas son fuente primaria de formacin de tradiciones que constituyan modos 

de socializacién de las masas y les proporciona un sentido determinado de actuar. Es menester destacar que las 

manifestaciones multitudinarias de tipo religioso tienen caracteristicas muy distintas a las individuales porque fa persona 

integrante de una masa renuncia automaticamente a lo que es suyo, y se adhiere al yo colectivo,? sin embargo, este 

nuevo ger que se suma a las individualidades, es un ente provisional ya que su accion intensiva es sumamente limitada 

temporalmente y acta en una proporcién direclamente exponencial al grado de sugestiblidad motivacional que 

envuelva ala masa en una profesion de fe. En este orden de ideas, la religion es un factor de fe y por consiguiente, de 

sugestiblidad motivacional, mas cuando se tiene un escenario con un alto grado de tradicién religiosa que hace 

accesible el lenguaje colectivo en el nivel de la comprensién inmediata de mensajes. 

No es asi, en las llamadas sociedades seculares, este fendmeno no parece depender directamente del 

mantenimiento det pensamiento, de las practicas o las instituciones religiosas, en una sociedad que se caracteriza por 

fa disminucion de cuestiones religiosas dentro de los asuntos pliblicos y por la relegacion at dominio privado de muchas 

cuestiones morales, la religion puede haberse convertide en un asunto individual y personal. 

Aparentemente, ‘la secularizacién no significa descalificar los valores e instituciones religiosas, sino que 

posibilita ta coexistencia de la diversidad con la tolerancia, de tal forma que se reconozcan los fundamentos de ta 

identidad’4 en ultima instancia, una religion puramente individual puede evitar aserciones que desaprobara tal 

desarrolto social, estatal o mundial. En la vertiente mas personal de la religion constituyen las disposiciones internas del 

hombre el centro de interés, su conciencia, sus merecimientos, su importancia, su incompletud, el individuo negocia solo 

y 1a ofganizacién eclesiastica, con sus sacerdotes, sacramentos y otros intermedianos se encuentran en posicion 
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totalmente secundaria. Sin embargo, como hemos sido testigos, ta caracteristica primordial de una religion, cualquiera 

que sea, y de manera particular la que vamos a tratar: cristiana-catdlica, es el ser colectiva, mundial, en sus palabras ef 

“evangelizar’, 0 al menos siempre esta en esa constanie, y para ello su batuta principal es la salvacion. 

La salvacién refigiosa es en sintesis la idea de ta incorporacion a una comunidad divina, a través del 

sometimiento a los deseos de Dios. En fases posteriores de la tradicién semitica, la salvacion comenzé a englobar ta 

idea de Ja supervivencia mas alld de ia muerte, primero mediante fa resurreccién milagrosa del cuerpo y después, como 

resultado de las influencias griegas, en virtud de ia mortatidad inherente del alma; fa salvacion quedaba subordinada y 

condicionada al ingreso en la comunidad divina. Después de la muerte, aquellos que no se han incorporado son 

prosatites espitituales enviedos, por eyemplo, al gehena fudaico, al infierno cristiano o al iblis islamico. Y por el otro lado, 

se divulga que la salvacién después de ta vida mortal es concebida como un estado de intima union con Dios en el que, 

se mantiene la personalidad diferente de cada miembro. 

Hasta aqui, hemos sefialado las caracteristicas mas representativas de lo que asumimos come religién, Femos 

incluso mencionado sus manifestaciones al ser considerado como un fendmeno social, comprendiendo que tal 

fenomeno surge de manera avanzada con relacién a la conducta moral del hombre, en culturas donde sus 

componentes han desarrotlado un fuerte sentido de diferenciacion entre mente humana y entorno natural, conciencia 

subjetiva y realidad objetiva, y por lo tanto entre espiritu y materia. A diferencia, por ejemplo det rasgo principal que se 

encuentra en la conciencia religiosa primitiva> ante una ausencia de cualquier frontera definida entre | mundo 

espititual y ef natural, en una forma de sentimiento y practica religiosa humana antigua y elemental. 

Por tanto, este sentido de diferenciacion va ligado al desarrolto de civilizaciones estables, en donde la religion 

es fe comunitaria en, y confarmidad con, el modelo que el pensamiento descubre o ha sido revelado, como voluntad 0 

mandamiento de la inteligencia que se encuentra mas alla del universo. La comunidad se vincula a este modelo como 

pauta de vida, que consiste en tres efementos: el orgdo, ef codigo y ef culto. Credo es la fe en el modelo revelado y en 

la inteligencia divina que lo constituyd. Cédigo es el sistema de leyes humanas y morales que cuentan con sancion y 

autorizacion divina, que incluye las reglas de participacion activa en sociedad. Culto es el ritual de caremonias 0 actos 

simbdlicos por medio de fos cuales la cornunidad pone su conclencia en armonia con fa mente de Dios, sea mediante 

danzas ceremoniates 0 reconstrucciones dramatizadas de las acciones de Dios, o por el sacrificio de alimentos 

celebrados en comin por Dios y su pueblo (la misa cristiana o la comunion procede de este ultimo tipo). 

Como notamos ef tema de religidn parece inagotable, de ahi que sea atractivo para diversas investigaciones, 

conferencias, pero con respecio a esta tesis basta con lo que hemos sefialado para dar pie alo que es ef cristianismo 

  

5 Tal como se ha estudiado en pueblos polinestos y africanos 
#Wach,) Soctalogta de lj religion, pp 458-472 
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y con ello distinguiremos lo que supondria profesar la Iglesia Catélica tanto en su campo sobrenatural como en el 

terrenal, este titimo es el centro de interés de toda esta investigacion 

12 Elcristianismo 

Entre la gama de sistemas que denominamos religiones, se encuentran tres que histéricamente han sido catalogadas 

como las ‘mundiales": el Judaismo, Cristianismo e islam, debido a que tienen como ideal {a totalidad de ta especie 

humana. Las tres nacidas en el mismo terreno, monoteistas, de revelacion mesianica, las ires han presentado aspectos 

caractaristicas, con jos cuales tlegan a fortalecerse y conseguir su expansion, esto es: una Iglesia, un Credo, un 

Cédigo Moral, \a importancia de estos elementos ha variado en diversos tiempos, circunstancias y lugares, pero, estos 

tres componentes han sido esenciales pata que cada religion sea un fendmeno social, condicion en que mayormente 

afecta el desarrollo de un grupo, sociedad, Estado y del mundo en general. 

Con respecto a la salvacién, aunque se considera que salvarse depende det cumplimiento de una regia de 

vida, sus tradictones religiosas reconocen que por sus propias facultades las personas no puede cumplir las condiciones 

de salvacién. Las escrituras hebreas, que judaismo, cristianismo e islam consideran de revelacion divina, contienen la 

idea de una caida iniciat, 0 pecado original, cometido por et primer hombre y la primera mujer, Adan y Eva, como 

consecuencia, ta voluntad humana esta en esencia pervertida por ef egoismo y la soberbia; asi, la salvacion es 

imposible sin ayuda divina. Las tres religiones ensefian fo mismo, pero no de la misma manera al referirse que Dios es 

sobre todo amor y misericordia y que su objetivo final es la redencion de toda la humanidad, por ello, cuando los 

individuos se arrepienten de sus faltas, Dios ofrece su gracia con generosidad. 

La salvacion es considerada como un premio para quienes no ta merecen de Inicio, pero siguiendo tal credo, tal 

culto y cédigo fa afcanzan. En la iradicion cristiana, el imico mediador o dador de gracia es el Jestis de Nazaret 

historic, considerado como ta personificacion humana o encarnacién del propio Dios. De acuerdo con la Iglesia, Jestis 

ama al mundo que viene a suftir su dolor, a soportar su carga, y a transformarlo desde adentro. 

De estas tras religiones monoteistas, la mas extendida on ef mundo es ef cristianismo debido a los mas de 

1.700 millones de personas que {a profesan,’ en el sentido estricto, el vocablo “cristiano” deriva de la creencia en Cristo, 

aquel que esté bautizado y que profese su religion, la cual primero fue divulgada por Oriente y predicada en el mundo 

entero por los Apéstoles, posterior a su muerte. Esta religion se basa en la fe en Jesucristo como hijo de Dios, que se 

hizo hombre y redimié al genero humano con su vida, pasion y muerte, enseftando el amor a Dios, la caridad, ta 

humitdad y a la ayuda a los menesterosos, segun la maxima ‘ama a tu projimo como a & mismo”. Su fundamento se 
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encuentra en los cuatro Evangelios y fas Epistolas de! Nuevo Testamento, que conforman ta Biblia; a lo cual los 

catdlicos agregan el dogma oficial de la Iglesia como intérprete de la doctrina, desde sus comienzos a nuestros dias, 

Aunque comparte con otras religiones elementos como la creencia en la posibilidad de fa comunién del hombre 

con Dios, y que el hombre necesita ayuda sobrenatural, el cristianfsmo se diferencia de todas por cuanto su medio de 

alcanzar esa comunién es Jesueristo, que es mas que un Maestro, un Legislador o un Profeta; 6! mismo es la religion, 

vivid con sus ideales y con su sacrificio efectud la reconciliacién entre el hombre y Dios. La teligiosidad cristiana se 

deriva de {a tradicién hebrea (de ahi su idea de Dios, su insistencia en la moral, su concepto de {a vida futura) en su 

teclogia influyd {a filosofia griega, al igual que en su organizacion las sociedades griegas, can el tiempo adquirid 

diversos elementos nacionales. 

De tal que podemos mencionar algunos grupos menores de cristianismo en Armenia, Etiopia y ef Libano, no 

obstante, resaltan tres principales grupos cristianos que son el Profestantismo (teniendo su ofigen en ta Reforma del 

siglo XVI, sus principales ramificaciones son ta Iglesia Anglicana de la cual derivan fa bautista, la metodista, ef 

congregacionalismo; et puritanismo, los cuaqueros, entre otros. El luteranismo y et calvinismo -prebisterianos, iglesia 

reformada-, un grupo dividide en centenares de iglesias y sectas); el Cristlanismo Ortodoxo de Oriente (dividido en 

varias iglesias formadas en fa época de la desmembracién del Imperio Romano, incluye los antiguos patriarcados de 

Constantinopla, Alejandria, Antioquia y Jerusalén, y las Iglesias de Mosct, Georgia, Servia, Chipre, Grecia, Albania, 

Polonia, por mencionar algunas); y por supuesto la iglesia Cafélica Romana. De esta manera, ubicamos a los cristianos 

principalmente en Europa y América pero con nuicleos importantes en todas fas naciones del mundo, 

El cristianismo es una comunidad, un modo de vida, un sistema de creencias, una observancia fitirgica, una 

tradicion; es todo eso y mas, Cada uno de estos aspactos del cristianismo tiene afinidades con otras creencias, aunque 

cada una de éstas también muestra sefias particulares, consecuencia de su ofigen y evolucion. 

1.3 Del cristianismo al catolicismo 

Un fendémeno tan complejo y vital como el cristianismo resulta mas facit describirlo desde una perspectiva histérica que 

definitlo de una forma ldgica, aunque tal descripcion incluya concepciones interiorizadas por los creyentes y que son 

también caracteristicas esenciales de la religion. Uno de tos elementos esenciales io constituye el protagonismo de ta 

figura de Jesucristo. Ese protagonismo es, de uno u otro modo, el rasgo distintivo de todas las variantes historicas de ta 

creancia y practica del cristianismo, y en particular fo que dio pauta y con el tempo distinguid al catolicismo de otras 

variantes del cristianismo. 
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EI catolicismo es representado por Ja Iglesia cristiana de mayor importancia e implantacién en el mundo; la 

palabra catdlico (del griego Katholkos, ‘universal') se utiliza para designar a esta Iglesia desde su periodo mas 

temprano, cuando era ta unica cristiana. La religion catélica esta resumida en ef credo de los Apéstoles, se basa 

esencialmente en ia fe de un Dios unico, perfecto, creador del universo y en la inmortalidad del atma; resalta la creencia 

en la Santisima Trinidad, el pecado original, la redencién de la humanidad por al sactificio de Jesucriste (que se hizo 

hombre y nacid de ia Virgen Maria por obra del Espiritu Santo), la comunién de la Iglesia militante (los fieles de fa Tierra) 

con la Iglesia purgante (las almas del Purgartario) y con ta Iglesia triunfante (los bienaventurados que estén en el Cielo), 

la rasurreccién de fa carne y ol premio o castigo en la vida eterna. Sin la gracia de Dios no puede haber salvacion, y los 

medios corrientes para lograr esa gracia son los siete sacramentos instituidos por Jesucristo: bautismo, confirmacién, 

penitencia, comunion, extremauncion, orden sacerdotal y matrimonio; la misa es la perpetuaci6n incruenta det sacrificio 

de Jeguoristo y en ella ésta 6! presenten virtud del milagro de la transustanciacion. 

Los catélicos no han logrado llegar a un acuerdo sobre la comprension nj sobre ta definicion de qué es lo que 

have que Cristo sea tan caracteristico y tinico. Desde luego, todos coinciden en que su vida y su ejemplo deberian ser 

seguidos y gue sus ensefanzas referentes al amor y ala fraternidad deberian sentar las bases de todas las relaciones 

humanas. Gran parte de sus ensefianzas encuentran su equivalencia en la predicacién de fos rabinos, después de todo 

Jesus era uno de ellos, o en las ensefianzas de Sdcrates y de Confucio, En las ensefianzas del catolicismo, Jestis no 

puede ser menos que el supremo predicador y ejemplo de vida moral. 

Para ta iglesia Cat6lica todas tas referencias historicas que se tienen de Jestis se encuentran en los 

Evangelios, parte del Nuevo Testamento englobada en la Biblia. Otras partes del Nuevo Testamento resumen las 

creencias de la Iglesia cristiana primitiva. Tanto San Pablo como otros autores de las Sagradas Escrituras crefan que 

Jesus fue el revelador no sdlo de la vida humana en su maxima perfeccién, sino también de la realidad divina en si 

misma. 

Ei misterio fundamental del Universo, Hamado de muchas formas en las distintas religiones, en palabras de 

Jestis se lamaba ‘Padre’, y por eso los catélicos llaman a Jestis, ‘Hijo de Dios’. En todo caso, tanto en su lenguaje 

como en su vida, existia una profunda intimidad con Dios y un anheto por acceder a él, asi como la promesa de que, a 

través de todo fo que Jesits fue ¢ hizo, sus seguidores podrian participar en la vida del Padre en el ciefo y podrian 

hacerse hijos de Dios, La crucifixion y resurreccién de Jesucristo, a la que los primeros cristianos se refieren cuando 

hablan de 6! como de aquél que reconcilié a la humanidad con Dios, hicieron de la cruz ef principal centro de atencién de 

la fe y devocién cristianas, y el simbofo mas distintivo de esta organizacion y de acuerdo con ella la cruz representa él 

amor salvador de Dios Padre. 
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2. Etnacimiento de la Iglesia Cristiana-Catélica 

2A Definicién de la iglesia Catélica 

‘iglesia’ procede del latin Ecclesia, que deviene de Ja expresion griega Ekklesia y significa titeralmente reunion o 

asamblea, incluso en Atenas se llamaba asi a ta asamblea de los ciudadanos, a su vez, Catélico suele designarse a 

aquetla persona que pertenece a la religion cristiana romana. Decimos que es romana precisamente porque es dentro 

del imperio romano donde se desarrolla su inicio. Por tanto, la Iglesia Catdlica alude a una sociedad mundial enmareada 

en una creencia y culto, su importancia deriva ante todo de su historia y su universalidad. 

Para la raligién cristiano-catolica, |a iglesia es el medio de convocacién para los creyentes en Cristo, el 

sacramento, instrumento y seftal de la intima relacion con Dios y ta unidad de todo el género humano creyente catdlico. 

En ésta se forja 1a union en todo sentido a través de las relaciones sociales, culturales, técnicas y juridicas. "Los files 

se consagran delante de! Padre en una Iglesia universal (...) es la muchedumbre reunida por fa voluntad del Padre, de! 

Hijo y det Espiritu Santo"? En el Nuevo Testamento, es Pablo quien usa con preferencia a la igtesia significando tanto la 

congregacién local de creyentes cristianos come la comunidad cristiana universal. Nunca se flame Iglesia al lugar donde 

los cristianos se relinen. 

Como agrupacian religiosa a iglesia Catélica posee caracteristicas singutares que Ja distinguen de otras 

comunidades religiosas, sin considerar ta religién que profesa: 

« Unidad, en su doctrina, cultoy evangeho 

«+ Santidad, que se explica por procedet ¢ Dios y posibrlitar a los hombres €l carne hacia el bien 

« Universalidad, por la rman que tiene de abrise a todos los pueblos y a todas las razas 

« Apostolidad, ya que proviene de los apéstoles quienes buscaban propagar {a fe cristrana por todo el mundo 

En su sentido histérico se distinguen en 1a iglesia otras dos grandes categorias, separadas Unicamente por sus 

funclones mas no por su fe: la jerarquia eclesiastica, formada por el Papa, Cardenales, obispos, sacerdotes, entre otros 

que reciben el nombre también de “iglesia dogente” debido a que su mision es evangolizar, ensefiar la doctrina de Cristo 

y propagar el catecismo. Por el otro lado, tenemos a la ‘iglesia discente” conformada por ef cuerpo de tos fieles que 

profesan la religion catdlica, el llamado ‘pueblo de Dios’, 

La finalidad de [a Iglesia posae un fin remote, referido a un orden moral entendide como ja salvacion y 

santificacion de las almas, ambos fines se concretan para cumplir su finalidad que es una triple mision: 

© Magistral, ensefianza del evangelio 

» — Apostolide, gobrano dea comunidad religiosa 

2 Sacerdotal, santiicacién de las alrnas 
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La Iglesia acatélica deriva de un acto positivo de Dios, por to que fue estructurada de artiba hacia abajo, es 

permanente y su finalidad corresponde a un orden sobrenatural, ia autoridad el Papa proviene de Dios. Entendida como 

una organizacién humana comprende aquella organizacin eclesiastica con caracteristica jerarquica, incluyendo los 

fieles llamado el pueblo de dios, esta organizacién se encarga det desarrollo de las funciones de ta Iglesia, existe en 

ellos una estrecha relacion de obediencia y acatamiento para facilitar e| alcance de tales objetivos. De igual manera la 

Iglesia se entiende como una organizacién estructural contempla todos aquellos organos denominados dicasterios o 

colegios creados para la administracién de su gobierno, cabe también aquellos elementos considerados como estatales 

como en la Ciudad Estado del Vaticano y la Santa Sede. 

En suma, iglesia Catélica es la comunidad cristiana misma, es decir, es componente fundamental dentro de la 

fo y las prdcticas del cristianismo. Aigunos estudiosos cuestionan ef hecho de que se pretenda asumir que Jestis intento 

fundar una iglesia (a palabra iglesia se menciona sélo dos veces en los Evangalios), pero sus seguidores siempre 

estuvieron convencidos de que su promesa de estar con ellos ‘siempre, hasta el fin de fos dias’ se hizo realidad 

mediante su ‘cuerpo mistico en fa tierra’, es decir, la santa iglesia catélica (universal). La relacién que mantiens esta 

santa Iglesia universal con las distintas organizaciones eclesiasticas que existen por toda ta cristiandad es la causa de 

lag principales divisiones entre ellas. 

Et catolicierno ha tendido a equiparar su propia estructura institucional con Ja iglesia universal, mientras que 

algunos grupos protestantes extremistas han estado prontos a reclamar que ellos, y sdlo ellos, representan la verdadera 

Iglesia visible. Sin embargo, cada vez un mayor nlimero de cristianos de todos los sectores ham comenzado a reconocer 

que no existe un tnico grupo que tenga el derecho de apropiarse ef concepto de Iglesia, y han empezado mas bien a 

trabajar para lograr la union de todos los cristianos, 

2.2 Surgimiento 

En el sentido religioso, y de acuerdo a to relatado en el Antiguo Tastamento, la Iglesia fue preparada en el pueblo de 

Israel; pero es en la carta de San Pablo a los Efesios, dentro det Nuevo Testamento, en la cual se concibe a la Iglesia. Et 

tema central de esta carta es el plan y propésito eterno de Dios, unir a toda la creacidn bajo la autoridad de Cristo, “el 

pueblo de Dios debe vivir en unidad con este". Se dice que vino ef hie enviado por al Padre quién aligié at pueblo 

creyente en él antes de fa creacién del Mundo, fe predestind a la adopcian de hijos por medio de Jesucristo, quien 

inauguro en fa tierra el reino de Jos cislos, revelando su misterio y efectiia la redencion con su obediencia al Padre. Por 

esta causa se alaba a Dios y _segiin este plan, éste iba a unir, bajo el mando de Cristo todas as cosas tanto en el Cieto 

como en la Tierra, sellandose como su prapiedad por medio det espiritu Santo, dando la garantia de recibir ta herencia 

de libertad para aquel que crea en Dios y alabo su creencia. (Ef. 1,4,10,11,13) 
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De acuerdo con ta ensefianza que la Iglesia nos da sobre si misma, unicamente ésta puede definir to qué es 

esencial para ella y su mision. AI respecto, no se {rata de adoptar una opinion personal, sino de saber lo que la propia 

Iglesia menciona, tampoco es porque creamos que ello y la Iglesia misma sea la verdad, sino lo quie nos interesa es lo 

qué puede y no cambiar de esta institucion, nos preocupa su aclitud frente al mundo actual y antafio, pues pretender 

resolver esta cuestién fuera de fa docilidad de ta Iglesia es desembocar en una posicién que no seria completa para 

estudiar fa organizaci6n de la iglesia Catélica. 

Esta institucién refigiosa se menciona como el Jestis profongado, continuando su vida en todos fos hombres 

que son sus miembros, por tanto, como Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, esta es a la vez fan 

indisolublemente divina como humana. Por su vida divina, fa tglesia se enraiza en la olermidad de Dios y no puede 

cambiar, con respecto a la fe, a su vinculo con {a vida divina, su arraigo con fa divinidad de Jesucristo y las condiciones 

y estructuras que 6] mismo le ha atorgada al comunicarse con ella, 

Por ejemplo, cualquiera que profese fa fe caldlica no tiene por qué aguardar un fuluro “super hombre” que 

constituira una realidad nueva mas perfecta que todo lo que ha existido hasta hoy, ‘la perfeccién ha sido realizada de 

una sola vez por todas y totalmente en Jesuctisto y se ha comunicado a su Iglesia. Jesuctisto y fa Iglesia no son 

eslabones 0 elapas de una evolucion que finalizaria en un ser mas perfecto no realizado todavia, (...) la Unica evolucion 

6 fa que consiste en comunicarse cada vez mas con {oda fa humanidad’. Por tanto, en ninglin caso fa evolucion de Ja 

Iglesia puede ser la adquisicién de una perfeccién nueva que no tuviera ya su origen en Jesucristo cuya vida protonga, 

tales son ios fundamentos inquebrantables de los cuales, segtin la Iglesia no debe apartarse y cambiar. 

En cambio, la naturaleza humana es la de un ser que se transforma, por Jo tanto en su vida humana ia Iglesia 

es susceptible al cambio, conoce fases sucesivas distintas unas de las otras, iene una historia. En olras palabras tiene 

una organizacién humana representada en estructuras y personas que le dan vida y que Je permiten estar activa o 

pasivamente ante hechos histéricos que han moldeado su entorno. 

Ahora bien, la Iglesia tiene la promesa do vida eterna, pues al tener en si ta vida de Dios, contiene, desde su 

inicio su eternidad, comunica ademas la vida de Jesucristo a los hombres y prologandose en ellos la salvacion y la 

gantidad, ‘para los hombres nunca habra otra fuente de salvacién y santidad que Jesuoristo y fa Igtesia por lo cual nos 

comunica su vida. Esto ya est establecido para toda ta eternidad. (...) Si hay hombres que se salvan si pertenecer 

visiblementa a Cristo y a la Iglesia, es porque le pertenecen invisiblemente por deseo consciente o inconsciente, 

explicito o implicito, del Gnico Salvador a quien gnoran’.® 

  

7 Daujat, Jean La iglesia en ef nando modetno, p18 
1 fide



Constitucdn de a ighesia Catéhea como orgyneacdn 

De ahi resultan diversos datos inmutables que, de acuerdo a esta asociaci6n religiosa, ja historia no puede 

modificar, como son el hecho de que la humanidad jamas podria hallarse en un orden puramente natural en el cual 

realizar su destino por et simple desenvolvimiento de a persona humana, “Dios cred a los hombres para la eternidad y 

de modo inmutable para ser infinitamente mas que ta naturaleza humana, para set verdaderamente sus hijos, 

compartiendo algo de su naturaleza divina (...) para vivir realmente su vida misma de Dios, que les ha sido dada por la 

gracia’."! Estableciéndose asi para la eternidad que los hombres no pueden realizar su destino mas que en ese orden 

sobrenatural en el cual, por el don elemamente gratuito de fa gracia divina, son hijos de Dios, en donde la evolucion 

natural del universo y de la humanidad nunca podra por si sola acceder al orden sobrenatural, ni engendrar por si sola 

nada que sea sobrenatural. 

Como podemos darnos cuerita estas son ideas, argumentos que responden a una perspectiva teolégica y que 

en la presente investigacién no pretendemos profundizar, basta con {o que se ha sefialado para dar pie a lo que aqui 

nos interesa, fa organizacion humana de la iglesia catilica, aquella que ha formado estructuras, érganos para darle 

funcionamiento y aquella_ en la que se ha creado una serie de valores y simbolos distintivos de cualquier otra 

organizacién, 

3. Simbotlos y valores propios de la Iglesia Catélica 

  El propésito de destacar fo que a nuestro parecer son los simbolos y valores distintivos de esta institucién religiosa, se 

debe a que en ello mencionamos lo que una imagen o cosa se tora como representacién de olra, lo que una idea o 

maxima es utllizada para que el miembro de ta organizacién se tija, en este caso para los que forman la igtesia Catdlica 

(sean miembros de la jerarquia eclesiastica y foligreses), Tanto los simbolos como los valores conforman los 

mecanismos de una organizacién. con los cuales sus integrantes se identifican, se rigen, los hace distinguirse de otros, 

por tanto, para fa organizacién on si, al menos para fa iglesia Catélica, tales elementos son instrumentos para dat 

cohesion en su interior y expansion en su exterior, pues estan basados en su ideologia. 

De hecho, actualmanta ante las tendencias de descentralizacién dentro de las organizaciones, sean empresas, 

organismos privados o publicos, nacionales ¢ intemacionetes, los simbolos y valores de ‘a organizacion son cada vez 

mas relevantes, éstos conforman una cultura organizativa y su fuerza tiende a convertirse en un exigente para la 

organizacion ante un contexto de cambios y reformas en materia de organizacién, administracion, de productividad, 

respuesta y resultados. Tal como han postulado los tedricas y visionarios contemporaneos de ta administracién de la 
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empresa, pues dentro de esta entidad tan relevante en nuestros dias, ‘la cultura productiva es cada vez mas 

importante, su fortaleza tiende a convertirse en un imperativo de las exigencias de la flexibilidad en la competencia’."? 

3.4 Simbolos 

Con frecuencia, el término ‘simbolo" es destinado a fendmenas u objetos variados, nombres o expresiones lingiiisticas, 

por ejemplo se dice que el ledn es ef simbolo de fortaleza; por tanto, ef simbolo es una cosa sensible que se toma como 

representacién de oira, en vittud de una convencidn o por razon de alguna anatogia que el entendimiento percibe entre 

ambas. Usualmente no se hace una distincién precisa del termino simbolo con et del signo, pues este Uitimo también se 

llega a considerar como una cosa que evoca en el entendimiento la idea de otra; sea una palabra u objeto, el signo es 

considerado como la expreston de una idea o algo material, o incluso puede ser aquello que nos hace conocer una cosa 

por analogia o dependencia natural que tiene de ella, por ejemplo el humo es el signo del fuego. 

A primera instancla pareciora que no hay una separacién delimitada en ambos términos, 41 sujeto, objeto, 

hecho o suceso llamado signo o simbolo se refiere a algo diferente de si mismo, de acuerdo ala apercepcién; fos dos 

denotan la representacién de otra cosa independientemente de la que aparentan, constituyendo por convencion un 

enlace entre el significante y el significado; ambos llegando a ser una imagen, figura con ef que se representa un 

concepto moral o intelectual, por alguna semejanza que se percibe entre ese concepto y aquella imagen. No obstante, 

una de las diferencias rasida en como opera ese enlace entre el significante y el significado, para Shutz los signos_son 

raprasentantes de sus objetos, pregonandolos ante los sujetos, por lo cual la relacion signante es triddica: sujeto, signo y 

objeto, En cambio fos simbolos son instrumentos para la concepsién de los objetos, por lo cual toda funcién simbolica 

exige cuatro términos: sujeto, simbolo, concepcian y objeto. # 

Para nosotros la importancia de lo argumentado por este autor es que nos explica que es la concepaién y no 

las cosas u objetos lo que directamente “significan’ los simbolos,, entendiendo que no es al acto de concebir, sino fo 

concebido .aquello que entra en el esquema significativo, y es esto pracisamente lo que fe diferencia de téiminos como 

signos, marcas, sefiales. De igual manera, podemos apreciar de diferencia el hecho de que cuando ios signos son 

usados como sefiales poseen una especie de ser fisico o sustancial, mientras que los simbolos solo tienen valor 

funcional, os signos se relacionan con {a cosa a fa cual se refieren de una manera fija y unica, el simbolo puede ser 

movil. Por ajernpto, un signo es la {uz verde det semaforo que indica siga, mientras que un simbolo es una bandera que 

Teptesenta a una nacion, es este concepto lo que le da importancia al simbolo. 

En suma, para tener una idea precisa de fo que a simbolo vamos a denominar y para fines de esta 

investigacidn, tomamos la definicién que Shutz da sobre ef mismo, al sugerir que es ‘una referencia apresentacional de 

2 Palomates Laura op. at. p.188 
5 Schutz, Alfted E/ problema de fy reahdad social, p 295 
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un orden superior en Ja cual el miembro apresentante del par es un abjeto, hecho o suceso, dentro de la realidad de 

nuestra vida colidiana, mientras que el otro miembro apresentado del par alude a una idea que trasciende nuestra 

experiencia de la vida cotidiana’. 4 

En este sentido, la simbolizacion alude a una apresentacion que evidentemente va mas alla de fo que aparenta 

el simbolo por si mismo, debido a las referencias preformadas del elemento simbélico, tat como en el ejempto de} leon 

que alude a fortaleza, ot ledn en si es un animal grande y feroz, su apresentacion es superior al hecho de ser un 

animal, sino la denotacién de la cualidad de fortaleza. De ahi que podemos mencionar que un simbolo se construye a 

base de objetos de naturaleza ideal como producto de la vida consciente, existiendo una idea previa al simbolo.® 

Dentro de una organizacién como es una empresa, el simbolo puede ser ef nombre de la misma o la camiseta 

que no se puede vivir sino a través de su creencia; tiene una doble representacion, por una parte hace referencia a algo 

que trasciende la experiencia diaria en la empresa, y por fa olra, es un objeto, un hecho o un suceso -algo real- de ta 

experiencia cotidiana, Son los ritos, las ceremonias que van construyende las refaciones interhumanas en Ja empresa, 

autoiluminandose como organizacion social, lo que hace que {os individuos vivan ef sentido de ta organizacion."® En 

tanto que los signos son fos significados realizados 0 vividos por la empresa como organizacion: las ventas, las 

ganancias, la productividad, es decir, las realizaciones de producto de la aplicacion de normas y rutinas que obedecen a 

relaciones “iégicas” de ta empresa. 7 

Cada organizacion, sociedad escoge sus simbolos segtin sus canones cullurales, su significado varia de una a 

otra y estén sujetos a los cambios ocurridos al interior y al entorno de cada erganizacion y sociedad. Provacando que el 

simbolo se viva significativa y concientemente a través de creencias, ritos, héroes, portaderes de {a significacion de los 

simbolos, a diferencia de los signos que pueden vivirse como tal. 

De manera particular, en el sentido de una creencia, como es en el caso de la organizacion de la iglesia 

Catélica, el simbolo no se vive sino a través del significado de los ritos denominados sacramentos basados en actos de 

fo, valores, principios y normas de la religion que se profesa en esta organizacion. Dentro de la cual encontramos que 

¢! simbolo mas significativo y representalivo es sin duda la CRUZ que alude ala trinidad, a la Hegada de Jesuoristo a ta 

tierra y su sacrificio por la humanidad para otorgarle la salvacion, por medio del bautismo y conversién al cristianismo, 

extendido por e! establecimiento de su Iglesia y de fa evangelizacion del mundo. 

  

8 bide 
5Un ejemplo de ello es cuando hoy dia se dice que en [a organtzacién, en particular dentro de la empresa, a calidad es primero, 

se refiere a un simbolo cuya idea fue producida de una conciencla_o conviccién de que la competitividad se logra a partir de 

calidad. 
‘6palomates, Alicia op.cit pp 331-336 
"tbidem 
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Como anteriormente sefialamos el misterio fundamental del universo, en palabras de Jestis se llamaba “Padre” 

y por eso tos cristianos tlaman a Jesus ‘Hijo de Dios", de ahi que el Padre envio a su hijo gracias al Espiritu Santo a ta 

tierra, con la promesa de que a través de todo lo que Jestis fue e hizo sus sequidores podrian participar en la vida det 

Padre en ef cielo y podrian hacerse hijog de Dios, de esta expresion se adopte la forma en ta doctrina de Dios de la 

Santisima Trinidad. 

De lo anterior, resalta que la crucificacién y resurreccién de Jesucristo, a la que los primeros cristianos se 

refieren cuando hablan de él como de aquél que reconcilid a la humanidad con Dios, hicieron de la cruz el principal 

centro de atencién de ta fe y devocion cristiano-catdlica, de acuerdo con la Iglesia Catdlica es ol simbolo mas importante 

del amor salvador de Dios Padre. 

Para nosotros este simbolo es el instrumento més significative de cohesién basada en su ideologia, os Ia 

tepresentacion de una serie de conductas, normas, vatores sustentados en al cristianismo-catolico que deben seguir 

quienes integran la organizacién de la iglesia Calélica; tanto los credos de la Iglasia que se fafieren a esa esperanza de 

vida eterna usando el fenguaje de la resurreccién, de una nueva vida, participando de ta gtoria de Cristo Tesucitade, son 

conceptes que se aluden al simbolo de la cruz y considerandolos come tal, el cristianismo deberta considerarse como 

una religion espiritual, y en ocasiones muy remotas se ha limitado exclusivamente a cumplir este papel. Pero, a través 

de la historia de la Iglesia, la esperanza cristiana también ha servido para motivar el desarrollo de una vida terrenal mas 

conforme a los deseos de Dios segtin fue revelado por Cristo y de hecha teniendo una organizacién terrenal sus actos 

tienen como fin ef camino terranat mas que ef espisitual, y no propiamente siguiendo tos pasos de to dicho por Dios sino 

de eventos de naturaleza humana. 

Como vemos el simbolo cristlano de la cruz se vive a través de credos, rites, actos de fe como son los 

sacramentos, pero ademas, su instrumentalidad también consiste en garantizar el sistema complete de convenciones 

reglas de pensarmiento, fenquaje, conducta y rol. Para el cristianismo la idea de salvacion es inseparable de fa idea de 

partenecer a una comunidad, la del llamado pueblo elegido; es decir, la Iglesia, considerada como un conjunto de 

miembros 0 una asamblea, por lo cual la Iglesia, se vuelve un componente fundamental dentro de la fe y las practicas 

det cristianismo, 

Otros ejemplos de sinbolos dentro dela Iglesia Catética, lo tenemos al considerar tos simboios del Espiritu 

Santo: ef agua, fa uncion ef fuego, fa nube y fa luz Et agua apresenta el nacimiento de fa vida cristiana; el fuego 

simboliza Ja energia que transforma los actos del Espiritu Santo. La uncion, que se manifiesta con el dleo, representa la 

confirmacién en la fe; la nube revela al Dios vivo y salvador, tendiendo asi un velo sobre la trascendencia de su gloria. 

Otras son et sello, fa mano, el dedo y la paloma.
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Dentro de esta organizacién podemos percatarnos que un simbolo es eficaz cuando es compartido por la gran 

mayoria o totalidad de los miembros de ta organizacién, asimismo cuando logra una legitimidad por muchos afios, 

pasandose por buenos y malos tiempos, renovandosa segin los nuevos signos de los tiempos y no quedarse en ‘a pura 

autoreferencia, desconectada del mundo real. Es decir, fos nuevos significados del contexto, del entorno e interior de la 

organizacién, por ejemplo en et caso de ta Iglesia Catélica ante eventos como la problematica de la pobreza, ios 

miétodos anticonceptivos y en su interior ante corrientes como la teologia de {a liberacién, el efercicio del poder en su 

estructura, pero de allo comentaremos en otro momento. 

Con respecto a la vivencia del simboto y su legitimidad al ser compartido por los miembros de la organizacion, 

en el sentido de una creencia, mencionabamos que sé manifiesia a través tilos, actos de fe, valoras, principios, en el 

caso de Ia Iglesia Catélica, ésta se ha caracterizado por ta presencia de imagenes, y olros simbolos mas que 

manifiestan la vida y doctrina de Jesucristo, asi como su aocién redentora, Las imagenes se colocan en los templos con 

af propésito de “despertar y alimentar* la fe en ol Misterio de Cristo. El simbolo de la Fe permite la identificacion y fa 

comunién entre jos fieles y reine mas principates verdades de la fe. La existencia, permanencia y expansion del simboto 

en particular y de la profesidn de la religion cristiano-catdlica en general, se da mediante los llamados sacramentos. 

3.4.1 Sacramentos 

Desde una petspectiva religiosa, of sacramento es considerado como un signo sensible de un efecto interior y espiritual 

que Dios obra en las almas de sus -creyentes, en el sentido terrenal, podemos congiderar a los sacramentos como ritos 

basados en actos de fe que sirven para darle una legitimidad a ta organizacién, una expansién de su creencia y por 

supuesto una cohesion hacia su interior, pues en ellos esta manifestada la participacién de los integrantes en este caso 

tanto Jos feligreses como Ia jerarquia eclesiastica, convirtiéndose en obligaciones y digamos que en los remedios que 

tiene {a Iglesia para sanar el alma y limpiarta de los pecados veniales y de las penas debidas por éstos y por las 

mortales, En otras palabras un sacramento es una accion titual y festiva. 

Para la Iglesia, ' comunién en fa fe y fos sactamentos aseguran la unidad en Ja diversidad de tradiciones 

{iturgicas, los momentos esenciales de la vida catdlica estan determinados por tos siete sacramentos fundamentales 

para vivir en armonia con Dios: e! bautismo, la confirmaci6n, fa penitencia, a eucaristia (comunién), la extremauncién, 

Jas ordenes sagradas y el matrimonio. 

1. BAUTISMO, es o! sacramento universal de iniciacién como miembro da la iglesia Catélica, administrado con 

aqua como simbolo de purificacién, nermalmente en el nombre de la Trinidad, “en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espiritu Santo” 0 a veces, mas simplemente, “en él nombre de Cristo’. Se dice que Jesus fue 

bautizado por Juan al principio de su ministerio piiblico (Mac. 1,9-11). Aunque no esta claro que ef propio 
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Jesus bautizara, el Cristo resucitade ordend a sus discipulos que predicaran y bautizaran a los pueblos (Mat. 

28,19} como sefial de Ja venida de {a ley de Dios. Asi, desde el principio, el bautismo se convirtio en el rito 

aristiano de iniciacion (He. 2,38). Digammos que el bautismo es la renuncia al mundo, al demonio y la carne, 

asi como un acto de unién a ta comunidad de la Alianza. 

En un comienzo, parece ser que of bautismo fe era administrado sobre todo a los adultos, después de 

haber hecho manifiesta su fe y de haber prometido corregir sus vidas. La practica del bautismo se generaliz6 

mas al extenderse también a los nifios, con Ia justificacién del perdén del pecado humano ya de nacimiento y 

convirtiéndoles desde su inicio a ser catdlicos, entonces el bautismo se vuelve una premisa obligatoria. 

CONFIRMAGION, es el sacramento por el que las personas bautizadas se integran de forma plena como 

miembros de ta comunidad, con anterioridad el tito se administraba de forma inmediata después del bautismo a 

partir del Concilio Vaticano Il se delega mas alla, hasta Ja primera adolescencia. La confirmacién se efectua 

mediante la uncién con dleos sagrados, la ceremonia se realiza por un obispo 0, en su caso, un sacerdote 

autorizado. 

PENITENGIA, también denominado sacramento de {a reconciiacion, es un rito que se celebra para ja remision 

de los pecados cometidos después del bautismo, que alguien ejecuta por propia voluntad, como expresién de 

dolor y arrepentimiento por sus pecados. Los actos del penitente abarcan la contticién (pena profunda y sincera 

por et pecado), la confesion de los pecados graves a un sacerdote, y la penitencia sacramental (oraciones u 

obras que debe realizar ef penitente para reparar los pecados cometidos). La reforma liturgica del Concilo 

Vaticano It modificd et sacramento de la penifencia, restandole importancia respecto a fa confesion de una 

detallada lista de pecados para subrayar fa naturaleza benefactora del perdén divino obtenido a través del 

sactamento. Para enfatizar este proposilo, se opto por et termine atternativo ‘sacramento de reconciliacin’. 

Este sacramento puede celebrarse de forma individual o durante una celebracion comunitaria en fa 

que se rezan oraciones, se entonan cantos, se sealizan lecturas de Jas Eserituras, se imparte una homilia. Para 

realizar una confesién privada, el penitente se acerca al confesonario, y, de rodilas, o sentado, dice al 

sacerdote cuanto tempo ha pasado desde su ultima confesion. Luego, el penitente confiesa todos los pecados 

graves cometidos desde la titima confesién, y expresa su dolor y deseo de arrepentimiento por ellos. El 

sacerdote puede entonces ofrecer unas palabras de consejo o animo antes de imponer al penitente alguna 

forma de reparacion o penitencia sacramental por fos pecados. Puede consistir en el rezo de ofaciones o 

alguna accién especifica (por ejemplo, la testitucion de bienes robados en caso de hurto}. Cespues, el 

sacerdote da la absolucién y despide al penitente. 

EUCARISTIA, Seguin Ja tradicion, el mandato que Jastis impuso a sus discipulos en la ultima cena de comer ot 

pan y beber el vino “en memoria suya" constituye a institucion de ta eucaristia, pues los catolicos creen en la 

presencia real de Cristo a través de ésta y se les anima a recibirla en todas las misas a las que asistan, Otro 

rito que es aceptado por todos los cristianos, es el de la eucaristia o cena del Sefior, en {a que tos cistianos 
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comparten pan y vino, expresande y reconociendo asi fa realidad de ta presencia de Cristo, tal como lo 

conmemoran en fa comunion de unos con otros, en fa misa. 

En cualquier caso, la practica de comer en memoria del Sefior y la creencia de fa presencia de Cristo 

"en la particion det pan" fueron universales manifestandose en una cuidada ceremonia de consagracién y de 

adoracion, a partir de textos eucaristicos escritos sobre todo en los primeros siglos del cristianismo. La 

eucaristia también se ha transformado en uno de jos principales motivos de conflicto entre las distintas Iglesias 

cristianas, pues no todas estan de acuerdo con la presencia de Cristo en ef pan y en el vino consagrados y con 

el efecto que produce esta presencia en fos que lo reciben. La doctrina eucaristica también tiene que ver con el 

caracter sacrificial del sacramento (cdmo se relaciona la eucaristia con la muerte de Cristo en ta cruz), en este 

sentido la Igiesia catdlica ha ensefiado por tradicién que la eucaristia es un medio a través det cual los 

creyentes pueden tomar parte en al sacrificio de Cristo y en la nueva alianza con Dios a fa que dio origen.. 

EXTREMAUNCION,, 9s el sacramento de auxilio espiritual para los enfermos terminales o los ancianos, hasta 

hace poco llamada uncion de los enfermos, consiste en lecturas biblicas y oraciones; ademas, el sacerdote 

unge tos cinco sentidos (ojos, oidos, nariz, labios y manos) del enfermo con aceite bendecide normalmente por 

un obispo en el Jueves Santo. En casos de emergencia, sdlo se aplica ta uncién sobre [a frente. El rito puede 

celebrarse tanto de forma individual come en grupo. Se cree que las efectos incluyen, no solamente cusacion 

egpititual, sino también la restauracién de {a salud corporal, si es fa voluntad de Dios. El Concilio determind que 

la extremauncién debe efectuarse al superar cada enfermedad grave o al llegar a una avanzada edad con el 

objeto de que no se posponga hasta 6! momento de a muerte. Por tanto, ya no debera lamarse exiremauncién, 

sino en puridad, uncién de tos enfermos. 

ORDENES SAGRADAS, referido a los diferentes grados de ministerios ordenados y reconocidos por fa iglesia, 

an ellos encontramos al Sacerdocio que incluyen a tos obispos, sacerdotes y diaconos como constituyentes de 

atdenes sagradas. Asi, tanto los obispos y presbiteros, funcionan corno sacardotes, y hasta o! Concilio 

Valicano li, consideraba a los sacerdotes {incluyendo a obispos y presbiteros), diconos y subdidconos como 

las tras ordenes, pero después de dicho Concilio la Iglesia catdlica abollé las érdenes menores {subdidconos) 

Las érdenes sagradas deben distinguirse de los ministerios funcionales, tales como diacono o archidiacono, o 

titulos honorarlos como el de patriarca o monsefior. La autoridad para tales funciones es transmitida de forma 

no sacramental y es retirada cuando fa persona que mantiene ese titulo abandona el cargo. 

MATRIMONIO, es of sacramento por el que un hombre y una mujer bautizados, se comprometen a vivir unidos 

con el fin de contribuir at mutuo enriquecimiento personal, asi como a fa procreacion y educacion de los hijos, 

pese alo que so crea, el ministro de este sacramento no es el sacardote, sino cada uno de fos contrayentes, el 

sacerdote es el testigo cualificado en nombre de fa Iglesia. . La condicion de sacramento quiere decir que Dios 

otorga su gracia a través del signo externo, que en este Gaso es la mutua acaptacion del compromiso. Para que 

resuile valido es indispensable conocer tas obligaciones que entrafia dicho compromiso y realizarlo en tibertad, 

sin coaccién externa 0 interna, asi como carecer de ninglin impedimento canénico. 
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La unién que este sacramento crea entre dos personas bautizadas no puede ser rota segtin la teologia 

catdlica. Sin embargo, existen numerosas condiciones para que una union sea valida, por lo que a veces es 

posible que la iglesia declare, tras estimarto, que un matrimonio ha sido nulo y sin efecto desde ef principio. La 

anulacién, a veces considerada ef equivalente catélica det divorcio, se basa en diferentes principios. La Iglesia 

ensofia que el propdsite del matrimonio es ef amor mutuo y la procreacion. 

La teotogia catdlica ensefia que estos ritos, instituidos por Cristo, tienen un beneficioso efecto espiritual sobre el 

que Jos recibe al margen de 1a fe o la virtud del que fos administra; en ef fondo la realizacién da estos sacramentos se 

debe a la fe que los feligreses tienen a su Dios, a la creencia de la administracién correcta de éstos por parte de fa 

Iglesia que en dltima instancia ésta es la primera condicién para psoceder al culto cristiano; cufto que también se 

manifiesta en otra tino de practicas. 

3.1.2 Otras practicas 

La lglesia Catélica ha subrayado el papel trascendente de la devacidn y de la oracién individual, pero también fa 

oracién universal instituida en el Padrenuestro, cuyas primeras palabras subrayan fa naturaleza y el sentido de 

comunidad que tiene ef culte: ‘Padre Nuestro que estas en el cielo’. A partir del Nuevo Testamento, se establecié que el 

dia que toda {a comunidad cristiana destinaria a la adoracion seria “el primer dia de la semana’, ef domingo, en 

conmemoracion a ta resurreccion de Cristo. Lo mismo que el shabat judio, el domingo se destina al descanso. 

De acuerdo con la fradicién catética, ef dia de ta resurreceién de Cristo es, a fa vez, el primer dia de la semana 

y al octavo en que Cristo trae su reposo. Et ‘dia det Sefior’ es ol principal de ta asamblea litirgica y de ta familia 

cristiana, dia de fiesta y descanso; fos fieles se retinen cada domingo para recordar la pasion, resurreccion y {a gloria de 

Jesucristo y la predicacion de la patabra de Dios recogida en ta Biblia, rezan y alaban al Sefior para darle gracias. Las 

necesidades del culo en comunidad han motivado la creacién de miles de himnos, coros y Cantos, asi como de misica 

instrumental, en especial para organo. No es extfafio mencionar que las comunidades cfistianas han edificado 

construcciones especiales destinadas al culto, un hecho decisivo en la historia de la arquitectura y del arte en general. 

Asi, el culto catdlico esta sin lugar a dudas centrado en fa misa, a la que deben asistir los creyentes todos fos 

domningos y en algunas celebraciones importantes del afio. La misa se celebra a diario en la mayoria de fas iglesias y es 

una parte esencial de los matrimonios, los funerales y otros ritos catélicos. Este rito se compone de varias partes, las 

mas importantes son la fiturgia del mundo y la eucaristia, dentro do esta estructura puede haber muchas variantes en la 

ulilizacion de la misica, fa pompa u otros métodes para hacer el servicio mas apropiado a cada oportunidad, Este 

potencial para la variacién esta tustrado de forma grafica en la historia de la misa y en las diferencias que existen hoy 

entre el rite romano y el oriental, Los cambios mas radicales nunca realizados en al tito romano fueron los que instituyé 
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el Concilio Vaticano fl en su Sactosanctum conelium (4 de diciembre de 1963). La fendencia general de estas 

modificaciones era la de extirpar las compleydades fitirgicas de ta misa que enturbian su objetivo y su estructura 

general, De todas las novedades del Concllio ninguna fue mas significativa que la traduccion de la liturgia y de los ritos 

de ja iglesia del latin original a las tenguas vernaculas modemas. 

Los signos de la palabra de Dios son el libro de {a Palabra, el ambén (lugar de anuncio de ta palabra), ta 

procesidn, el incienso y la luz que significan veneracian; la lectura de la palabra, fa homilia del sacerdote que prolonga 

su proclamacién y las letanias, salmos de meditacién aclamaciones y confesion de fe que indican tas respuestas de la 

asamblea, El canto y {a musica motivan la participacion de la asamblea en ta celebracion solemne de la liturgia. 

De igual manera, la Iglesia catolica favorece 1a veneracion de fos santos y de fa Virgen Maria con mas 

entusiasmo que otras iglesias occidentales, de esto se derivan criticas que recibe la Iglesia por dejar que la veneracion a 

los santos osourezca la adoracién debida a Dios, ante esto, esta institucién ha intentado Kimitada reduciende en la 

liturgia el numero de adoraciones con dias sefialados. Los catélicos también creen que pueden ayudar a través de sus 

rezos y sus buenas acciones a quisnes han muerto sin haber sido purificados de sus pacados. Esta creencia esta muy 

relacionada con las doctrinas del purgatorio y de la indulgencia. 

En suma, los catélicos expresan su fe de muchas manetas ademas de asistiendo a la misa y tecibiendo los 

sacramentos, El rosario de la Virgen Maria, por ejemplo, atin es muy popular, en las ultimas decadas, {a obligacién de 

ayunar y de no comer carne en algunas fechas se ha hecho opcional, pero alin es respetada por muchas fieles. Aunque 

ha desaparecido [a insistencia historica de los obispas acerca de que los nifios deben estudiar en centros dirigidos por fa 

Iglesia catdlica, muchos cataticos lo siguen haciendo, por to que ta Igtesia mantiene un importante sistema de escuelas 

primarias y seoundarlas, y financia un gran numero de universidades en todo el mundo y un numero ain mayor de 

cAtedras de tectogia, La Iglesia catdlica es responsable de forma directa o indirecta de un gran numero de publicaciones 

que comprenden desde periédicos populares hasta estudios escolasticos muy complejos. 

Ala practica de estos ritos, actos de fe que reprasentan fa vivencia de la simbolizacion de {a Iglesia Catética a 

partir de Ja cruz, de la profesidn de la religion, se suman una serie de principios conjuntados en valores que evan a regir 

la condusta de los creyentes, convirtiéndose incluso en normas obligaciones morales que siguen quienes integran la 

organizacion de fa Iglesia Catotica. 

3.2 Valores 

Habitualmente utilizamos el tarmino “valor” para abarcar una cualidad 0 conjunto de qualidades de una persona 0 cosa, 

de su importancia o validez, digamos que esta palabra apresenta una realidad ideal por cuya parlicipacién las cosas 

adquieren condiciones que nos hacen estimarlas subjetivamente de diversa manera, de ahi que su jerarquizacién forma 
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la escala de los valores: econémicos, vitales, intelectuates, estéticos, étioos y religiosos. En este sentido, este termine 

tiene relacion con otro no menos relevante llamado ‘principio* referente a una idea o maxima particular que sirve para 

que uno se tija, considerandolo una razon fundamental sobre Ja cual se procede discurriendo en cualquier materia 

De esta manera, tenemos una relacién intrinseca entre el valor y ef principio, que se evidencia con mayor 

fuerza en ef sentido moral, religioso, en particular Ja Iglesia Catélica usa ambos términos para extender su doctrina, la 

profesién de sus integrantes sobre el catolicismo, la conducta que deben seguir en el dasarrolfo de su vida de acuerdo a 

1o establecide por esta institucién, de ahi que e! mandato y la exhortacién de fa predicacién y las ensefianzas cristianas 

abarcan todos los temas referentes a fa doctrina y a fa moral. 

Convirliandose en mandatos justificados por una orden sobrenatural, mandamientos derivados def mensaje 

ético de Jestis, de los cuales tos mas importantes son el amor a Dios y el amor al prdjimo, entonces el amor es el valor 

por excelencia que utiliza la Iglesia, manifestandose en la aplicacién de estos mandamientos a situaciones concretas en 

la vida, ya saa en ef orden personal como en el social. Esto continuamente se recalca en fa Biblia, cuando dice: “en esto 

conocerén que son mis discipulos si se ene amor entre si.." (luan 13, 35), “ante todo, tengan amor intenso unos para 

con otros, porque el amor cubre una muttitud de pecados” (Pedro 4, 8) y "contintien amando a sus enemigos” (Mateo 

5,44). El amor debe abarcar a todas las personas, a quienes persiguen 0 so atacan, de este principio se derivan el 

tener paciencia para con otros, set pacificos, bondadosos, tener autodominio y ser humildes. Se debe de buscar la paz y 

las cosas que sirven para edificacion mutua. 

Cabe sefialar, que fo anterior no genera uniformidad en el comportamiento moral ni en el social, por ejemplo, 

hay catolicos que consideran pecaminosas las bebidas alcohdlicas, pero los hay que no opinan igual. Existen cristianos 

que adoptan diferentes posturas sobre temas de actualidad, ya sea desde puntos de vista de extrema derecha, de 

extrema izquierda o de centro. 

A pesar de ello, es posible hablar de un modo de vida catélico, basado en ta valorizacion, aquél que participa 

do fa llamada al servicio y a convertirse en discipulo de Cristo. El valor inherente a cada persona creada a la imagen de 

Dios, la santidad de ta vida humana, asi como el matrimonio y ta familia, a! esitierzo por alcanzar la justicia, aunque sea 

en un mundo caido en ta desgracia, son compromisos, valores morates dinamicos que los catalicos deben aceptar, sin 

embargo, sus conductas pueden no conseguir las metas que imponen estas normas. Ya desde fas paginas del Nuevo 

Testamento se hace patente que siempre ha sido dificil la tarea de desarrollar tas implicaciones o ef alcance que puede 

tener una ética det amor, bajo las condiciones de ta existencia cotidiana, y que en realidad nunca ha existido una ‘época 

dorada’ an ta que haya sucedido lo contrario, 
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3.2.4 Principios éticos 

La Iglesia Catélica tiene como principios los diez mandamientos basados en la Biblia, de los cuales los tres primeros 

pertenecen a la honra de Dios y fos 0 restantes al provecho del préjimo. 

1 Amaras 3 Dios sobre todas las cosas 

2 Noyuraras el nombre de Dios en vano 

Santificaras las flestas ui 

Honiaras a tu padre y madre 

No mataras 

No cometeris adulterio 

No robaras 

No levantaras falso testimonio, nt mentiras 

wo 
O
N
 

O
N
 

A 

No desegras a la mujer de tu projimo 

40 No codiciaras las cosas ajenas 

En el sermon de Monte, se mencionaron una serie de blenaventuranzas, felicidades que pueden alcanzar los 

que tiene hambre y sed de justicia, los compasivas o misericordioses, los de corazén limpio y los que han sido 

perseguides por causa de fa busqueda del bien, En este mismo sermon se dict ta regia del aurea o de oro, en fa cual 

se menciona "todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tiene que 

hacerias a ellas* (Matero 7, 12), esto envuelve el comportamiento que se debe tener para con las otras personas, 

implica no sdlo no hacer el mal, sino practicar ef bien para con el prdjimo. Dentro de ta Iglesia Catélica se condena a 

todos los hombres iguales, se dice ‘todos son hermano’ y “todos son iguales ante Dios", es dacir, nadie es superior a 

nadie, sdlo Dios. 

3.2.2  Obligaciones 

De igual manera, un catdlico tiene obligaciones, como son el ensefiar al que no sabe, dar buen consejo a quien lo 

necesita, corregir y perdonar las injurias, consolar al triste, aguantar los defectos del prdjimo, pedir a Dios por los vivos y 

muertos, visitar y cuidar a los enfermas, dar de comer at hambriento, dar de beber at sediento, dar posada al peregrino, 

vestir af desnudo, visitar a fos presos, y enterrar alos muertos, Jesucristo sefiald que él fin de fa iglesia era meramente 

espiritual y buscaba la satisfaccion de cada uno de sus miembros para que pudieran alcanzar {a vida eterna, a través 

de su reduccion. 

Tat como lo sefiala fa Biblia, fa iglesia deberia tener finas espirituates y de servicio ala comunidad, ya que 

Jesueristo nunca expres deseo alguno acerca de que la iglesia tuwiera otro caracter econdmico 0 politico En 
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contraste con estos principios 0 regias éticas, se hallan una serie de pecados mortales 0 capitales, que dentro de la 

iglesia e manda evitar: 

| soberbia 

2 avaticta 

3 injuna 

4 4a 

5 gula 

6 enwidia 

7 pereza 

También hay ciestos reglas que aluden a la relacion de ta iglesia con la politica: “toda alma esta en sujecion a 

las autoridades superiores" (Romanos 13, 1) y por “causa del sefior, sujétense a toda creacion humana, 0 a gobernantes 

como quienes son enviados por él, para iniringir castigo al os malhechores, pero no albar a los que hacen bien" EI 

pagar impuestos y respetarlas leyes, siempre y cuando ésta no vayan en contra de tos principios divinos: “Hay por tanto, 

fa raz6n apremiante para que ustedes estén en sujecién, solo por causa de esta ira, sino fambién por causa de su 

conciencia. Pues por es0, ustedes también pagan impuestos, porque ellos (las autoridades superiores gobernantes) 

son siervog publicos de Dios que sirven justamente con este propdsito, Den todo fos que les tengan debido; al que 

pide impuesto, el impuesto; al que pide tributo, tribute’, El catétos esta abligado moralmente a set ciudadano honrado 

y acumplic son sus deberes fiscales, pagando ast al Estado fos servicios presiados, “Tenemos que obedecer a Dios 

como gobemante mas bien que a los hombres" (Hechos 5,29). La autoridad divina esta encima de las autoridades 

gubernamentales por cual debemos siempre obedecer a Dios, aunque esto imptique la de obediencia al Estado. 

4. Una organizacié6n con influencia 

Como hemos visto, fa vida en ta ratigién catélica representa la yivencia de la simbolizacién mediante rites, valores, 

principios que rigen ta conducta de fos integrantes de esta organizacion religiosa, influyendo en el fuir de los 

acontecimientos de fa historia en todos los campos, dado que la conducta de dichos individuos se manifesta en su 

entorno, en su quehacer que va mas alla de lo religioso, moral contemplando el ambito politico, social, cultural, entre 

otros. 

Y es que la naluraleza intrinseca de la Iglesia ta separa del ejercicio directo del poder politico, pero su funcién 

social la imputsa a influir en la toma de decisiones y combatir cualquier disposicin juridica, patitica o administrativa 

que esté en contradiccién con sus principio, en ese momento {a Iglesia sume su papel de fuerza politica al contender 

como un ente mas en el sistema de interese politicos, fos documentos det Concilio Vaticano Il explicita la separacion 
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Estado-iglesia, al definir, que ‘La Iglesia por razon de su misién y de su competencia, no se confunde en un modo 

alguno con fa comunidad politica ni esta atada a sistema politico alguno. La comunidad politica y la Iglesia son 

independientes, aunque por diverso titulo, estan al servicio de la vocacién personal y social del hombre" 

Si bien, se establece esta diferencia entra los dmbitos de ta Iglesia y ef Estado, mas adelante at mismo 

documento no excluye la posibiidad de participacidn politica: “Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en 

todas partes predicar la fe con auténtica libertad, ensefar su doctrina sobre fa sociedad, ejercer su mision entre los 

hombres. sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden politico, cuando lo exijan los 

fundamentales de la persona o la salvacion de las almas, utilizando todos y sdlo aquellos medios que sena conformes 

al Evangelio y al bien de todos seglin la diversidad de tiempos y situaciones*. 

Se sostiene que inevitablemente al conformar una posicién respecto a alguna situacién del orden politico, La 

Iglesia esta participando en la politica y por ende juega un papel de actor en el sistema politico que tiene efectividad en 

tanto que logre una convergencia de intereses con otros actores politicos, ta Iglesia es un ente con capacidad de 

movilizacitn en tanto que refleja funciones politicas sustitutivas en un ambiente cerrado a las opciones. Por ejemplo, 

las movilizaciones religiosas de orden piiblico revisten de una gran importancia para el estudio politico, ya que una 

manifestacién religiosa puede convertirse en unos instantes en una protesta o posicidn politica que implica un factor de 

piesion. 

La convergencia ideoldgica y funciones politicas sustitutivas llegan a representar la contradicaion de la Iglesia, 

ya que por una parte puede llegar a servir al Estado para ideologizar su sociedad, y por otra parte, representa una 

alternativa politica en un espacio limitado por tat Estado; 0 bien fa posicion de la Iglesia frente a partidos politicos que 

expresamente manifiestan su ideologia religiosa, también es caracteristica de la relacion que tiene el clero con los 

partidos que en forma declarada o no mantienen una simpatia con ta ideologia religiosa. Aunque eflo no implique que 

nacasariamente ol catélico apayé incondicionalmente a tales partidos o posiciones. 

La fuerza do Ia religion catdlica reside principalmente de su Iglesia como medio de expansion, la creencia en 

los personajes divinos es la que determina la actitud prevalente del cteyente, se ejerce en general mediante Ja 

instrumentalidad de las ideas puras, de los ‘objetos” religiosos mas concretos. La religian esta impregnada de 

conceptos abstractos que demuestran tener un poder semejante, los atributos de Dios tales como su santidad, su 

justicia, su misericordia, su caracter absoluto, su trinidad, su infinidad, omnisciencia, los diversos pracasos de 

redencién, la funcién de fos sacramentos, entre otros instrumentos, . han sido fuertes moviles para estimular fa 

meditacién de los creyentes, de los creyentes cristiano-catélices. 
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Ill. IGLESIA CATOLICA, EL SISTEMA ORGANIZATIVO INTERNACIONAL: 

ACTORES Y ESTRUCTURA 

Congideramos que una de las posibilidades para entender la influencia y presencia de la Iglesia Catélica reside en el 

conocimiento del funcionamiento det clero catolico, [a estructura que te permite su administracion y ocupacion. Por ello, 

dentro de este capitulo, exponemos este tema, considerandoto central en nuestra investigacién: fa estructura 

organizacional de ta Iglesia CatOlica, razonandola como organizacion estructural y como organizacion personal, 

buscando demastrar que es gracias a la estructura que guarda como organizacién que esta iglesia ha fogrado una 

presencia individual, nacional, regional y mundial por dos mil afios; por tanto, sus condiciones han sido resultado de 

constituir una organizacién estructurada en funcién de su misién, cohesionada y adaptable a cada etapa historica 

determinada. 

El examen de esta organizacién religiasa, nos lleva a revisar diversos aspectos como la trascendencia en la 

descripcion y andlisis de la jerarquia eclesiastica, formada por ta denominada coalicién interna (Mintzberg), con el 

propdsito de identificar ta retacion que guardan sus actores integrantes entre ellos y como parte de un sistema universal, 

aunado a la distincion en cuanto a fitulos y af ambito en el que se desenvuelven; asimismo, analizaremos a la que 

también describe Mintzberg como coalicién externa, conformada por los agentes externas a fa organizacién pero con 

influencia en su actuar. 

Respecio, a los integrantes de la organizacion enfatizaremos en tas atribuciones del Papa al ser la cabeza de fa 

Iglesia, de la Santa Sede del Estado Ciudad del Vaticano; ademas de la aportacién de otros elementos como son las 

enciclicas, los concilios y la estructura organica, entre otras cuestiones. Lo anterior con la finalidad de dar un analisis 

completo en ta investigaciin 

Cabe serialar que para el desarrollo de este capitulo fue de gran apoyo la base tedrica de Mintzberg (explicada 

en el primer capitulo de la tesis), debido a que la informacion obtenida resulto un tanto compleja para su andlisis, de tal 

que esperamos que fa forma en que se organizo permita el entendimiento de ta estructura de esta organizacién macro 

intemacional quiz4 ta mas antigua y cohesionada, tanto en su nivel estructural como en ef pastoral (conformada por sus 

actores integrantes); ahondando en to necesario con al objetivo de no perder el interés entre tanta indagacion y 

explicando ef porque esta organizacién religiosa ha sido tan importante amen de que realmente no haya suftido una 

fragmentacion total en su interior, pero si la aparicion de diversas interpretaciones y una serie de refarmas que 

comentaremos. 

{gualmente, 6s valido aclarar que si bien se especifica el estudio de la estructura organizacional de la Iglesia a 

nivel internacional, esto no impide que se pueda homofogar al Ambito nacional, regional y parroquial en ciertos organos
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que se mencionen y comptetamente en el Ambito personal, debido a que fos actores integrates cubren cierto perfil, 

ttenen determinada capacitacién y funcién dentro de {a Iglesia Catdlica en general 

1. Lalglesia Catdlica como sistema organizacional y el ejercicio del poder dentro de la misma 

41. Sistema organizacional: mision, objetivos, ideologia y financiamiento. 

En el primer capitulo de esta investigacion comentamos que la base del nacimiento de una organizacién se encuentra 

en fa medida en que determinado individuo, grupo u otra colectividad humana se declara incompetente de aleanzar por 

si misma objetivos para su existencia y permanencia, conoratandose cuando hay ta pasibilidad de distribuir funciones, 

formando un organismo con un canjunto de actores y una estructura con diversas partes entre y por medio de las cuales 

se da una relacién estableciends un todo, un sistema organizacional. 

En este sentido, recordamos que la Iglesia Catélica es un sistema organizacional que teologicamente, es 

resultado de una acto positive de Dios, una sociedad instituida por Jesucristo y unida con él divinamente, estructurada 

de arriba hacia abajo, permanente y con finalidad correspondiente al orden sobrenatural. Para nosotros se fundo con la 

eleccian de los apdstoles, a quienes les distribuyeron una serie de furciones con el misidn inicial de la organizacion 

extender fa palabra de Dios, la creencia hacia él, en palabras suyas ‘fa Evangelizacion del mundo, llevar fa Nueva 

buena” de esta manera, gracias a una sucesién episcopal ininterrumpida desde San Pedro hasta nuestros dias, la 

Iglesia catélica apostolica romana se considera a si misma la tinica heredera legitima de la mision y de los poderes que 

Jesucristo encomends a los doce apéstoles. 

Considerandola como un sistema organizacional fa Iglesia Catdlica, es una asociacion compleja con una 

finalidad egpiritual, terrenalmente, en términos de Mintzberg' es un sistema en si, una organizacion macro-misionatia 

con sus propios objetivos y estrategias para alcanzarlos manifestandose an sus acciones y estructura para su gobierna 

universal con la intencién y consistencia de alcanzar su misién mediante la cual fue creada, via proyectos enunciados 

por sus autoridades encabezadas par al Papa, el jerarca universal de la iglesia. 

Decimos que se trata de una organizacion misionaria (Mintzberg) ya que su mision se convierte en ef objetivo 

primario, y como resultado de su vinculacion con la mision, los miembros de la organizacion se resisten a cualquier 

intento de cambiarla, interferir on fa wadicion es sumamente cuestionable y dificil de llevar a cabo. Los integrantes de ta 

organizacion catolica se incorporan a ella, o son seteccionados por ésta debido a su propensién natural a identificarse 

con laideologia., acompafiada de un proceso de socializacién e inclusive de un adoctrinamiento {normalizacion). 

ONE EO 
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Presenta, ademas, una ideologia fuerte, pues todos sus actores comparten una creencia en Dios y su hijo 

Jesucristo, esos miembros encuentran en ella la unica posibilidad de alcanzar sus objelivos y mantenerse en ese 

orden: jos eclesiasticos en fa evangelizacién del pueblo y los feligreses en el presente y futuro prometedor por su Dios. 

Dentro de Ja organizacién misionaria el poder se encuentra en la ideologia, convutiéndose en el elemento 

clave que permite la cohesion de los miembros y partes de fa organizacién. Esto también implica la presencia de una 

autoridad para su ooordinacién, representada por un lider que fue y sigue siendo el fundador, Jesucristo, y 

terrenalmente, el actual coordinador mayor de la organizaci6n, es ef Papa. En este sentido, al lider carismatico cuando 

es el fundador formula en primer.término la ideolagia de forma clara y elocuente para atraer a tos primeros actores, fa 

cual estara centrada en la misian y domina toda {a actividad, habilidad y politica; a su vez, dicho lider proporciona a {a 

arganizacion un rica conjunto de tradiciones y creencias, una historia distinguida, Precisamente por lo anterior, 

encontramos que fa organizacion catélica requiere de un lider permanente para continuar con tales distinciones que es 

ef Papa, et denominado representante de Dios en la Tierra. 

La Iglesia Catdlica al contar con una estructura amplia con tareas especificas y especializadas, solicita de 

fecursos que fortalezcan su cohesién al no tener un contacto personal con todos fos miembros, en este sentido 

podemos mencionar que la autoridad representada en el también llamado Santo Padre personifica la ideologia de fa 

organizacién y por tanto se hace con la influencia que aquella genera. Los miembros de la organizacién de forma 

natural y voluntaria depositan toda su fe en su lider (e! fundador pero terrenalmente en su sepresentante: el Papa), de 

ahi que éste mantiene su influencia solo si apoya fa ideologia existente, lo que no pueden hacer es cambiar las 

tradiciones basicas, mas bien el adaptarlas al contexto. Et punto a sefialar as que tedricamante ¢| Sumo Pontifice debe 

generar la confianza de sus seguidores, responder a la necesidad de log miembros de tener una participacin activa, os 

inspira y estimula, hackéndolos sentir libres para emprender iniciativas y no sometidos, como veremos esto no se 

cumple totalmente en ta practica. 

Con relacién a los objetivos que en términos de Mintzberg? serian ideolégicos-formales y aquellos reales que 

son los evidentemente perseguides, ambos encontrados en la mision y accion de la organizacion respectivamente; en la 

nuestra, como ya hemos tenido oportunidad de mencionar, partié de un orden sobrenatural en ta que se dala mision de 

evangelizar a través de ella y el sucesor terrenal: ef Papa, quien toma las decisiones trascendentales y finales. 

Ciertamente la Iglesia nunca va a mencionar que es una organizacion de cohesi6n ideolégica y de control masivo, como 

to representan sus acciones, su bandera con la que siempre se va a enaltecer es la evangelizadora, la protectora, la 

mediadora en fa resolucién de conflictos 0 que vela por fos mas necesitados, entre olros y que san los lamados 

objetivos formales. Detras de esta tarea protectora y evangelizadora, sus objetivos reales, se han de inferir a partir de 

lag intenciones imputables a fas acciones que foma como organizacion. 

  

? Ibndem 
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Un elemento adicional para el andlisis de la Iglesia como sistema organizacional es lo telacionado a la posesion 

de bienes, su financiamiento, en el catolicismo, una vez instituido el celibate sacerdotal por las reformas gregorianas, 

todas las posesiones de las diferentes comunidades pasaron a ser propiedad de una corporacion eclesiastica unificada. 

De hecho, la Iglesia Catélica pese ala supresién de las subvenciones en diversos paises y periodos, es uno de los 

propietarios mas importantes def mundo aun sin contar su incalculable riqueza en tesoros y monumentos artisticas Si 

bien, esta organizacién sefiala que sus recursos provienen de los ingresos generados del turismo (en el caso de la 

Cludad-Estado del Vaticano), por la emision de sellos, monedas, toda clase de objetos teligiosos, venta de 

publicaatonas, y por las operaciones que se realizan con las propiedades religiosas en todo el mundo.> 

Adicional a lo anterior, tenemos los recursos generades por 1a realizacién de ceremonias sacramentales, 

ningiin feligrés nlega que para haber tecibido algun sacramento, de los cuales como catolico esta obligado, debe pagar 

una cuota que puede variar por los elementos que incluye dicha celebracion, llegando a veces a cifras significantes; 

igualmente, destaca las aportaciones por conceptos de limosnas* que no sdlo ayudan para la supervivencia de la 

parroquia en particular, sino que una cantidad de las mismas debe otorgarse a ta didcesis o arquidiécesis a la cual 

pertenece tal parroquia, digamos que es una homologacion de lo que hacen los estados de una federacion. 

Aesto habria que afiadir lo que la practica nos demuestra, en la cual nadie niega, que {a jerarquia ecissiastica 

ha encomendado las posesiones de la Iglesia a drganos especializados de cuyas actividades no se informa a los 

seglegares. La Iglesia Catdlica es uno de los principales aczionistas de muchas empresas, especialmente italianas, y 

opera en el mercado de capital det mundo! Sin embargo, de ta misma manera, nadie puede negar él fondo econdmico 

benefactor que otorga la iglesia Catblica para auxiliar en situaciones de desgracia, nuestro pais por ejemplo, ha sido 

testigo de tal filantropia, en to sucedide en Chiapas en 1998 a causa de fuertes lluvias, Juan Pablo II envid a fos 

damnificados de aquella regidn 50 mit délares. 

De esta forma es como se manifiesta la compiojidad de esta asociacién religiosa como una organizacién, como 

un sistema organizacional, en el cual, en gran medida sus acciones se deben a su constitucién personal y estructural, a 

los cambios que ésta ha experimentado, proceso en el que a grandes rasgos, detectamos una congotidacion 

administrativa, manifestada en la adopcidn de métodos y tacnicas novedosas para promover SUS fines, por ejemplo, en 

la formacion de una organizacion personal profesionalizada. En ello, tenemos que dentro del catolicismo, fa formacion 

nO 

3 Ampudig Ricatdo 1) iglesia de Roina, estructura y presencia en México, p15 

+ Elo teferente a {as limosnas, su procedencia algunas veces ha suscitado una fuerte controversia, sobretodo aquella proventente 

de sectores tleqitimos o dafiinos para Ja sociedad como son los donatives de narcotraficantes, en ese sentido existe lg creencia 

que la hmosna es un incentivo para Ig saivacién sobrenatuial En altima instancia cualquier persona que busca consuelo espititual 

tiene derecho a obtenerlo sea politico o narcatrafcante, aunque para {a iglesia la sqlvacién solo puede daise pot una converst6n 

de corazon, de alma, el cambio de conductas 

5 E120 de marzo de 1998, El periddico reforma publicd un apequetia nota en su seccidn de negocios, indicando que Bill Gates Cel 

dueio de Mictosoft) y el Vaticano son socios, pues ambos tiene acctones del grupo talano Safle, uno de los principales 

consoicios de anteajas en el mundo 
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de fos clérigos ha seguido un proceso de racionalizacion, pero la vocacion o ‘llamada’ se considera esencial en la 

seleccion y formacién profesional, pues considera que et sacerdocto constituye un compromiso para la toda la vida y la 

ordenacién sacerdotal tiene cardcter permanente. La igiesia Catolica mantiene en ef ambito episcopal la idea de ta 

sucesién apostélica, no obstante, se da cada vez mas importancia ta educacién como requisito det desempefio de un 

cargo clerical. 

Sin embargo, para nosotros, lo anterior ha implicado también la aparicion de una organizacion burocratica que 

no se detiene, en un entomo politizado, evidenciado en ef otorgamiento de titulos, en el ejercicio de poder y la divisién 

del mismo que se da dentro de la Iglesia, y que conviene comentario antes de continuar con lo relacionado a la 

estructura organizacional de esta organizacién de nuesiro estudio, pues en ello no sdlo encontraremos al poder 

constituido de la misma, sino que también aquel poder de influencia ejercido por parte de algun elemento sea o no 

integrante de tal asociacién, pero expresado en el actuar como organizacion. 

1.2, La distinclén de poder y formacién de coaliciones. 

E| andlisis de ta “division de los poderes", que dentro de a Iglesia Catélica se hace referencia a la ‘Distincion de 

podares establecida en el Derecho Candnico’,§ nos permite examinar el ejercicio de poder que se desarrolla dentro de 

a organizacion; en esta ocasion entendiende al peder estatalmente, es decir, como la jurisdiccion que permite mandar 

0 ejecutar determinada decision de modo constitucional por los érganos correspondientes de la organizacion. Ademas 

de que la separacién de poderes’ constituye uno de los principios fundamentales del contemporaneo Estado de 

derecho, y de cualquier otra organizacion moderna; expresandose en et establecimiento de organismos y érganos 

independientes, garantizando, hipotéticamente, un justo equilibrio entre las diversas formas de ereacién y aplicacién 

del poder y evitar los inconvenientes do la concentracion del mismo en una sola persona u drgano. 

Teéricamente una organizacién que contempla esta divisi6n de poderes, como es ol Estado, adquiere un 

control del ejercicio del poder a través de érganos  independientes, una formalizacion de los actos juridicos y en 

definitiva una mayor garantia por ejamplo de fos derechos def ciudadano, de cualquier integrante de la arganizacién, no 

obstante, fo anterior no se alcanza completamente en la practica, y dificitmente dentro de una organizacién religiosa 

como {o 6s la iglesia Catética. Entre otras cosas por lo que hemos explicado con anterioridad y referente a ta “divinidad* 

de su cteacién, ademas, ‘el derecho canénico no contempla una separacién de poderes con sus respectivas 

organizaciones unitarias_e independientes entre si, a causa de! propio principio constitucional de concentracién de fa 

  

6 Viana, Antonio Otgamizacdn del gobremo en la iglesia Catdlica p 49 

7 Que en el Ambito de la teoria de la divistin de poderes, se establece al podet legislativo, correspondiente a la elaboracién de 

leyes, al poder ejecutivo, ef cual est encornendado a la ejecucidn de las feyes y el goblerne del Estado, y al poder judicial que 

tiene a su cargo la talea_ de administrar justicia 
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sacra protestad del Romano Pontifice y los obispos. Et! Papa y los obispos en sus diécesis son simultanea y 

originariamente legisladores, jueces y administradores”® 

De tal manera, tenemos que la organizacién de la iglesia Catélica a nivel internacional, se tige por una 

monarquia efectiva y vitalicta, en la cual el Sumo Pontifice es Ja autoridad suprema que ejefce los poderes Ejecutivo, 

Legislative y Judicial, on el caso de sede vacante tos poderes son agumidos por e! Colegio Cardenalicio. Asi, el poder 

afecutivo esté confiado principaimente al Papa pero ademas a la Comision Pontifica para el Estado de la Ciudad del 

Vaticano, de la cual dependen las oficinas y servicios de caracter administrativo y técnico,? fas disposiciones 

legislativas y los reglamentos son decretados por ef Papa, quien también, puede delegar a esta funcion a la Comision 

Pontifica det Estado de la Ciudad del Vaticano y al gobemador del Estado (E! Codigo de Derecho Candnico y las 

Constituciones Apostélicas son las fuentes principales de este poder), finalmente los érganos del poder judicial se 

componen de un juez unico, de un tribunal de primera instancia, un tribunal de apelacion y una corte de casacién, los 

cuales realizan sus funciones en nombre del Santo Padre. 

La Secretaria de Estado representa a la Santa Sede en fas tolaciones diplomaticas con las potencias 

exiranjeras; la Guardia Suiza se ocupa de fa seguridad interna y de la proteccion del Papa; la plaza de San Pedro esta 

sometida a fa autoridad de {a policia italiana, Castel Gandolfo, el palacio de verano del Papa en las afueras de Roma, al 

igual que ottas edificaciones situadas en la capital italiana pero fuera del Vaticano, esta dotado con el derecho de 

extraterritorialidad, Por lo cual, existen otfos érganos de poder y de los cuales se asiste ef Papa que tadican fuera del 

Vaticano. 

Como podemos observar, el ordenamiento candnico reconoce y promueve la distincin entre las diversas 

formas de ejercicio de potestad de régimen,‘en el derecho de la Iglesia no hay separacion de poderes, pero si 

distincién en su ejercicio, fa aplicacién de ese principio interesa particularmente en el nivel de {as actividades 

subordinadas a los oficios capitales*."° En efecto, fa distincion de poderes en cuanto a su ejercicio es una realidad en el 

Ambito candnico de ta iglesia, porque a fo largo de la historia 1a aplicacion del derecho se ha encomendado a diversos 

cargos u oficios constituidos para auxiliar subordinadamente a tos oficios capilateg; curia romana y diocesana, oficios 

vioarios, jueces y iribunales. En el derecho vigente la competencia administrativa y judicial de estos oficios se expresa 

con mas claridad que en épocas pasadas. 

Lo que tenemos, es que a medida de qua la organizacion religiosa fue creciendo, $6 requirid de la creacion de 

diversos organismos para auxiliar y facilitar su tarea, fo que a su vez se tradujo en una distincién de poderes para, entre 

  

® Viana, op.ctt p 50 
9 ta Ordenanza Judraal, promulgada por Pro Xit en mayo de 1946, determina la competencia de cada uno de ellos y el Cédice de 

procedimrento Civil regula las formas y los términos de dicho procedimiento 

% fbidem 
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otras cosas, permitir una precision formal entre ios actos derivados del ejarcicio de los tes poderes (normas 

legislavas, normas y actos administrativos, actos procesaies) y el establecimiento de una jerarquia normativa que 

resuelva ef problema de Ja posible contradiccién entre normas procedentes de autoridades diversas. No obstante, todo 

lo anterior se hace en nombre del Papa, finalmente es su palabra fa decision final, aunque como mas adelante 

sefialaramos en ta actualidad esta situacton depende de quien o quienes estan detras def Papa, refiriéndonos al Cotegio 

Cardenaticio y grupos de cardenales con influencia mayor, dada la elecoién, salud y condicién real det también jlamado 

Vicario de Cristo, que actualnente es Juan Pablo il. 

En suma, tenemos que para el cumplimiento de su mision, la iglesia Catélica requirid que su otganizacion 

contemplara no sélo el recurso humane, sino ademas los érganos que |e facilitaran su funcién y administracién, de ahi 

que como sociedad estructurada la Iglesia Catdlica esta organizada humana y organicamente. En el ambito pastoral- 

humano comprende aquella organizacin eclesiastica con caracter jerérquico, incluyendo los fieles considerados como 

el pueblo de Dios, esta organizacion se encarga del desarrollo de las funciongs de Ia Iglesia, existe en ellos una 

estrecha relacion de obediencia y acatamiento para facilitar el alcance de tales objetivos, Iqualmente, como 

organizacién estructural la Iglesia contempla todos aquellos organos conjuntados en organismos denominades 

"dicasterios" 0 ‘colegios" creados para la administracion de su gobierno, ademas de elementos considerados como 

estatales, fa Ciudad Estado del Vaticano y la Santa Sede. 

Ahora bien, en relacién al poder entendiéndolo como ta capacidad de afectar en el comportamiento de la 

organizacién, de acuerdo con la propuesta de Minizberg" (ler. Capitulo), tenemos que en su gjercicio nace una 

especie de juego de poder, en el que los integrantes son esos agentes, persorias con influencia que buscan ef control de 

las decisiones y acciones de 1a organizacion, de la Iglesia Catdlica, o cuando menos influir en las mismas. De ahi que 

tengamos dos grupos mejor descritos como coaliciones, en el sentido que este término se refiere a un grupo de 

personas que se reuinen para alcanzar alguna mela en comtin, en palabras de Mintzberg son aquelias que negocian 

entre si para determinar cierta distribucion del poder dentro de ta organizacion.? Cada coalicién asta formada por tales 

elementos y diferenciada por ser miembros internos de la Iglesia Catdlica y agentes externas pera con infuencia en la 

actuacion de la misma, asi tenemos a la coalicién interna y ala coalicién externa, respectivamente. 

a) Coalicion externa 

Con respecto a ta coalicién externa y de acuerdo con la propuesta de Mintzberg, sd!o sefialaremos brevemente 

que se encuentra formada por aquellas personas, asociaciones ¢ incluso grupos con mayor relevancia en otros ambitos, 

que no pertenecen a la ‘plantilla’ de la organizacion de fa iglesia Catdlica, sin embargo, utilizan sus fuentes de 

  

" Mintzberg, op cit p 6-53 
® thidem 
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id influencia con el propésito de afectar de manera particular el comportamiento de los integrantes de esta asociacién 

feligiosa y de forma general en la actuacion global de ta Iglesia 

Tenemos como miembros de la COALICION EXTERNA a la Iglesia Caldlica a 

ELPROPIETARIO JESUCRISTO En el caso da la igtesia Catdlica se trata de un propietario personal, quien fundo 

esta asociacién religiosa y se constituyo asi mismo como su ideologia; para Mintzberg este integrante de la 

coalicion externa es aquel o aquellos que poseen él titulo oficial de la propiedad de fa organizacion, algunos de 

ellos probablemente concibieron la idea de fundar ta organizacion y se encargaron de reunir fos primeros 

agentes con influencia, Dentro del caso de la iglesia Catélica podemos observar un fendémeno interesante, el 

cual consiste que entre mas cercano esta et fundador y/o propietario de la organizacién, Jeguoristo, a ta 

actividad de su organizacion y mas concentrada esté la propiedad, mayor es su poder en ta coalicién externa y 

por supuesto mayor influye en ef comportamiento de la coalicion interna; alin cuando tal propietaria esté muerto 

como eg el caso de Cristo, pero como constituye al misme tiemps [a ideologia de fa organizaciin, en allo reside 

su relevancia, y la facultad por parte de los integrantes con mayor rango en la organizacién de poder 

maniputarta, como Jo hace el Papa (representantes terrenal del propietario) y en tealidad los Cardenales, como 

mas adelante sefialaremos.. 

ASOCIADOS (Proveedotes, Clientes, Socios y Competifores). En términos generales es una parte de la coaticion 

externa formada por varios grupos que proporcionan los recursos a ta organizacién, que adquieren los 

productos o servicios, que cooperan con la organizacién, asi como sus compelidores, respectivamente. Con 

respecto a la iglesia Catélica, el grupo de asociados de la coalicién externa a esta organizacién refigiasa, juega 

un papel no sélo econémico, sino que también deciden tomar la participacién, por ejemplo manteniendo un 

contacto que influye en el comportamienta interno de Ia Igiesia astando fuera de su sistema de poder. De esta 

manera, dentro del rubro de asociados con relacién a nuestra organizacion de estudio tenemos a: 

~  Proveedores Otras arganizaciones cristano-catolicas QUe proporcionan a los integrantes interns 

de la organizacion catélica de instrumentos para cumplir su funcién, como son las ostias, su 

vestimenta, fos libros, fas bancas de Jas parroquias; en otras palabras, son aquellos que 

proporcionan a esta organizacién religiosa los factores primarios, pidiendo a cambio, sea 

economica o de otra manera, un pago y cuando existe alguin tipo de dependencia puede pedir 

algtin otro tipo de remuneracién como un apoyo para que tal proveedor clezca, 0 que SU 

patticipacion sea mas influyente en el compartamiento de la organizacién catdlica. Algunos 

ejemplos de proveedores pueden ser las Congregaciones de monjas 

- Clientes Personas expuestas af conversion, en olla palabras aquellos sujetos que aun no 

forman parte del Kamado ‘Pueblo de Dios” (operarios, coalicion interna), pero que por algun 
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medio se sienten atraidos a convertirse, a ser parte de tal “Pueblo”, ¢ incluso aquellos que les 

motiva para la vocacin de sacerdocio (Directivos intermedios, coalicién interna). Lo anterior 

con ayuda de "promociones” como son fos retiros, las platicas personales, seminarios, entre 

otras, 

- Socios Latcos parkcipativos, patsanas que se sienten identificados con Jo que es fa 

organizacion sin formar directamente parte de fa misma, por decir, aquellas personas que no 

suelon practicar todos Jos ritos, ni se rigen por todos los valores propios dela Iglesia, sino 

quiza talvez los mas significativos; no obstante, cuando hay una posibilidad para cooperar con 

la mision de fa organizacién, fo hacen, asumiéndolo como un compromiso de cooperacién. 

Ejemplo de lo anterior son los jvenes en la organizacion de eventos masivos, como son la 

llegada det Papa a determinado pais, la celebracién del jubileo, 1a calebracion de la semana 

ganta, la realizacién de misiones, entre otros. 

= Competidores: Ottos grupos religiosos menores, a menudo estos grupos son afectados por las 

acciones de ja organizacién de la iglesia Catdlica, lo cual en cierto sentido los hace 

dependientas da ésta, levandolos a entrar en su coalicion externa para aprender sea a 

convivir y desasrollar acuerdos cooperatives, 0 pafa conocer mejor a ta organizacion y asi 

para poder atacarla. Ejemplo de estos grupos feligiosos menores en cuanto a relevancia 

internacional son los lamados Testigos de Jehovd, l08 Protestantes y Olas Sectas 

ASOCIACIONES DE EMPLEADOS Este grupo si bien es parte de la coalicion externa, esta mayoritariamente 

constituido por agentes intemos de la organizacién y que a menudo deciden ejercar su influencia desde afuera, 

mediante la formacién de dos tipos de asociacin: sindicatos y asociactones profesionales, los primeros 

representan alos empleados menos calificados, en tanto que las segundas, representan a los mas preparados, 

al personal experto de las organizaciones. Sin embargo, en el caso de la organizacion de la Iglesia Catélica 

encontramos sdlo dos grupos importantes a nivet internacional que suponen tal funcién de representacion, 

evidentemente no son propiamente un Sindicato ni una Asociacién de profesionales, mas bien son dos 

entidades con sus respectivas caracteristicas, considerados agentes con importancia, debido a que lievan 

acabo su influencia sobre la organizacién en términos que no vayan mas alfa de afectar directamente las 

decisiones y acciones de fa Iglesia Estas asociaciones se consideran a si mismas como representantes de un 

grupo de personas integrantes de ta organizacion catélica, que es alga mas qua una mera fuente de fuerza 

laboral para la organizacién. Asi, actualmente en el miniestado Vaticano sdio existe una agrupacién de 

“tabajadores’, resorvada exclusivamente a los segiares, la Asociacién de fos Empleados Larcos del Vaticano 

(Associazione det dipendenti fajot Vaticano’ AdlVj," aunque SU libertad de expresion es muy limitada y cuestionada. En 

  

% Los Milenatios Ef Vaticano contra Dios, p 320
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este rubro ubicamos al Opus Per (Obra de Dios),"* que si bien es considerado una prelatura personal'> de ta 

Iglesia catdlica, al tener como misi6n la ayuda a los fieles cristianos de toda condicién a vivir coherentemente 

con la fe en medio del mundo y contribuir asi a la evangelizacién de todos los ambientes de la sociedad, 

nosotros consideramos que por sus integrantes (tanto clérigos como {aicos), sus caracteristicas como la libertad 

de actuactén y responsabilidad personales de sus miembros, los cuales (ai menos en teoria) forman su propio 

juicio con absoluta libertad ¢ independencia, adoptando ef punto de vista que le parezca mejor en las materias 

en fas que la Iglesia no haya defendido una postura {por ejemplo, en la inmensa mayoria de las cuestiones 

politicas, socfales y econdmicas). De ahi su influencia en ef comportamiento de la organizacién de fa iglesia 

Catélica, pero de manera directa el Opus Def no puade inmiscuirse nunca, y de hecho nunca fo hace. Para 

mayor informacion del Opus Det ver anexo)}. 

PUBLICO. Mintzberg alude a éste grupo come el ultimo de la coalicion externa de la organizacion, formado por 

entidades que representan intereses especiales 0 generates del publico en un sentido amplto; dividiéndotos en 

tres clases: 1) Grupos tan generates como tos lideres de la opinion pliblica y otros parecidos, de relevancia 

nacional e internacional; 2) Grupos con intereses especiales como los miembros conservacionistas 0 

instituciones civites locales a la ubjcacin de ta organizacion; 3) ef gobierno en todas sus facetas (nacional, 

regional, focal, departamentos y ministerios, agencias reguladoras, entre otras). En este sentido, nosotros 

consideramos que con relacién a [a Iglesia Catélica, dentro dal pablico de su coalicion externa, tenemos a cinco 

grupos principales: 

-  Goblermas, representando tanto a los Estados cercanos del entorno de fa organizacién de la 

Iglesia Catética, como aquellos con los que ha establecido relaciones diplomaticas ¢ incluso 

con los otros que alin no ha establecido y no tenga interés de hacerla, sin embargo todos con 

la capacidad de influir al grado que sea en ef cotnportamiento de esta organizacién. Ejempio 

de ellos son los gobiernas de Italia, México, Estados Unidos, Cuba solo por mencionar 

pacos. 

= Gobternos locales, on tanto tenga: relacién, sea cual fuere, con la organizacion catélica en un 

ambito nacional, local, parroquial. 

- — Agencias gubernamentales, nacionales e internacionales que tengan relevancia en el actuar 

tanto de los miembros de la Iglesia, como de esta ultima de manera general. La ONU 

\ Fue fundado en Madrid el 2 de octubte de 1928 por el beato José Marla Escrvg de Balaguer Su misién es promover entre fieles 
cuistranes de toda condicion una vida plenamente coherente con la fe en medio del mundo, contrbuyendo en la evangelizacion 

de todos los ambientes de la sociedad (Constéucian Luinen gentium) De acuerde con los datos del Anuanio Pontificio, forman 

parte de la Prelatura cerca de 82.000 fieles, de los que mas de 1 600 son sacerdotes En la actualidad, forman parte de la prelatuia 
cerca de 80 COO personas de los cinco continentes y su sede pielaticia est§ en Roma 

5 Una Prelatura personal es una entidad qusidica dentio de la estructura jerirquica de ta iglesia, presidada por un Prelado y 

dependiente de la Sagrada Congregacién de los Obispos, a la que pueden pertenecer latcos y clérigos La enge la Santa Sede para 

Fines pastorales u organizativos espectficos, y est regulada por los estatutos que aprueba la Santa Sede El términe personal indica 

que s¢ organiza y define pot personas, de forma andloga a las didcesis y parroquias, que se organiza por dregs geagraticas 
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(Organizacién de Naciones Unidas), es quiz una de las agrupaciones de este rubro mas 

significativa, la UNESCO, Ja OIT (Organizacién Internacional def Trabajo), en el ambito 

nacional con respecto a nuestro pais podriamos mencionar fa Comisién Nactanal de los 

Derechos Humanos, entre otras. 

- Grupos de mterés, en este rubro situamas de manera internacional a otros sistemas teligiosos 

relevantes y que influyen en ta conducta de fa organizacion Catélica a nivel mundial como son 

el Judatsmo, @ islam, ¥ de manera local a ta iglesia Catdlica al resto de la dissin def 

Cnshanismo, 

-  Péblico en general, grupos civiles incluso religiosos pero a diferencia de los anteriores actuan 

nombre de ellos mismos y no como llevando fa batuta de la religién que profesan de manera 

general. Algunos ejemplos podrian ser los rabinos, mormones, Cruz Roja, S6l0 por mencionar 

6) Coalicién interna 

Refiriéndonos a ta COALICION INTERNA ésta esta integrada por los agentes internas quienes digamos son los 

empleados de fa organizacion, los miembros que optan por dar su apinidn, participando directamente on las acciones de 

la Iglesia Catélica, algunos encargados de tomar decisiones, otras determinando el resultado final y los objetivos que 

perseguira la organizacién; estamos mencionando entonces a la organizacion personal en ja cual encontraremos a los 

aotores que son parte de esta asociacién y que al mismo tiempo son los encargados o forman parte de los organos deta 

estructura que mas adelante indicaremos. De esta manera, expondremos a los integrantes de la coalicién interna dentro 

del andlisis de fa organizacién personal formando una jerarquia eclesidstica; lo anterior basandonos en la teoria de 

Mintzberg con referencia tanto a las partes esenciales de la organizacién, utilizandolas en la organizacion personal y en 

ta estructural, como to indicado en ta coalicion interna para el analisis de fa primera. 

En suma, para concluir y poder comprender esquematicamente lo que a formacién de coaliciones explicamos, 

mostramos la siguiente figura basada en la realizada por Mintzberg sobre el poder en fa organizacion y en su entorno. 

LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA CATOLICA Y EN SU ENTORNO 

En esta figura se puede observar la posicién que ocupa ada uno de estos grupos mencionados, formando tanto la 
coalicin interna como 1a coalicidn externa de la organizacién de la Iglesia Catohea a nivel internacional En el centro 

encontramos a |a coalicidn interna, con el coordinador en jefe o director ejecutiva, en nuestro caso El Papa y los 

Cardenales; sequido, de acuerdo con Ia jerarquia formal de autoridad, por los directivos intermedios y operarios, esto es, 
los obspos y sacerdotes y como apetatios ef didcono y ef pueblo de Dios A ambos lados de la figura, para destacar su 

papel como miembros de [a organizacion se encuentran los analistas y personal de apoyo Emanando'de la organizacién 

aparece una especie de aureola que representa la ideolagig. Rodeando todo lo anterior se encuentya fos grupos que 

forman la coalicion exteina de la Iglesia Catélica EI Propietanio aparece en la parte supetior en lo mis alto de la 
jerarquia donde normalmente ejercen su influencia y cercano a! coordinador en jefe o director ejecutivo de. la 

organizaciOn interna de la Iglesia Catdlica, Jas Asociaciones de Empleados aparecen cetca de los operarios en tanto que 

los Asociados alrededor de los operatios y de fas asociactones de empleados, formado por los proveedores en el lado 

izquierdo seguido de los socios y pot ef lado derecho encontrames a los clientes y competidores Finalmente fos 

diversos grupos de pablico de la organizacién formando un anillo alrededor de todo el sistema de poder, afectando de 
hecho todas sus partes Como se puede observar, fa organizacion de la Iglesra Catdlica teflejada en esta figura esta pues 

inmersa en un complejo campo de fuetzas ¢ influencias 
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Accontinuacién, comentaremos con detalle la coalicion interna de ta organizacion de Ia Iglesia Catdlica, es decir, 

su organizacion personal representada por sus aclores quienes forma una jerarquia eclesiastica 

2. Laorganizacién personal: Actores, una jerarquia eclesiastica 

(Coalicién interna} 

Reconociendo a la Iglesia Catdlica como una organizacién con su conjunto de funciones y procedimientos 

institucionalizados que regulan las relaciones del hombre con el orden sobrenatural (sea cual fuere fa concepcion que 

de este orden se tenga), tenemos que para ésia, una sociedad religiosa (como lo 9s ella) requiere de una autoridad que 

fleve al hombre hacia su finalidad espiritual, que le guie, evitando que sus acciones sean “erroneas’, en realidad, 

distintos a fo que estipula, en este sentido, fa iglesia Caidlied se auto define como una sociedad perfecta porque tal 

autoridad le fue conferida por su fundador: Jesucristo, gracias a un mandato divino @ incuestionable, y flevada a cabo 

por su misién evangélica, apostdlica y sacerdotal.6 Por esta misién encontramos que la Iglesia esta constituida 

personalmente por dos grandes ramas: Ja jerarquia eclesiastica, en cargada de evangelizar (representa esa autoridad 

que conduce al hombre a su objetivo sobrenatural), y la otra por fos fleles, quienes reciben tal salvacin; ambas unidas 

a través de fa fe, de una misma creencia son sometidas a un mando maximo que es Dios y en segundo lugar, como 

representante de éf en la tierra el Papa. 

De esta manera, podemos entender que como miembro integrante de la iglesia Catolica, son tres las 

condiciones en fas que ef catélico puede ejercer su funcion dentro de la misma: la sacerdotal, ta religiosa y la laica. 

Evidenterente, esto implica la expansion de fa Iglesia como organizacion, debido a que se hace un reparto de las lareas 

dentro de ta Iglesia, fo que a ésta le proporciona una mayor capacidad para estar prasente, a través de sus miembros, 

en las distintas estructuras sociales. 

Con respecto a fa funcién del sacerdocio, brevemente cabe indicar, que quien fo ejerce, a través del cutfo, la 

oracién, ef sacrificio y otras ceremonias, se ofrece como vehiculo de adoracién, perdon, bendicién y fiberacion obtenida 

para el creyente (mas adelante enfatizaremos en su funcidn). Referente a ia vocacion refigiosa, digamos que es la 

“llamada’ que delerminados catdlicos creen percibir y les induce a comprometerse de forma mas tadicat con et evangelio 

af asumir una vida refigiosa. Esa opoién, por ejempfo, tes lleva a profesar tos votos de pobreza, castidad y obediencia, 

que resumen el conjunto de los consejos evangelicos, lo anterior. 

Finalmente, a [a condicién de laicidad, tenemos que el falco es al integrante de la Iglesia no perteneciente al 

clero o af estado religioso, pero encornendado a formarse a través dat ejercicio de su profesion 0 trabajo civil, segun el 

designio de Dios, A juzgar por fa Iglesia la incorporacién a su organizacion se manifiesta por el “llamado de Dios”, por 

  

16 Viana, op ctt p 21 
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tanto, para ella ni el estado religioso, sacerdotal y ni el laico deben entenderse como grados que distinguen a seres 

superiores de los infetiores, ya que, Dios se concreta en cada persona de forma completa e individual. 

Como sociedad estructurada, Ia Iglesia Catdlica esta organizada y gobernada especialmente a base de 

jurisdicciones correspondienies al Papa, por fo cual, dentro de esta agrupacion eclesiastica y de feligreses, existe una 

autoridad con caracter jerarquico, ademas del moral, que dirige fa vida comunitaria hacia la consacucién de sus 

finalidades propias, y que le es reconocida por todos los miembros de ta agrupaciin; de hecho és (a jerarquia lo que 

distingue y caracteriza a esta organizacin eclesial, 

Lo anterior, se explica también en los iniclos de {a iglesia cristiana como organizacion, ya que al nacer al 

margen de la estructura politica del Imperio Romano, pero integrada mas tarde en él, se organizo en una jerarquia 

auténoma que sobrevivid ala fragmentacién de fa estructura politica en que se apoyaba, ¢ incluso a lo largo de ia 

historia en diversas circunstancias asumid tat dominacion politica. Frente a la variacién que se observa en otras 

feligiones, él cristianismo, a pesar de sus numerosas divisiones ha demostrado poseer una estructura mas monolitica, 

en China, por ejemplo, una persona puede profesar simultaneamente el taoismo, el confucianismo y ef budismo. La 

organizacion basada en un principio universalista de profesién voluntaria limitada rigurosamente a una sola religion es 

caracteristica distintiva del cristianismo y el Islam; ef judaismo por basarse en el factor étnico no es universalista. 

De hecho, el cristianismo heredé del judaismo la exclusividad, pero pronto aceptd el principio universalisia de 

compromiso voluntario, tos cristianos primitivos se organizaron en congregaciones auténomas, controladas 

probablemente por colegios presbiteros. Presbiteros y Diaconos cumplian jas funciones sacerdotales, " no ha sido 

posible determinar todavia si fos primeros dirigentes eran eldgidos por la comunidad o eran enviados aposidlicos, ni 

que derechos tenian fas comunidades sobre ellos’, ? Algunos dirigentes tocales, alcanzaron considerable preeminencia 

y desde fos centros metropolitanos ejercieron su autoridad sobre {as regiones circundantes. 

De esta forma, surgié un episcopado de tipo monarquico, poco a poco, jos obispos se fueron sometiendo a 

la autoridad de los centros_metropolitanos y finalmente al Papach, la Jerarquta del Imperio tuvo una gran influencia en 

ef desarrollo de la organizacion religiosa. Las fuchas entre centros rivales, generalmente focos de doctrinas heréticas 

opuestas dieron fugar a un proceso creciente de centralizacion y coordinacién, proceso facilitado también por la 

dootrina metafisica de la unidad de 1a iglesia universal, sagtin la cual, las congregaciones parliculares constituyen silo 

expresiones locales de la misma Iglesia. La jerarquia se amplio al creatse cargos superiores e inferiores a los 

episcopales; el Papa (a menos que una autoridad temporal te usurpara ese derecho) adquirié ta potestad de nombrar 

  

Y Borgues, Pedro Historia de &9 iglesia bispanogamencana p 23 
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alos obispos e instituyo i titulo metropolitano de “legatus ratus’,"* conferido normalmente a tos afzobispos como 

refuerzo del control papal. 

2.1. Acerca de la jerarquia 

Segtin hemos acordado, a Iglesia se manifiesta externamente como sociedad organizada con aficios jerarquices, a ta 

jerarquia se te atribuyen diversas funciones, como el garantizar la unidad externa del Pueblo de Dios y servir a la 

misin tecibida de su fundador, “es fa Jerarquia, y no el conjunto indiferenciado de fos fieles, quien desempefia en 

nombre de Cristo, la sagrada potestad de orden, magisterio y santificacion".® Et fundamento de esta jerarquia, la 

encontramos en fa creacion de ia organizacion eclesiastica de la Iglesia Cristiano-caldlica para conlinuar con su 

finalidad, dandole cohesion después de la muerte de su fundador™ y nombrando un representante terrenal. Surgiendo 

de este modo, ¢ institucionalizandose roles de guia, para desarrollar y codificar las ensefianzas del profeta, en donde 

por ejemplo, los sacerdotes se ocupan de supervisar las practicas de culto y los ritos liturgicos. 

Por Jo anterior, podemos entender que [a jerarquia?' en la Iglesia Catdlica es de orden divino y no puede 

modificarse, se mantiene estable porque no esta instituida para un determinado tiempo y se manifesta on ef magisterio 

que santifica y en la autoridad que rige. Por derecho divino positivo, la Iglesia es una sociedad jerarquica, en fa cual fos 

poderas de orden y jurisdiccién pertenecen a la jerarquia instituida por Jesucristo, a quines los fieles tienen la obligacion 

de obedecer. Jestis ejerce el poder sobre su igtesia, y después de su ascension, a través de los apdstoles, quienes les 

fue confetida ia potestad judicial, magisterial y legislativa, principalmente a Pedro a quien se le otorga la primacia de 

honor y jurisdiccion sobre la Igesiaentera. 

Cebe entonces, distinguir que dentro de la jerarquia se distinguen dos clases: la de orden y la de jurisdiccion, 

con respecto a la primera, se asigna la facultad de administrar los sacramentos y supone tres grados: obispos, 

presbiteros (sacerdotes) y diéconos, La jerarquia de orden queda conferida por el sacramento del mismo nombre, 

instituido por Cristo y por ef cual, algunos fieles quedan ‘sellados” ministros sagrados, consagrados a fa grey Segiin ef 

grado de cada uno, ensefiando santificande y rigiendo, como fo hizo Cristo (Canon 1008}. 

En otras palabras, el Orden es ef sactamento por et que se crea la jerarquia eclesiastica, se confiere por 

imposicién de manos y oracion consagratoria que los libros liturgicos presoriben para cada grado (Canon 1009); siendo 

exclusiva potestad del obispo ef ser minisiro de la ordenacién, previo mandato pontificio (Ce 1012, 1013) y dentro de su 

  

© Ef senada de fy Iglesia Catlica p38 
® ibid p 104 
20 Max Weber llamo a este proceso ‘la rutinizactén del canisma’, en el police y ef crentifico 

1 1g cual se observa tanto en la Iglesia Universal, como en la parttaulat, esto es, a nivel nacional, regional y parroquial 

22 Cristo instituyd el sacerdocio directamente en el grade superior, es decit ef episcopado, autorizando a la iglesia 2 institutt los 

giados inferiores 
2 E] obspo necesariamente debe pasar pot los grados infetiores 
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jurisdiocion territorial y ritual (Co 1015 y 1017), Los diéconos, los presbiteros y obispos tienen en comun ser ministros de 

(a Iglesia, fas diferencia estriban en el grado de la sacramentalidad: tanto et presbitero como al obispo son sacerdotes, 

sin embargo, ¢! obispo tene la capacidad de regit y ser maestro de la grey, siendo de esta manera sucesor de los 

apdstoles con ministerio pieno 

En cuanto a ta jerarquia de jurisdiccion, esta se refiere a la facullad de gobierno dentro de la Iglesia, a cuya 

cabeza esta el Papa, después los obispos y, por ultimo los presbileros, cuyas facultades s6lo tiene vigencia mientras 

ostentan el cargo, a diferencia de Ja jerarquia de orden que es vitalicia. En materia jurisdiccional, ef orden de 

precedencia es el que a continuacién se enlista 

  

<< JERARQUIA DE JUSRISDICCION >> 
  

tf 

12 

13   

Sumo Pontifice Del latin pontifex, de pontem facere= hacer puentes) en su significado mas 

profundo e ser puente o intermediatio entre Dios y los hombres 

Cardenales Cada uno de los prelados que componen el Sacro Colegio son electores del Papa y lo 

auxilian en el gobietno de Ia iglesia Catdlica 

Patrarca Titulo honorifico que se concede en la Iglesia latina a algunos obispos sin una 

connotactén jurisdiccional 

Primados Funcidn jerdrquica dentro de la Iglesia Catélica, en la que un obispo -especificamente 

un metropolitano-es el primeto entre el resto de sus homdloges en un pais Esta primacia e 

honerifica, excepto en ef caso del Pontifice Romane, cuyo primado es de plan jurisdiccion 

Arzobispos Obispos de una Iglesia metropolitana, arguidicests formada por varias didcests, de 

quien dependen otros obispos 
Obispos Jefe espiritual de una didcesis 

Prelados. Jefes de una Prelatura, fa cual es un tertitorio genetalrnente con tres parroquias que no 

depende de ninguna didcesis y que tlene al Prelado como su propio superior eclestastico 

Abades, Con Abad se designa al superior de una comunidad monéstica, en el medioevo, el bada 

era el superior general de toda una federacidn de monastetios a cuto frente se hayan monjes 

llamados priores Eb un principio, los abades al igual que el resto de los monyes, solfan ses latcos, 

con el tempo no sdlo fueron clérigos, sino que st: investiquta llego a semejarse a la de los 

obispos, de modo que muchos suelen Jlevar mitra, anillo, cruz pectoral y biculo Abadia 

tertitonal es una porcion de la grey delimitada terrstonialmente cuya atencién se encomienda a 

un Abad quien tiene una jurisdiccién similar a la del obispo diocesano y es nombrado 

directamente por Pontifice y teciben [a orden episcopal 
Exgecas Apostélicos. 
Vueatios Apostélicos Clétigos que gobiemnan un terrtorto eclestastica en nombre del Papa y no 

en el del obispo Vicarijto apostélico, se trata del territorio con una grey especifica que por 

cheunstancias peculiares, adin no se ha constituido en didcests, se rige en nombre del Papa 

Prefectos Apostélicos Encargados de la Prefectura Apostélica, fa cual es una arcunscripcién 

eclastistica en pais de misién, andloga al vicariato apostdlico y tegida por el Prefecto Apostélico 

Administradores Apastélicos responsables temporales de una jutisdiccién Administraaén 

apastélica, es una determinada porcién del Pueblo de Pros que, por tazones especiales y graves, 

no es erigida como didcesis, también se tige en nombre dei Papa 

Prelados de Prelaturas personales Una Prelatura personal es una entidad jutidica dentro de la 

estiuctuna jetirgiaa de ta iglesia, presidida por un Prelado y dependiente de la Sagrada 

Congiegacién de los Obispos, a la que pueden pertenecer latcos y clérigos La erige la Santa Sede 

para fines pastorales u organizativos especificos, y esté regulada por los estatutos que aprueba fa   a 
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Santa Sede El téimino personal indica que se organiza y define por personas, de forma andloga a 
las didcesis y parroquiias, due se organizan por dreas geograicas 

14 Protonorarios Apostélicos 
15 Supertores/Prebostes 
16 Cansnigos 
17 Prelados de honor 
18 Capellanes de honor 
19 Viearios generales Suplentes de un Obispo 
20 Vicartos Foraneos y Eptscopales; Deanes 
21 Notatios diocesanos 
22 Arciprestes Arciprestazgos, equtvale a los decanatos de las vicarias:_y se enige para facilitar la cura 

pastoral de varias parroquias cercanas mediante una actividad comin 

23. Sacerdotes/Parrocos 

24, — Didconos permanentes y transictonales 
25. — Hermanos religiosas y religiosas. 

  

Como se identifica, es una lista Jarga de personal, no obstante como analizaremos, {a diferencia estriba en los 

titulos y funciones que realicen, destacando tres figuras principales (par su funcién central, respecto ai sacramento det 

orden) el obispo, el sacerdote o presbitero y el diacono 

Ahora bien, con respecto a la facuttad de ejercer el poder, tenemos que dentro de la organizacién personal de 

\a igtesta Catética, la autoridad suprema reside en el Papa, fa administracién de fos asuntos de Ia Iglesia esté a cargo 

de los funcionarios de fa Curia Romana. 

Los obispos ejercen la jurisdiccién que proviene de los Apéstoles, se subordina a! Sumo Pontifice y rigen ol 

Pueblo de Dios con la ayuda de los sacerdotes. Y es a través de la Comunién y el titulo que se constituyen la 

personalidad jerarquica, por fa primera éstas ocupan un cargo en ta Iglesia universal y por ef titulo en ja Iglesia 

particular, fa comunion jerarquica significa la legitimidad de! orden recibido y ta introduccién del que lo ha recibido en la 

jerarquia legitima, y por consiguiente, en el servicio de la Iglesia Universal. Et titulo as la asignacién det obispo, 

sacerdote o ministro a una Iglesia determinada. 

En este sentido, para sti gobierno, la iglesia Catdlica obedece a una estructura personal jerarquica cuyos 

poderes, funciones se definen de acuerdo al nivel de cada miembro. Para nosotros tal jerarquia se simplifica en la 

siguiente piramide, la cual analizaremos basandonos en fa teoria de Mintzberg: 
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JERARQUIA DE POPER Y FUNCION 

PAPA CApice Estratégico, Director Eyecutivo) 

CARDENAL  (Apice Estratgico Directores) 

ARZOBISPO (Linea Media, Directores intermedios) 

OBISPO (Linea Media, Directores intermedios) 

SACERDOTE —(Ndcleo de Operaciones, Operarios) 

DIACONO — (Niicleo de Operaciones, Operanios) 

PUEBLO DE DIOS (Nicleo de Operaciones, Operarios) 

La autoridad suprema es el Ronvano Pontifice, le siguen en 

olden descendente los cardenates, patiascas, arzobispos, obispos y 

presbiteras, quienes en stt conjunto se denominan cleto, diferencindose 

del esto de la iglesia, estos es, las fieles laicos       
Finalmente desde Ja perspectiva del cfero, entendiéndolo como el término aplicado a los ministros de {a Iglesia 

ctistiana en contraste con los legos (seglares que no tiene ordenes religiosas), tenemos otras distinciones para marcar 

las jerarquias dentro de [a Iglesia Catélica, pues conforme ésta orecié se fe imponiendo una jerarquia, o categorias 

estratificadas, de obispos y lero menor. Seguin fas condiciones locates, se hizo necesaria la implantacién de otros 

Tangos jerarquicos como arzobispo y archidiacono, los cuales supervisaban el clero parroquial. De esta manera tenemos 

al: 

Clero regular: aquel que pertenece a una orden teligiosa y esta bajo un superior inmadiato, se llama 

asi porque esta sujeto a teglas de su comunidad, se debe ante todo a sus drdenes o 

congregaciones, que generalmente van mas alla de las fronteras de una sola diécesis. Mientras 

trabajen en una didcesis deben respetar las decisiones del obispo en las cuestiones puiblicas 

referidas at culto, pero disfrutan de una gran Jibertad en el ejercicio de sus funciones, Lo mismo 

puede decirse de las monjas (y también, en su caso, las hermanas) y de los monjes, que pertenecen 

a una congregacion pero que no forman parte del clero. Su tarea principal suele ser dedicarse a tas 

escuelas, las haspitales y otras instituciones de caridad de la didcesis. 

Clero secular es 6 que bajo las ordenes inmediatas del obispo de la didcesis se dedica a las tabores 

parroquiales y administrativas. El clero secular y regular se encuentra bajo la directa jurisdiccién del 

obispo. El clero secular no se compone de miembros de ordenes 0 congregaciones religiosas, sino 

de los que han sido incorporados de una forma permanente a la didcesis bajo ta autoridad del obispo 

local, El clero secular se compane fa mayor parte de fas veces de los sacerdotes de las partoquias y 

de (os que en ellas se encuentran destinados. 
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3 Alto Clero, constituido por cardenales, patriarcas, primados obispos, etc. 

4 bajo Clero, formado por las jerarquias inferiores. 

En suma, para concluir fo que a jerarquia referirnos, cabe sefialar que para obtener uno de fos grados que 

hemos sefiatado, es indispensable que el prospecto siga una preparacion, digamos de normalizacién (capacitaciin), 

que lo lleve a ta ‘carrera’ de sacerdocio, la cual fundamentalmente implica tras grados eacramentales que son el 

Diacono, Sacerdote y Obispo. A partir de esto, los demas nombramientos son por cuestiones de titulo, de nominacién, 

de realizacion de funciones especificas para la administracién de ta organizacion, inicamente estos tres grados de 

sacerdocie son por sacramento 

Este reparto de tareas dentro de la Iglesia, le proporciona una mayor capacidad para estar presente, a través 

de sus miembros, en las distintas estructuras sociales. 

2.2 Directives: Director Ejecutive (Apice estratégico). En términos de Mintzberg, se trata del agente, persona o 

personas encargadas de la responsabilidad y de las praocupaciones globales de la organizacién, dentro de fa 

organizacion de ta Iglesia Catdlica a nivel internacional, nosotros ubicamos a dos principales autoridades que por su 

naturaleza son fos encargados de vigilar que esta asociacién religiosa funcione debidamente como unidad 

integrada, por lo cual tienen una estrecha relacién con el entorno de la Iglesia para que de acuerdo con las 

condiciones se planteen fos afcances y limites de la organizacién; tratando de mantener una modernizacion 

constante, en la que se adaptan fas estrategias, las fuerzas, las necesidades y condiciones de fa organizacion a los 

cambios existentes a su alrededor. 

El Director Ejecutivo se ocupa de que la organizacién cumpla efactivamente con su misién y de que satisiaga 

los intereses do las personas que controlan o tienen algtin poder sobre ta organizacién Encontramos en fa 

cuspide de 1a jerarquia de autoridad en la Iglesia Catélica a: 

a) El Santo Padre 
b) Los Cardenales (Obispos mayores, Sucesores de los Apdstoles para el curdado 

de la iglesia, en especial quienes integran al Colegio Cardenalicio) 
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a) &t Santo Padre 

El Papa, obispo de Roma y 
sucesor de San Pedro, “es el princyo 
y fundamento perpetua y visible de 
unudad, tanto de fos obtspos como 
dela muchedumbre de los fieles” 

LUMEN GENTIUM, 23 

La palabra Papa proviene del griego papas y significa padre, los creyentes catélicos asignan este nombre al Pontifice 

de la Iglesia Universal porque to consideran el padre de ta familia cristiana, como sucesor de Pedro en el primado y 

Vicario de Cristo en la Tierra, El Papado es el cargo, oficio y dignidad del Obispo de Roma mediante el cual gobierna 

con autoridad suprema a fa Iglesia Catdlica, apostélica y romana, en tos albores de la Iglesia se llamaba también Papa a 

patriarcas, obispos y abades; fue en ¢! sigio VI cuando se reservo este titulo al Obispo de Roma. 

El también denominado Romano Pontifice ejerce sobre toda ja iglesia, plena y suprema potestad de 

jurisdiccion, esta primacia Ja ostenta tanto en la Iglesia a nivel internacional, como en las Iglesias particulares y en sus 

agrupaciones: patriarcados, regiones y provincias. En ef ejercicio de su oficio, prestan obediencia ai Sumo Pontifice y se 

subordinan en términos jerarquicos, cardenales, obispos, y cada una de fas personas e instituciones que los auxilian. De 

acuerdo con fo que estipula ta Iglesia Catdlica sa trata de una subordinacion en cuanto a la fe, costumbres, disciptina y 

al régimen de la iglesia independientemente det tite que practiquen y de la jerarquia que tengan. De ahi fa consideracion 

del Papa como la cabeza suprema de fa tglesia Catélica y consecuentemente, es llamado Cabeza del Colegio 

Episcopal, Vicario de Cristo y Pastor de la iglesia. 

Para nosotros lo anterior se justifica por la consagracién que hizo el fundador de esta organizacion, Jestis que 

le confid a Pedro su reprasentacion terrenal para continuar la misién apostélica sacatdotal y magisterial, 1a primacia que 

Jestis confirié al apéstol Pedro (como principio de unidad y estabilidad de la Iglesia) es un privilegio que perdutaria en 

‘sus sucesores en fa silla romana hasta el fin del mundo, ‘el poder de atar y desatar ha sido conferido a Pedro junto con 

los doce, pero solo a Pedro se te han dado las faves del Reino, sete ha dicho que es la <<piedra>> sobre la que se 

construira la Iglesia, que debe apacentar las ovejas y los corderos*.% Igualmente, esto se confirma en el Codigo de 

Derecho Canénico, af establecerse quo “esta Iglesia constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en 

fa tglesia Catdlica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunién con él” (Canon 204.2}. 

  

2 En fa actualidad y desde el punto de vista biblico-eclesioldgico. ¢] Romano Pontihice sélo asume los siguientes titulos Obispo 

de Roma, Vicario de Jesucnsto, Sucesor del Principe de los Apdstoles, Sumo Pontifice de {9 iglesia Universal, Patnarca de 

Ocedente Pumado de ltala, Arzobnpo y metropolitano de fa Provincia Romana, Soberano del Estado de la Crudad del 

Vaticano, Santo padre, su Santidad y Stervo da lo Stervos de Pios 
5 Viana op ct pp 13-14 

6&9 

ee ||



iglesia Catélica, ef sistema organizativo inter nactoral 
actores y estructira 

- Acceso a fa Titularidad Papal 
  

Se accede a la titularidad dei oficio primacial, es decir, al titulo de Papa, mediante un sistema de provisién que incluye 

tres requisites (Canon. 332). 

© Laeleccién del candidato, que realiza tradicionalmente el colegio cardenaticio 

o  Laaceptacién del resultado de la elecctén por parte def elegido 

© La consagracton episcopal del elegido si no fuera obispo en momento de su eleccién, 

Cualquier presbitero puede ser electo Pontifice, aun incluso st no ha recibido el orden 

episcopal, en cuyo caso debe de efectuarse de inmediato (Canon 332.1}. 

~ Jerminaci6n det efercicio Papal 

Si bien la elecci6n es vitalicia, de acuerdo con el Canon 332 2, un Papa iene la opcién de renunciar si asi lo desea, 

requitiandose que dicha renuncia sea libre y pronunciada formalmente, teniendo asi eficacia inmediata, sin necesidad de 

ser aceptada por nadie. 

-  Eleccién Papal 
  

Con respecto a la eleccién papal, tenemos que ésta ha sufrido cambios profundos en sus procedimientos, en un 

principio la efectuaban el clero y (a comunidad de Roma en tas iglesias o lugares de culto, los emperadores se opusieron 

ala participacién del pueblo en este proceso y, en consecuencia, el Papa Nicolas {I determiné en 1509 que fa eleocién 

quedara séto a cargo de los cardenates. Su sucasor, Alejandro Ill ratific esta decision en 1179 y agregé que era 

necesario contar con fas dos terceras partes de los votantes para validar e! proceso Casi un siglo después, Gregorio X 

establecié ef sistema del cénclave, esto es el aislamiento total de los cardenales con restriccién de alimentos para 

eliminar las injerencias externas, desde 1274 el conclave experimento modificaciones; sin embargo su propdsito de 

tener a log cardenales incomunicados durante el proceso de eleccion se conserva, 

Actuatmente, la eleccion papal esta regulada por la Constitucion Apostolica Universi Dominici Gregis, del 22 de 

Febrero de 1996,2 se contemplan todos fos procedimientos, desde el momento del deceso de un Pontifice hasta la 

eleccién del nuevo, asi como las normas que han de seguirse La eleccién de un Papa oourre en 6] Vaticano, 

tradicionalmente en la Capilla Sixtina, ta votacién se realiza en conclave, bajo un absoluto secreto, ef numero de 

prelados que participan en {a votacién puede llegar a 120 y deben ser menores de 80 afios de edad; los pretados 

mayores a esta edad participan, si asi lo desean en las congregaciones generales preparatorias. 

La Constitucién Apostélica Universi Dominici Gregis establece que los cénclaves para elegit un nuevo Papa 

deberan ser convocados entre el 15° y 20° dia contando a partir del anuncio oficial del fallecimiento o renuncia del 

anterior, Al morir el Pontifica, a! chambelan da el anuncio oficiatmente, sellando las puertas de tas habitaciones papales. 

3 La que viene a sustitur la Romane Pontihict Eligendo, promulgada por Paulo Vi en Octubre de 1975 
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Inmediatamente comunica et deceso al Cardenal Vicario de Roma, quien Jo anuncia al pueblo, tomando posesion de los 

palacios Vaticano, Laterano y Castelgandolfo. Adicionalmente hace anular el anillo papal con el que se sellan fas cartas 

apostélicas y se consulta con los cardenales que presiden las tras ordenes (diaconos, presbiteros y obispos) sobre la 

forma en que se habra de sepultar al finado Pontifice, si es que no existen disposiciones previas para et efecto. 

El cénelave inicia con ta celebracién publica de fa misa_votiva Pro Eligendo Papa, al concluir fos cardenaies 

electores se retinen en el Vaticano, alojandose en una nueva residencia Domuns Sanctae Martha, lugar en donde se 

reatizara la eteccion del nuevo Papa y en donde nadie ajeno al cénelave tiene acceso, ef Maestro de celebraciones 

liturgicas pontificas pronuncia en Extu Omnes (fuera todos), quedado slo los cardenales, una vez que la Guardia Suiza 

sella las puertas de entrada, tanto los cardenales como sus auxiliares deben jurar secreto sobre la reunién y los 

procedimientos electorales, evitando comunicaciones con el exleriar, lo que incluye via telefonica, fax, correo normal y 

electrénico, salvo en caso de urgencia, Después, los cardenales se retiran a excepcién del Cardenal Camarlengo, tres 

cardenales asistentes, el maestro de ceremonias el arquitecto del lugar y dos tecnicos expertos, quienes se encargaran 

de revigar culdadosamente el sitfo del conclave y de censurar la correspondencia de entrada y safida, para evitar que se 

Viole el secreto de [a reunién. Actualmente, se estiputa ta prohibicin expresa de escuchar programas radiofanicos ver 

transmisiones televisivas o leer la prensa, se excluye cualquier equipo electrénico de grabacién audiovisual. Siguiendo 

vigente {a norma de excluir la intervencién de cualquiera otra dignidad eclesidstica o injerencia laica de cualquier grado u 

orden, 

Ala mafiana siguiente, se'realiza una celebracién e invocacién del Espiritu Santo, procediéndose a la eleccién, 

mediante voto secreto. Si bien, en la Constitucion Romano Pontifici Eligendo se estipulaban tres metodos ordinatios de 

eleccion (por aclamacién, compromiso y escrutinio}, en ta Univers! Dominici Gregis se conserva sélo la ultima, misma 

que ha sido la forma mas comin y que requiere de dos terceras partes de tos votos en fa relacién a la totalidad de 

clectores presentes, esto es una validacion por mayoria calificada, En caso de que el numero de cardenales electores 

no pueda dividirse en tres partes iguales, para la validez de la eleccién del Suma Pontifice se requiere de un voto mas. 

Para realizar la votacién se entrega a cada elector una papeleta en ta cual se esoriben un nombre (si no, se 

anula), fa doblan y sosteniéndola en fa mano de manera visible se acercan al altar donde se encuentra ia urna después 

de hacer una oracion y un juramento, depositan sus papeleta. Una vez que todos han votado, se cuentan lo votos y en el 

caso de que no coincidan con el numero de fos que estan teunidos, se anula la votacion y se queman las papeletas. En 

caso de que ef proceso se haya efectuado de manera correcta se fee publicamente el nombre que aparece en las 

papeletas, las cuales se ensartan en un hilo y se consarvan hasta el final, Si {a eleccién es valida, las papeletas se 

queman en presencia de todos los catdenales. $i franscurren tres dias sin obtener un resultado suficiente, se descansa 

un dia para que {os electores oren y reflexionen; se inicia nuevamente la eleccion, y si es necesario, inmediatamente 

una segunda, si después de otras siete stecciones, ningun candidato ha logrado dos terceras partes, entonces al 
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Cardenal Camarlengo consultara a los lectores sobre Ja forma de continuar con la eleccion por compromiso, 0 por 

mayoria mas uno, o por la eleccién de uno de los dos que hayan obtenide mayor numero de votos en la anterior 

votacion. 

La validez de la eleccién requiere de libertad en el elector y de cardcter secrete, cierto, absolute y determinado 

(Co, 169-170), una vez que $e tiene ef resultado de fa votacién Se fe pregunta at nuevo Pontifice si acepta su elecoién, 

si asiente, so !e consulta sobre {a forma en que quiere que se je lame. Et Cardenal Decano anuncia (en la sala principal 

del Vaticano) ef nombre del nuevo Papa. La proclamacién se da en latin, idioma oficial de la Iglesia y comienza con la 

formula Habemus Pappam “Tenemos Papa’. El nuevo pontifice aparece como tal ante los fieles {congregades en la 

Palaza de San Pedro) y da su bendicién Urbi et Orbi, ala “Ciudad (Roma) y al Mundo”. 

-  Potestad Papal 

El Santo Padre, siendo et sucesor de Pedro en el primado, no solamente tiene un primado de honor, sino también de 

potestad suprema_y plena jurisdiccion, es decir, de gobierno sobre toda la Iglesia, tanto en las cosas que partenecent a 

la fe y la moral, como en aquellas que se refieren a la disciplina y al gobierno de este sistema organizacional esparcido 

por todo el mundo. "Esta potestad es propiamente episcopal, ordinaria @ inmediata sobre todas y cada una de las 

iglesias, sobre todos y cada uno de tos pastores y fieles, independientemente de cualquier autoridad humana. Los 

obispos son sucesores de los Apdstoles y, por institucién divina, presiden tas iglesias particulares, que rigen la potestad 

ordinaria, bajo la autoridad el Papa®.2” 

En este sentido, tenemos que {a jurisdicci6n del Papa tiene como caracteristicas el ser: 

"  Ordinaria, al ser recibida directamente de Cristo, vinculado por el derecho divine con el oficio de 

primacia, 

* Suprema, porque el) Papa es la instancia superior en fa Iglesia no subordinada a ninguna otra 

autondad humana, 

«— Pleng, incluye fa titulandad y el completo ¢ercicio de ta legistaci6n de gobiemo corresponde al 

Pontifice la jurisdiccién legislativa, ejecutiva y judicial para toda la iglesia 

* — {omediata, en tanto que siendo la Cabeza de la Iglesia puede actuar directamente en baneficio de 

todos los fieles sin que media necesariamente la intervancién de otras autondades 

«Universal, se extiende no solamente sobre los fieles ¥ todas las matenas propias de la potestad 

eclesiastica, sino también sobre todas las organizaciones estabtecidas en particular, corresponde al 

Pastor Universal fa primacia de autoridad ordinaria sobre tas iglesias particulares y sobre sus 

agtupaciones, en beneficio de fa polestad de ios obispos 

  

27 Vigna op cit pp 13-14 
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= Ubertad en su ejerciia, s6lo al Sumo Pontifice le comesponde daterminar e! fempo y fa manera de 

ejercer su jurisdiccidn, te corresponde a él determinar en cada época, en funcion de fas necesidades 

de la igtesia y de los fieles, ef concreto gjercicio de su potestad al sencio dela comunion. 

Et Papa tiene ia facultad, entre otras cosas, de anunciar el Evangelio Universal, determinar las actividades 

relativas a la obra misional de la Iglesia, establecer la doctrina, convocar, presidir y determinar los temas del Concitio 

Eouménico, sefalar herejias, otorgar indulgencias, aprobar la creacién de instituciones tetigiosas, lavar a cabo la 

beatificacién y canonizacion de los santos. Ademas imparte sus ensefianzas como garantia de ja fe comin, sé 

manifiesta a nombre de la Iglesia mediante encicticas®, cartas apostélicas, mensajes, discursos, entre otros 

instrumentos, y en algunas ocasiones bajo forma de definiciones doctrinales infalibles, expresando con ello fa 

caracteristica primordial de nuestra organizacion: fa adaptacion y conservaci6n de su esencia como organizacién, como 

anteriormente sefialamos, el Papa tiene en la Iglesia Catélica ta plenitud del poder legislative, judicial y administrative. 

-  Efercicio Papal 

En virtud de su oficio, ef Sumo Pontifice goza de infalibilidad en el magisterio, esto es que el Papa no puede errar en ta 

definicién de materias relativas a la fe y alo moral, tampoco con Io relacionado al gobierno y disciplina de la Iglesia, asi 

de acuerdo con esta Uittima, lo anterior es posible porque al Pana estd asistido por el Espiritu Santo, por consiguiente 

todas Jas decisiones realizadas por ei Jerarca de esta organizacion son inconmovibles por si mismas y no por e 

consentimiento do la Iglesia. 

Ante esto no podemos mencionar que ef Papa imponga su autoridad fotat_o bien sus objetivos personales, 

sing que siempre se enuncia con abjetivos y tareas de la organizacion, en nombre y para fa misma, por fo tanto, todas 

sus actitudes y acciones se hacen en tepresentacion de ta Iglesia y contando con un “equipo” lo suficientemente 

experimentado para sostener los proyectos y programas que deciden emprender en pro de la supervivencia éficiencia 

y crecimiento de fa organizacién catélica, incluso muchas veces, tal como sucede en la actualidad, dicho “equipo” 

(conformado principalmente por log Cardenales con mayor rango e influencia) es quien en realidad ejerce tal poder, 

presionando la Papa para realizar determinada accién. 

El Santo Padre atiende los asuntos de la Iglesia a traves de la Curia Romana y en el ejercicio de sus tareas 

cuenta a su disposicion con los Cardenales (quienes integran el Sacro Colegio de Cardenales), los Obispos, también 

por 12 Congregaciones que administran ta Iglesia y se encarga de los asuntos concernientes a las didcesis, obispades, 

een 

28 En estos documentos se establecen los principios que guiatan 3 los catélicos en su relacian con [a vida espinttual, econdmica y 

social a la luz de la fe y de la costumbre, en otras palabras son mensajes en tornoa una problemitica que requiera la participacton 

dela Iglesia como es el caso de la violacidn de los Derechos Humanos 

29 Las constituciones Pastor Aeternus y Lumen Gentian 25 estableces como condiciones de la infahbiidad de magisteno deb 

Sumo Pontifice que ejerza su oficio como pastor y doctor supremo, due recaiga sobre doctrina de fe y costumbres de acuerdo 

con la Revelacién y que por un acto definitive proponga esta dactrina como objet obligado dela fe En Ampudia, op. cit pat 
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érdenes, entre otras diversas instituciones, que cumplen a su nombre y bajo su autoridad la funcion que les encomiende, 

sequin las notmas determinadas por el derecho canénico y para ef bien de fa Iglesia (Canon 364). 

Aunado a lo anterior tenemos fa facultad establecida en el canon 362, referente a que ef Romano Pontifice 

tiene “derecho nativo e independiente de nombrar a sus propios legados y enviatios tanto a las igiesias particulares de 

las diversas naciones a religiones, como a la vez ante los Estados y autoridades piblicas, tiene asimsmo el derecho de 

transferirlos y hacerles cesar en su cargo, observando {as normas del derecho internacional en fo r4elativo al envio y 

case de los legados ante los Estados’. ® 

El Papa actual es su Santidad Juan Pablo 1, Karol Wojityla, etegido en e? Consistorio de Cardenales del 16 de 

Octubre de 1978 como sucesor de Juan Pablo | (Albino Lucciani) (Para mas datos anexo)... 

b) Los Cardenales 

Del latin, cardinalis, ‘central’, ‘principal’, los cardenales son los mas altos dignatarios y oonsejeros de ta tglesia 

después del Sumo Pontifice quien los elige © integrar ef Sacro Colegio Cardenalicio. A diferencia de los Obispos, cuya 

jerarquia de orden es indisoluble al ser una consagracin, el Papa “crea un cardenal’, es una decisién pontificia personal, 

que lo mismo puede conceder el titulo que retirarlo. ‘Cardenal’ es un rango, no un sacramento y su pertenencia al 

Colegio Cardenalicio conlleva una serie de responsabilidades y privilegios inherentes af oficio. 

Hasta finales de la edad media of término cardinal se utllizaba para designar a destacados sacerdotes de 

iglesias importantes, como las de Constantinopla, Napoles y Milan, de hecho, este titulo se asigné al clérigo dirigente de 

cualquier catedral; mas tarde fue restringido a miembros distinguidos def clero en Roma, en donde poco a poco, tos 

sacerdotes que dirigian las iglesias parroquiales en Roma empezaron a \tamarse sacerdofes cardenales; los diaconos 

que, como procedimiento habitual, administraban tas obras de caridad de una determinada regién de la ciudad, fueron 

adquiriendo el titulo de diaconos cardenales y los obispos a cargo de las sedes suburbanas de Roma, ef de obispos 

cardenales. En este sentido, hay cardenales obispos, cardenales presbiferos. y cardenales dlaconos, jos ptimeros son 

obispos titulares de las didcesis de la Provincia romana; los segundos, obispos de las didcesis que estan fuera de Roma 

y los torceros, obispos titulares que estan al servicio de la Santa Sede. 

Los Cardenales constituyen una figura de notable importancia en {a jerarquia eclesial, en el Canon 349 se 

establece que ‘los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio pecutiar al que le compete prover ala 

eleccién del Romano Pontifice, segiin la norma del Derecho peculiar asimismo los cardenales asisten al romano 

pontifice, tanto colegialmente cuando son convocados para tratar puntos, cuestiones de mas importancia como 

  

® thidem 
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personalmente mediante fos distintos oficios que desempefian ayudando al Papa, sobretodo en su gobierno cotidiano de 

la iglesia universal’,*! 

-  Creacién de un cardenal 

Antiguamente, los cardenales podian ser electos entre los laicos, pero en la actualidad y de acuerdo alo establecide en 

el Canon 351, deben por lo menos haber recibide el orden presbileral, 0 bien, al momento de recibir ef capelo 

catdenalicio reciban también fa consagracién episcopal. Asimismo, son elegidos ‘ibremente® por el Pontifice dentro de 

los obispos, aunque puede ser también dentro de los presbiteros (clérigos) previa consagracién como obispo, fo cual 

proporciona un poder discrecional muy amplio a fa politica papal, ya que ef derecho candnico no refiere numero, 

procedencia, ni facultades especificas. De hecho, con anterioridad se acostumbraba que el Papa tomara fa decision de 

crear un Cardenal a sotas y después consultaba con otros miembros. del Colegio Cardenalicio sobre la idoneidad de la 

persona quienes aprobaban 0 no al candidato, de una manera semipiiblica, hoy dia el proceso es mas simple, quiza mas 

unipersonal 

El Papa escoge sus cardenales como quiere y cuando quiere, debe solamente, en conciencia, tener en cuenta 

la regias del derecho eclesiastico, para esto, Paulo Vi en 1967 expuso Jos siguientes criterios para la nominacion de 

nuevos cardenales: 

= — Unreconocimiente piiblico de los méntos aleanzados af Servicio de la Iglesia 

« — Laexaltacién de la catolicidad y unidad de Ja Iglesia. 

= Una representacién mas amplia de todas las naciones. 

En {a actualidad y segtin lo comentado dentro de Ja organizaciin de ia Iglesia Catdlica, e! titulo de Cardenal se 

da por méritos, por servicio a la institucién, digamos que dicho titulo se otorga a un sacerdote inteligente, con una 

trayectoria de sacerdocio destacada iniciando con una parroquia, una didcesis bien organizada, de alguna manera sus 

acciones trascienden en los comentarios de la gente, de los mtegrantes de la organizacién, esto es, de otros 

sacerdotes, y que en reuniones importantes se comenta. Lo anterior, para nosotros, en la practica no es totalmente real, 

debido af entome politico de este titulo, 1a mayorta de las veces éste se otorga por cuestiones de influencia, de ta presion 

de los demas miembros del Colegio Cardenalicio, por casos como el de ta procedencia del candidato, por ejemplo el 

hecho de ser de una regidn influyente en el comportamiento de la Iglesia como organizacion. 

  

3 Delgado Auroyo, op. a, ptot 
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En este sentido, para nosotros el llamado servicio de la iglesia debe consistir en brindar calidad del servicio 

religioso, que ef Sacerdote emprenda con entusiasmo su farea evangelizadora, que este al pendiente de lo que sus 

feligreses requieren, motivarlos para que estén presentes en sus misas, que sepan en que consiste ser caldlico, que 

conozcan ta Biblia, lo que es en si su religién. Miembros que busquen desde su inicio de labor la “maximacion” de su 

tarea con calidad, aunque implique cantidad y gue estén dispuestos a enfrentar nuevas problematicas, darles 

soluciones. Que interacilien con sus feligreses, en suma, que lleven a la practica lo que predican. 

La creacién de un cardenal implica (as siguientes fases: 

e La decisiin del Pontifice 

+ — Notificacion al elegido de gu “creacion’ por medio del bigifetto, o lista oficial 

« — Consistorio”® privado en el que el Papa, en presencia de todos los miembros del Colegio 
Gardenalicio, presenta formalmente a fos nuevos miembros y les da la benvenida 

¢ — Gonsistosio pliblico, donde se confiere el sombrero rojo, mejor conocido como birrete, asi 
como el resto de las insignias cardenalicias Este es ef momento de creacin y publicacion 

* Misa de los Aniflos 

* — Toma de posesion de fa iglesia Titular en Roma. 

+ — Ejercicio Cardenalicio 

Como lo hemos mencionado, los cardenales integran el llamado Sacro Colegio Cardenalicio, cuya composicién ha 

variado en diferentes momentos; en 1596 el numero de sus miembros fue fijado por e! Papa Sixto V en 70, tepartidos 

siempre entre cardenales obispos, sacerdotes cardenales y cardenates diéconos. Sin embargo, el Pontifice no estaba 

obligado a mantener este ntimero y habia en general de diez a quince vacantes. En 1958, el Papa Juan XXill abofié fa 

legislacion que limitaba ef numero de cardenales a 70; el Papa Pablo VI siguié esta normativa, y en consecuencia, hacia 

finales de 1960, no se limito durante un plazo ef numero de cardenales, En 1993 el colegio incluia 148 cardenales, Para 

1998 eran 158 los cardenales que integraban ¢] Colegio Cardenalicio representande a casi todos los paises, pues 

apenas 18 eran itallanos. 

De esta manera, los actiales miembros del Colegio Cardenalicio representan todos los continentes y proceden 

de 63 paises Hay 78 de Europa (de fos cuales, 52 son menores de 80 afios), 14 de Norteamérica {con 11 electores), 25 

de Latinoamérica (con 20 menores de 80 afios), 15 de Africa (con 12 menores de 80 afios}, 15 de Asia {con 13 menores 

  

32 Junta o Consejo que celebia el Papa con los caidenales. Los hay de tes clases: a)secreto, paia consultar astntos de la Iglesia 

como nombramientos de cardenales y de otros pielados y para volar sobre propuestas de canonizacién, b)pdblico, para 
comsagrar nuevos cardenates y oir informes sobte causas de canonizacin y beatificacion, ¢) setmi-pablico, en que asisten con el 

Papa y los cardenales ciertos obispos y patnarcas para considerar la propiedad de canonizacién 
33 James Charles Noonan The Church Visthleen Ampudta, op ert. pi83 
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do 80 afios} y 4 de Oceanla, (todos ellos menores de 80 afios}, con un total de 112 cardenales menores de 80 afios. E} 

numero maximo de los que pueden participar en e! conclave es de 120. (ver anexo, ‘lista de Cardenales} 

La primacia en el Sacro Colegio viene detorminada por la sede de la que se es titular y por fa fecha de 

consagracién del cardenal. Aquellos consagrados con mas antiguedad tienen puestos de mas alto rango en el colegio. El 

digcono del Sacto Colegio, obispo cardenal, es elegide para ef puesto de didcono, de acuerdo con un estatuto 

promuigade por el Pontifice Pablo Vi en 1965. El primer obispo cardenal tiene el derecho de consagrar al Sumo Pontifice 

si éste no es un obispo en ef instante de su nombramiento. EI primer cardenal diacono es al primer didcono de] Colegio y 

tiene ef derecho de prociamar e instalar al nuevo Papa. Ef cardenal camarlengo (chambelan) se ocupa de los bienes 

temporales de la Santa Sede y gobiema la Iglesia desde la muerte de un Sumo Pontifice, hasta et nombramiento de un 

Sucesor, 

Los cardenales son miembros principates de la Sagradas Congregaciones, que ayudan at Pantifice en el 

gobiemo de Ia Iglesia, en la administracion de la diécesis de Roma y de fa Ciudad det Vaticano, y si bien, ef Papa no 

est obligado a consultarlos fo hace por norma, disfrutan de privilegios y honores extraordinarios y se les da el 

tratamiento tanto de ‘Eminencia’, ‘Su Eminencia' o ‘Vuestra Eminencia’, o 'Sefior cardenat. Visten con ropas de color 

escarlata y un bonete 0 birrete rojo, que el Papa les coloca en el momento de su nombramiento oficial. La utilizacion del 

capelo o gran sombrero rojo borlado que les era impuesto en el solemne cénclave puiblico de la Iglesia, fue descartado 

por decreto papal en 1969. Los cardenales a cargo de las Sagradas Congregaciones, tribunales u oficios disfrutan de una 

renta del erario pontificio. Los cardenales, con frecuencia, actian camo representantes del Papa en misiones delicadas. 

Cuando actiian asi, se les tama legati a latere. 

Los cardenales det apostolado son fos que, distribuidos en ef mundo entero tienen como oficio dasarrattar la 

evangelizacién de los pueblos; muchos de entre ellos son obispas 0 atzobispos de diécesis importantes 0 dingen una 

obra apastitica de primer orden, no obstante, en cualquier lugar donde se hallen tos cardenales tienen la facultad de 

celebrar {a misa, celebrar pontificaimente con bacuto, mitra, trono, baldaquino, predicar aun sin advertir al obispo del 

lugar, salvo si s@ trata de su propia catedral, pueden consagrar fas iglesias fos _altares, bendecir los abades de los 

monasterios, administrar ta confirmacidn. Iguaimente tienen el poder de confesar y de observar de todas ias censuras, 

salvo las que son especialmente reservadas al Papa o que han sido incurridas por violacién del Secreto del Santo 

Oficio, Los cardenales det apostolada son los que, distribuidos en el mundo entero tienen como oficio desarottar a 

evangelizacién de los pueblos; muchos de entre allo son obigpos 0 arzobispos de diécesis importantes o dirigen una 

abra apostitica de primer orden 
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Con respecto a sus timitaciones, tenemos que si bien, ef titulo de cardenal es vitalicio, al menos que et Papa lo 

rere, los cardenates estan limitados en sus deberes de acuerdo con su edad; como olros prelados, se espera que se 

retiren de sus deberes administrativos a los 75 afios, a esta edad dejan de ser miembros de los Dicasterios de la Curia 

Romana y del Estado Ciudad det Vaticano; pierden el derecho de entrar en ¢! conclave aunque pueden participar en las 

Congregaciones Generales y particulares previas a éste, como queda establecido en ef Canon 364, en la Constitucion 

Apostolica Universi Dominici Greci de 1996 

Resumidamente, la posicién privilegiada de los cardenales opera en cuanto constituyen fa antesala del Sumo 

Pontifice, su naturafeza es mas de potestad politica que administrativa, de ahi que sea cuestionable su eleccibn, se tes 

da el tratamiento de "Su Eminenciat o *Eminencia’. A los que trabajan para la Curia Romana y residen en la Ciudad del 

Vaticano 0 en Roma, se les considera ciudadanos de fa Ciudad del Vaticano. 

2.3 Directives intermedios (Linea Media: Didcesis y Arquidiécesis). Este rubro y su personal se encuentan en fa 

jerarquia de autoridad por debajo del director jefe, de los altos directivos; esta cadena pasa de los directivos 

superiores situados justo bajo el Apice estratégico, hasta fos supervisores de linea directa, es decir, de aquellos que 

ejercen una autoridad directa sobre tos operarios constituyendo un estrecho contacto personal, nos referimos a 

este grupo como fos administrativos, quienes gozan de autoridad formal, Este personal une a los aitos directivos 

como son el Papa, los Cardenales (apice estratégico} con los operarios, tanto los diacanos como et lamado pueblo 

de Dios (Nucleo de operaciones). 

En general, como veremos, el directive de Ia linea media como lo ¢s el obispo, arzobispo y sacerdote 

patroquial desemperia todos los roles del director general, pero en el contexto de la gestion de su propia unidad, 

debe servir de cabeza visible en dicha unidad, dirigir a sus miembros, desarrollar una ted de contactos de enlace, 

controlar el entorno y las actividades de ta misma, transmitiendo parte de ta informacién que recibe a la unidad, a los 

niveles jerarquicos superiores y a elementos ajenos 4 la cadena de mando, asignar recursos dentro de su entidad, 

negociar con personas de fuera, iniciar cambios esiratégicos y hacer frente a anamalias y conflictos. En otras 

palabras hacer en micro todo aquellos que hace el Director Ejecutivo, ef Papa en macro. 

En ta organizacion de la iglesia Catélica dentro de este rubro ubicamos a: 

a) Obispo y arzabispo Didcesis y Arquidi6cers 

b) Sacerdote o Presbitero parroquial: P arroquia 
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Cabe hacer ta aclaracion respecto al rubro del_sacardote o presbitero ya que por su funcién podemos 

ubicarlo tanto en fa tinea media como en et nticleo de operaciones, es decir, desde la perspectiva de ta organizacion 

de la Iglesia Catélica como evangelizadora, eclesiastica el Sacerdote es quien realiza el servicio que ofrece esta 

organizacién, es quien convierie a tas personas en catélicos y quien lleva la “Nueva buena’, quien esta directamente 

con el llamado ‘Pueblo de Dios’, en este sentido esta ubicado en el nuicleo de operaciones; no obstante si 

consideramos a todo Jos miembros de fa organizacion de la iglesia Catélica, tenemos que el sacerdote constituye 

un directivo intermedio y por tal, esta en la finea media,, ya que une tanto al diractor Ejecutivo, al Papa, con ef 

operario, ‘Pueblo De Dios" y otros faligreses, quienes son los que ponen en practica la religion catolica, quienes al 

mismo tiempo de hacer ef servicio que offece esta organizacion lo disirutan. 

ESTA TESIS NO SALE 0 eee 
p E L A BIR L ic TECA (Diécesis y Arquidiécesis) 

=  Qbispo 

Del latin ‘episcopus’, guardian, obispo es el ‘principio visible y fundamento de ta unidad", desempefia una funcion 

central en la Iglesia Catélica, que deriva de ta sucesién apostélica y Jo capacita para ser maestro, Santificador y guia de 

la comunidad diocesana. En {as iglesias cristianas de fos primeros tiempos, el obispo fue el sacerdote principal, 

goberadior y docente de una o varias iglesias de una zona geografica especifica, En fas iglesias catdlicas y ortodoxas 

orientales, asi como en la mayoria de las iglesias anglicanas, un obispo es un sacetdote que, por medio de la 

consagracién sacramental, tiene poderes ministeriales al igual que prerrogativas administrativas especiales. Algunos son 

conocidos también como exarcas © patiarcas. 

En log primeros dias dol cristianismo, los términos obispo y presbitero eran, con frecuencia, utlizados de forma 

indistinta, adquiriendo un significado diferente de forma gradual, utilizandose ef titulo de obispo para designar a un 

superintendents para pastores y laicos. De acuerdo con ia teoria de la sucesion apostilica proclamada por las iglesia 

catélica, la ordenacion episcopal fue instituida en la época apostdlica; cuando fos apéstoles eligieron a los sucesores, les 

transmitieron la autoridad apostélica y un rango prioritario, Reivindicando la sucesién ininterrumpida de obispas desde la 

6poca apostélica, considerando adernas, las érdenes sagradas como un sacramento a través def cual al obispo se le 

otorgan ciertos poderes sagrados, superioves a los desempefiados por el sacerdoto. 

  

4 La Pidcests (en griego, diorkess, ‘admministracién’) es el tetritorio sobre el cual un obispo ejerce jurisdiccion eclesiastica el 

término fue en prumer lugar aplicado en un contexto eclestistico a vanas iglesias metiopolitanas o prowincias Cparioguias), cada 

uma a argo de un obispo Mas adelante, al ser aplicado a un sdlo territorio metropoligne © provincia, vino a designar a 

(ueisdiccidn local de un obispo, fuera cual fuera su categoria Cabe sefialar, que dentro de una didcesis la iglesta mas importante es 

la catedial, donde e! obispo preside la misa y ceremantas similares. La catedral contiene ta citedia (del latin cathedra, ‘silla’) 

episcopal, desde donde el obispo predicaba a la comunidad en los primeras tempos 
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-  Eleecién y Elercicio 
  

En otras palabras y segiin la Iglesia, los obispos en union y subordinados at Papa, son los Sucesores de los Agastoles 

para ef cuidado de ta Iglesia y para continuar con la misin de Jestis en el mundo; el obispo sirve al pueblo de su propia 

didcesis, 0 iglesia particulares, con autoridad ordinaria y jurisdiccion, comparte con el Papa la comin preocupacion y 

esfuerzo por la buena marcha de toda la Igtesia. 

De hecho, en el inicio da la expansion mundial de {a iglesia Catolica, la unidad fundamental de su organizacion 

fue, y sigue siendo la diécesis, asignada a un obispo. De ahi, sa explica ef porqué dentro de ia tglesia Catdlica ta 

eleccion de un obispo es potestad del Papa, pues si bien, ef nombramiento de los obispos se realiza luego de un 

proceso determinado de seleccion que varia sagun las regiones y {os diversos ritos catdlicos, la aprabacion final en 

todos los casos est bajo ta decision del Santo Padre, por tanto, fos obispos son fesponsables directamente ante a. 

Et obispo al ser ef gobemador eclesiastico supremo de fa didcesis que preside, es responsable del bienestar 

espiritual de todos los crayentes, tanto del clero como de tos laicos, y del gobierno de todas las instituciones 

eclasidsticas dentro de dicha didcesis, Tiene ef poder de ordenar obispos, sacerdotes y diaconos, ademas de ser el 

ministro normal del sacramento de ta confirmacion. 

Para reiterar lo anterior, tenemos que en el Canon 375 se establece que ‘tos obispos, por su institucién divina, 

son los sucesores de los apdstoles en virtud del Espiritu Santo otergado, son constituidos como pasiores de ta Igtesia 

para que también ellos sean maestros de la Doctrina; sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno". Hoy 

dia, Ja iglesia Catélica afirma que el obispo ejetce la soberania en su didcesis, que ef episcopado es de derecho divino, 

que ef Papa no puede arrogarse los derechos episcopales y que los abispos na son instrumentos det papado, no 

abstante, asimisme se afirma que el Santo Padre, en calidad de ordinario universal, tlene poder sobre todas las iglesias, 

y que fos obispos te deben fidelidad personal. Por tanto, 1a ‘sutileza” def argumento teolégico no puede ocultar fa 

realidad def poder papal y cardenalicio frente a of tipo de miembros de fa organizacion como son el obispo y 

sacerdote. 

~  Clasiffeacién 

Existe una cierta jerarquia dentro de los obispos, debido al ejercicio de su ministerio hacia su pueblo en varias 

jurisdicciones 0 divisiones de la Iglesia alrededor del mundo, as decir, existe una clasificacién, fa cual contempla ta 

potestad de los obispos dentro de la organizacion de ta iglesia Catélica manifestada en sus respectivos territorios y ,de 

acuerdo a la ley candnica, tienen jurisdiceion ordinaria sobre tos parrocos (responsables de ta administracién de las 

parroquias), sacerdotes, religiosos y laicas que se encuentren en ellos, asi tenemos a el: 
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Obispo Diocesano, 0 Restdencal, aquel prelado que en virtud de su nombramiento 

por el Papa ejerce jurisdiccién sobre una didcests. 

Obispo Suftagdneo, obispo residente de una didcesis dentro de una provincia 

eclesigstica Es decir, si su didcesis pertenece a una arquididcests, se hace referencia a él 

también como obispo sufragineo El sufragineo trene plena autordad eclesiastica 

dentro de su diécesis, pero esti en estrecha relacdn con el arzobispado en asuntos 

interdiocesa nos... 

Obispo Titular, poses el titula de una didcesis que exist en el pasado y ahora sdlo 

existe en titulo, es normalmente obispo asistente Cauailiar) de an obispo diocesano o 

arzobispo 

Obispo Coadjutor es el obspo asistente uxihar), principalmente en cuestiones de 

orden, de un obispos diocesano con derecho a sucesion, de ahi que a menudo. se 

convierten en titulares de las didcesis en que han trabajado 

Vicario Episcopal, e3 un asistente que puede ser o no un obispo, designado por un 

obispo tesidencial como su delegado en una parte fundamental de la didcesis, para un 

determinado tipo de trabajo apostélico 

Vicanos y Prefectos Apastélicos, cabezas de vicarlas apostélicas y_ prefecturas 

apostdlicas. Recordemos, que una wicand apostélica aquel tertitorio eclesiastico 

gobernado por el Vicario Apostélico en nombre del Papa y no en el del obispo. En 

fanto, que la Prefectura Apostélicg es una circunscripaon eclestastica en pais de 

mistén, andloga al vicartato apostdlice y regida por el Prefecto Apostélico. 

Preledos, Cabezas de la Prelatura, recordermas que es un ferritorio generalmente con 

tres parroquias que no depende de ninguna didcests y que tiene al Prelado coma su 

propio superior eclesidstico 

Stnodo de Obispos, asamblea de obispos escagides de las distintas regiones del mundo, 

que sé tefinen en ocasiones determinadas para fomentat la unidn estrecha entre el 

Romano Pontifice y fos Obspos (mas adelante comentaremos este elemento 

estructural de la organizacion de la Iglesta Catdlica) 

verdaderamente esta presente y activa la Iglesia de Cristo, unas santa catélica y apostolica” (Canon 369). 

existan diferencias de rita, pueden srigirse didcesis distintas dentro del mismo. 

Didcesis 

Territorialmente, fa Iglesia se divide en circunscripciones denominadas didcasis las cuales estan regidas por un obispo 

y se componen de parroquias, a cuyo cargo estan los partocos (presbiteros).‘La didcesis es una posicién del pueblo de 

Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la colaboracién del presbiterio, de manera unida a su pastor y 

congregada por ét en Espiritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristia, constituye una iglesia particular, en la cual 

La didcesis es una iglesia particular que debe reunir dos elementos importantes para integrarse: su 

citcunscripcion o dehmitacion territorial y estar constituida como una porcién def Pueblo de Dios, totalmente 

independiente de cualquier otra jurisdiccion territorial. La didcesis se divide en zonas pastorales, al frente de las cuales 

figura una Vicaria episcopal; también comprende vicariatos fordneos. Debe sefialarse que cuando dentro de un tertitorio 
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En sintesis, el abispo posee el oficio fitturgico mas importante de la didcesis , se distingue de un sacerdote en ia 

capacidad de conferir las ordenes sagradas y de otorgar de forma habitual el sacramento de ta confirmacion. El obispo 

también ostenta ef mas alto poder juridico de ta didcesis: tiene derecho a admitir sacerdotes en su didcesis y de 

prohibirles ef ejercicio dentro de ella, se encarga asimismo de asignar partoquias u otras tareas a los sacerdotes de su 

didcesis. Por to general, el obispo delega los problemas administrativos en su vicario, su canciller u otros funcionarios 

En las didcesis mas amplias puede recibir la ayuda de obispos auxiliares. 

« Arzabispo 

E} arzobispo es un prelado cristiano-catdlico que preside ciertas actividades en Su provincia eclesiastica, unido a los 

obispos de ta misma, y también ejercita fa autoridad episcopal en su propia didcesis, denominada arquidiécesis, El 

férmino se utlliz6 primeramente en el siglo VI por fos obispos de las cinco sedes principales de la oristiandad (Roma, 

Alejandria, Antioquia, Constantinopla, y Jerusalén), quienes ejercitaban tal autoridad entre sus tespectivas provincias. 

La funcién (aunque no ef titulo) de arzobispo se desarrallé a partir del de obispo metropolitano, que presidia diferentes 

diécesis. 

-  Elegci6n y efercicio 

En olras palabras, arzobispo es el nombre que recibe un obispo con ef titulo de una arquidiécesis, disfrutando de una 

autoridad provincial limitada, por tanto, también su eleccion es potestad del Papa, luego de un proceso determinado de 

seleccién, ¥ son responsables directamente ante él. 

Por lo cual, fa diferencia entre obispo y arzobispo reside especificamente en que el primero esté a cargo de una 

diécesis, mientras que el segundo de una arquidiécesis, denominada ast por el tamario del territorio y tos fieles que en é! 

so concentran. Tiene 1a misma responsabilidad que la de un obispo, anteriormente mencionada, pero correspondiente 2 

una jurisdiccion territorial mayor. 

-  Clasificacion 

iqualmente, su clasificacin se deriva del ejercivio territorial que tengan, de ahi que podemos seftalar al: 

© Arzobispo Metropalitano, prelado a cargo de varias didcesis que han sido agrupadas en 

una unidad llamada arquididcesis, como hemos indicado, tlene todos los poderes del 

obispo en su propia arduididcesis y supervisién, con jursdiccdn limitada sobre las 

demis didcesis (ammadas sufragdineas) 
o Arzobispo Coadutor, es el asistente (auxilir) del Arzobispo gobernante o 

metropolitano y tiene derecho a sucestGn. 
o Arzobispo Titulae. aquel que tiene el titulo de una arquididcesis que existig en el 

pasado pero ahora existe sdlo en titulo. No tiene jurisdicadse ordinaria sobre una 

arquididcesis, digamos que tiene el tango y dignidad de un arzobispo pero no ejerce 
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potestad ordinania en una sede arzobispal_Lo son, por ejemplo, los arzobispos en la 

Curia Romana, Nuncios Papales, Oelegados Apostlicos 

o Arobispo Ad petsonam, es titulo honorifico personal a modo de distinciGn, 

otorgade algunos abispos que no tienen junsdicciSn ordinaria arzobispal 

o Arzobispo Prado, titulo honorifico dado a Arzobispos de las circunscripaones 

eclestisticas mas antiguas © tepresentativas de algunos paises o teglones, es decir, es 

otorgado al prelade de mayor rango en ciertos paises y regiones 

« Arquididcesis 

Una arquidiécesis as una didcesis mayor que es cabeza de un conjunto de didcesis (provincia ecleslasiica) y es 

presidida por un arzobispo. Es la principal sede de una region o provincia particular. 

La Iglesia catélica esta integrada por aproximadamente 1,800 diocesis y 500 archidiécesis, las cuales, en la 

actualidad, no son mas que sedes mas distinguidas sin fa jurisdiccién especial que mantenian antafto sobre los obtspos 

cercanos. En México, por ejemplo, la Iglesia Catdlica cuenta con 13 arquidiécesis y 73 diécesis,® 

b) Sacerdote o Presbitero 

Desde la perspectiva del término, sacerdote, es la persona consagrada al servicio de una divinidad y a través de fa que 

el culto, la oracion, el sactificio y otras ceremonias se oftecen come vehiculo de adoracién, perdén, bendicion o 

tberacién obtenida para el creyente. En época mas temprana las funciones de sacerdocio fueron desempefiadas por el 

cabeza de familia, Mas tarde el oficio se volvié puiblico, en muchos casos asociado a! del soberano y lider temporal. 

En el Cristianismo los obispos dividieron su diécesis y delegaron su autoridad sacerdotal; asi establecieron 

unidades locales en cada uno da las cuales un sacerdote se encarga de entender a fa comunidad. Esto permitio 

establecer el control religioso y los servicios religiosos, ya que e} sacerdote o parroco que daba a cargo de todos fos 

residentes de distrito, los cuates tenian deberes religiosos que cumplir, su autoridad se derivaba del derecho divino 

episcopal. Asi, con respecto a la Iglesia Catélica, el sacerdote, o también llamado presbitero, es un miembra del 

ministerio sacesdotal, cooperador det obispo en ta misién de anunciar ef Evangelio, presidir os sacramentos y regir al 

pueblo de Dios. En calidad de cotaboradores forrnan parte de Ja organizacion humana de una didcesis 0 arquididcesis. 

-  Nombramiento y Ejercicio. 

Dentro de {a iglesia Catdlica, ta vida sacerdotal inicia cuando el prospecto es nombrado por un Obispo como Sacerdote, 

pata ese entonces debio haber pasado un tiempo de preparacién dentro det seminario, tego de haber sentido el 

“lamado", en términos generales: sea el seminario menor (que @s lo equivalente a la secundaria y preparatoria) o 

seminario mayor (que equivaldria a la universidad consistente en tres afios de estudio de filosofia y cuatro de tealogia), 
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juego de ello realiza una especie de “servicio social’, por haber sido nombrado Didcono (primer estadio para llegar a 

consolidarse como Sacerdote, nombrado por otro Sacerdate), en ef cual durante un aflo est en una parroquia 

auxilando al Sacerdote titular de la misma 

Una vez ordenado, ef Obispo se cerciora sobre fas necesidades que tienen las parroquias que conforman su 

didcesis, entonces puede ser que al principio lo mande como acompafiante de oto Padre para auxiliarle y 

posteriormente le asigne su propia Pafroquia. Con todo lo anterior, queda estipulado que los sacerdotes son 

responsables ante ef Obispo o Arzobispo da ta diécesis o arquidiécesis que integren, pudiendo ser movidos de st 

parroquia de acuerdo a lo que estipule el obispo o arzobispo. 

Con respecto a su tarea dentro de la organizacién humana de la iglesia Catdlica, tenemos que ta fundamental 

es la evangelizar, la de ser el intercesor fundamental para la salvacion del creyente, por lo cual el Sacerdate celebra ta 

misa y administra fos sacramentos, salvo tas érdenes sagradas (reservadas al obispo}, como son el matrimonio, oe) 

bautismo, la comunién, En otras palabras, ef sacerdote es ef mediador enire el creyente y Dios, es quien inicia al 

creyente en su vida catdlica, es quien se encarga de su comunidad una vez que haya sido nombrado sacerdote y se le 

haya designado una parroquia. 

La situacion del sacerdocio con respecto a ser reservado a los hombres, es una cuesti6n que ha despertado 

fuertes oriticas por parte sobre todo de fas mujeres religiosas que han sido miembros importantes para la Iglesia 

Catélica, aludiendo a fa igualdad y a fa imprecision de que dicha reserva haya sido impuesta por el Fundador, Jesucristo. 

En los ultimos afios tas mujeres han sido ordenadas sacetdotes dentro de la comunién anglicana 

« — Parroquia 

La parroquia es ta unidad basica de ka divisién territorial eclesiéstica y existen debido a la posibilidad conferida a las 

iglesias particulares para dividirse (Canon 374), La iglesia Catélica se distingue por los lugares en los que se practica el 

culto, es decir, los templos: basilicas, catedrales y parroquias. 

La Basilica es un lugar dedicado a la celebracién de Ja misa u otras funciones littirgicas, tiene una gran 

importancia histérica y prestigio arquitectonico, esta asociada con el desarrollo de la fe Existen dos clases de basilica ia 

mayor y menor; Ja primera tiene un trono papal, un altar y una puerta santa que se abre y clerta cada afla de jubiled, son 

conocidas como patriarcas por ser las primeras del ctistianismo. En tanto, que ta basilica menor tiene ciertos privilegios 

ceremoniales, {os cuales le confieren prioridad sobre otros lugares, en donde se celebra el culto de una localidad 

particular. 
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La Catedral es ta Iglesia o parroquia principal, en cuanto importancia, no sélo arquitectonicamente, de una 

didcesis o arquidiécesis, es el lugar de la celebracion del culto, en el cual el obispo de una didcesis 0 arzobispo de una 

arquidiécesis tiene su sede (catedra) que designa su oficio de presidente do ta asamblea y director de (a oracién. Por 

titimo, ta iglesia o Parraquia, Casa de Dios 0 templo, es el lugar ordinano def cult cristiano para la celebracion de la 

misa, el oficio divino y ta administracion de ios sactamentos principalmente. 

Cabe sefialar, que la titularidad de Una parroquia en clerta medida imptica una autonomia que es mas amplia en 

teoria que en la practica, manifestada en la toma de decisiones, por ejemplo, ta realizacion de pequefios programas de 

asistencia para la comunidad, no obstante, existen elementos de contro! para el ejercicio parroquial, tal es el caso dela 

Arquidiécesis de México que tiene dividido su territorio en vicarias (delegaciones) en donde hay un encargado, 

realizandose reuniones mensuales para planear un trabajo en comin de acyerdo alas necesidades que se detecten. 

24 Operarios (Nucleo de operaciones). Dentro de este fubro ubicamos a los elementos personales de la 

organizacién encargados de reafizar fos “praductos* o ‘servicios’ de ta misma, o al menos aquellos que ayudan de 

forma directa. En nuestro caso, estamas hablando de las personas que tanto producen como gozan fos servicios de 

\a Iglesia como organizacion, es decir, tanto quien otorga los sacramentos, como quien los recibe. Constituyen ei 

centro de toda organizacién, para la Iglesia Catélica es la parte esencial para su superviviencia. 

En la organizacién de la (glesia Catdlica tenemos a: 

a) Sacerdote®® 

b)  Diacono 

co) Pueblo de Dias, feligreses 

b) Diacono 

En gtiego, dfakonos, ‘servidor’, en ta iglesia cristiano-catdlica el diacono es uno de los oficios mas antiguos en el 

ministerio sacerdotal, segiin su tradicién, esta institucion se inicid cuando siete hombres fueron ordenados por los 

apostoles para servir los altares (He. 6,1-7), con allo, e| numero de diaconos que asiste a un obispo estuvo durante 

mucho tiempo fimitado a siete, incluso dentro de los pasajes del Nuevo Testamento, fos diaconos aparecen en estrecha 

relacion con fos obispos. En Roma, los siete diaconos astaban encargados de tos bienes de ta didcesis y tenian un 

poder considerable, sit embargo, durante la edad media, el diaconato perdid esta funcién y se convirtié sélo en una de 

las érdenes mayores, con un grado inmediato inferior al sacerdocio. Conforme fue evolucionando la iglesia, el di&écono 

se convirtié en al ayudante det obispo, responsable ante 4l, personifica o representa el ministro servidor de Cristo 

  

% De éste miembio ya hicimos mencién en fa parte de la Hinea media 
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-  Nombramiento y Ejercicio 
  

Si bien, el di@cono es mandado por el obispo para auxiliar a los sacerdotes en sus receptivas partoquias, el sacerdote 
1 

no esta facultade para otorgar el diaconato; sale el obispo puede nombrarlo y puede removerlo segiin lo que convenga, 

en tanto que tal diacono es responsable ante él. 

En comunion con e! obispo y su sacerdote, el diécono sirve al Pueblo de Dios en el mmisterio de la Liturgia, de 

la Palabra y de ta Caridad, Con respecto a las funciones litirgicas del diacono, éstas encierran ayudar o servir al 

celebrante, por ejemplo, en la lectura del Evangelio en la celebracién de la eucaristia. 

Hoy dia, fa Iglesia catélica ha intentado restituir algo de la dignidad de este oficio creando diaconos 

permanentes, los cuales dedican mucho tiempo a ayudar en una parroquia pero no tes Impide, que se dedican a una 

actividad profesional secular. 

¢) Pueblo de Dios 

En el Concilio Vaticano /f esta expresién, un tanto olvidada, adquiere un nuevo protagonismo, al recatcar esta imagen de 

a Iglesia como pueblo de Dios, se asta tratando de insistir en los aspectos comunitarios e historicos que la caracterizan, 

al tiempo que se subraya su cardcter dinamico, asumiendo ta historia anterior a ella y se considera a si misma como al 

nuevo pueblo de Dios en jos tiempos nuevos que suceden a la venida del Mesias. Con esta expresiin, lo que la Iglesia 

alude es a todos sus creyentes, como consecuencia de su incorporacian a Cristo a través det Bautismo, 

En este sentido, todos los cristianos-catdlicos se incorporan a la Iglesia por e! bautismo, este sacramento 

fundamenta la igualdad entre todos los fieles, en lo que se reflere a su dignidad de hijos de Dios, lamados a cooperar 

en la edificacion de fa iglesia para que se cumpta el designio divino, su salvacion y se oriante verdaderamente hacia 

Cristo. La incorperacién de Ja Iglesia por el bautismo, como en otro capitulo de esta investigacion mencionamos, tiene 

un cardcter de compromiso que se expresa con verdaderos derechos, deberes y practicas religiosas, en virlud de su 

incorporacion a esia organizacion. 

De acuerdo con fa Iglesia, el bautismo produce en la persona que lo recibe una participactén en (a funcién 

sacerdotal de manera que (os fieles tienen el sacerdacio comtn, y 1o concurren a fa ofrenda de ta Eucaristia, en el 

ejeroicio de 1a recapoidn de los sactamentos, an la oracion y accion de gracias mediante el testimonio de una vida santa 

enja abnegacion y caridad operante. 

Cabe recordar, lo que af inicio de este capitulo indicamos, respecto a los tres _astados en los que el catdlico 

puede ejercer su misién dentro de la iglesia Catélica (sacerdotal, religioso y laico). Referente al faico, tenemos que 

8 ef catélico no perteneciente al clero o al estado religioso, para la Iglesia esto no quiere decir que sea de menor 
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categoria. Pues en especial, a los laicos se les encomienda gestionar los asuntos temporales y ordenarlos segun el 

designio de Dios, a través del ejercicio de su profesién o trabajo civil Todos los catdlicos, cada uno dentro de su 

estado, son llamados a la santidad, es decir, convocados a llevar una vida segtin la voluntad divina. 

Desde el Concitio Vaticans ll, los laicos han asumido un papel cada vez mas importante ayudande a los 

sacerdotes y a los obispos, en especial en temas practicos © incluso en el ejercicio pastoral, como Ja catequesis 

{formacién religiosa). 

2.5 Analistas (Tecnoestructura). A este rubro pertenecen aquellos integrantes especializados, analistas que en un 

momento dado e encargan del estudio de la adaptacion de la organizacién a su entorno, analizando el control, la 

estabilizacion, la normalizacion {adoctrinamiento) de ta actividad del resto de Jos integrantes y partes de la 

otganizacion de ta Iglesia Catélica, Considerando tal tarea, tenemos que dentro de esta organizacién se destaca a 

los miembros del Sinodo de Obispos, formado por obispos que entre sus logros han tenido el de Hevar las 

problematicas actuales de nuestro mundo a st: organizacién, para que ésta pueda adaptarse y responder a las 

mismas. 

a) Obispos integrantes del Sinodo de obispos 

Et Sinodo de Obispos fue establecido por el Papa Paulo V7, es una asamblea de obispos de distintas regiones, que 

representa a todo el episcopado catélico y desarrolla sus trabajos en petiodos determinados. El Sinodo depende 

directamente de! Romano Pontifice y su finafidad es: ‘fomentar la union estrecha ente el Romano Pontifice y los obispos, 

y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de Ia fo costumbres y la conservacién y fortalecimiento de 

la disciplina eclesiastica, y estudiar las cuestiones que se tefieren a la accion de la Iglesia en ef mundo” (Canon 342) 

Por ello, la funcién de fos integrantes del Sinodo es de caracter consultivo, les corresponde dar su opinion al 

Papa sobre tas materias que son somelidas a su estudio, quien puede otorgar ef voto deliberative sobre cuestiones 

determinadas y ratificar las decisiones def Sinodo (Canon 343). Excepto, en este ultimo caso, los documentos 

elaborados se entregan al Sumo Pontifice, para que los utiice como material de trabajo para futuras documentos, para 

gu actividad de gobierno de la iglesia para su publicacian, 

Existen tres tipos de Asambleas Sinodales: general ordinaria, general extraordinaria y general especia; ta 

ptimera se celebra cada vez que el Papa considera pertinente, ast como lugar y fecha, participan en ella los obispos 

elegidos por las respectivas Conferencias Nacionates, otros prelados que designa directamente el Papa y algunos 

51 Con el Motu Propio Apostolica solhertudo del 15 de Septiembre de 1965 
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religiosos. EI Jerarca del la Iglesia alifica los miembros elegidos, determina fos temas, et orden del dia, preside el 

sinodo personaimente (0 envia un representante en su caso), clausura los trabajos y tiene la potestad de suspenderlo o 

disolverlo (Canon 344), 

La Asamblea general extraordinaria es convocada cuando se requiere doliberar rapidamente sobre determinado 

tema, concurren los mismos sefalados arriba, pero sa pone especial énfasis en que seas especialistas en el tera, ya 

sea pro carge 0 por cariema en el caso de los institutos religiosos, Por su parte, |a asamblea general especial trata de 

asuntos que se refieren a una o a varias regiones o circunscripciones eclesiasticas, y asisten los obispos involucrades 

en ef tama bajo un criterio regional. 

El Sinodo esta integrado por una secretaria general permanente, presidida por un Secretario General, 

nombrado por el Papa, también cuenta con un consejo, ef cual flene come larea colaborar con el Secretario General en 

fa preparacion de los temas que se trataran en el proximo sinodo, asi como sugerir el modo de lfevar ala practica las 

propuestas formuladas por el sinodo precedente, una vez que hayan sido aprobadas por el Romano Pontifice (Canon 

348), 

2.6 Personal de asistencia (Staff de apoyo). Comprenide aquellas personas que proporcionan ayuda a los operarios 

y al resto de la organizacion, no se dedican ala enserlanza, ni a la investigacion, sin embargo, proporcionan un 

apoyo indirecto a estas misiones fundamentales, tiene unas funciones determinadas que desempefiar, servicios 

concretos. 

En ef caso de Ia Iglesia Caldlica, pudimos ubicar a las personas que en un momento dado deciden asistit a la 

organizaci6n en una funcién concreta como puede ser et auxiliar a un parroco en la celebracién de una misa, digarnos 

fos denominados monaguiffos . Y por supuesto, todos aquellos elementos integrantes de las instituciones vinculadas a 

taSanta Sede y que mas adelante sefialaremos. 

Para concluir lo que a la organizacién personal se refiere, a continuacion mostramos la figura del personal esencial 

de la organizacién, basada en lo expuesto por Mintzberg, referente ala coalicion interna de la misma 
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LOS CINCO ACTORES ESENCIALES 

DE LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA CATOLICA 

Esta figura nos muestta la posicién que acupa cada uno del personal esencial de la organizacién de la Iglesia 
Catélica a nivel internacional escrito, formando |a coalicin interna. En Ja parte superior encontramos a 
los directivos formado el dpice estratégico, encabezados por el Santo Padre, los Cardenales, conectados por 
una Heea media, formada por los directivos intermedios: Obispo, Arzabispo, Sacerdote (Presbitera); hasta 
Hegac al tubro de los operarios, quienes forman el ndcleo de operaciones: Sacerdote, Digcono y Pueblo de 
Dios, Estos tres actores, rubros personales de la organizacin aparecen como una secuencia interrumpida 

para indicar que suelen estar conectados mediante una Gnuca linea de autoridad formal. El personal de 

analistas de la tecnoestructuta: obispos del Sinodo, y el personal de asistencia: monaguillos, miembros de las 
instituctones vinculsdas ala Santa Sede, esta sttuadas a uno y a otro lado pata hincar su separaciin de dicha 
Thea principal de autoridad, inflayendo de modo indirecto 

       

  

SANTO PADRE 
CARDENALES 

x ae" 

om 

SACERDOTE, DIACONO 
PUEBLO DE DIOS (Feligreses) 
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3. La organizaci6n estructural: el conjunto organico de dicasterios. 

La Iglesia Catdlica es un sistema organizado de estatutos religiosos, normas articuladas y actividades programadas, un 

ente corporativo con concesiones definidas de {a autoridad, es un sistema en toda la extension de la palabra, al tener 

incluso estructuras intemacionales organizadas alrededor del ministeria det Papa y sus Congragaciones Sagradas. 

La estructura es ef resultado de ta forma en que se pretenden lograr ta mision y objetivos de la organizacién, 

del equilibrio que debe mantenerse con su entomo y con las fuerzas internas. a través de redes formales e informales de 

funcionamiento, comunicacién y vinculacién. Por tanto, la organizacién esta compuesta por partes, drganos a las que se 

les ha asignado un conjunto de funciones para el logro de la mision, para la realizacion de estas funciones es 

indispensable que quien o quienes vayan a asumirlas retnan fos requisitos establecidos en el perfil del puesto que 

determina habilidades, conocimientos y aptitudes, pero también requisitos en torno a los valores organizacionales 

traducidos en la Jealtad, personalidad y disciplina. 

En ef sentido estructural, 1a organizacion de la iglesia Catélica a nivel internacional responde a la necesidad de 

poderla administrar mundialmente y darle el funcionamiento requerido para llevar acabo su misién, es en otras palabras 

la division de las funciones a través de la creacion de organismos para fa administracién del gobierno catélico universal, 

denominados dicasterios o colegios, formando la llamada Curia Romana, asi como otros érganos fuera de ésta con 

competencia materialmente definida de fos que se sirve el Papa (como cabeza principal). De ahi que pretendemos 

distinguir fas funciones que tienen cada uno de ellos con ef propdsito de poder entender como funciona la organizacién 

a su interior y su relacién con el exterior, ademas de aclarar términos que suelen ser confundidos o que generaimente 

no $e have una distincién entre ellos como son la Santa Sede y la Ciudad Estado de! Vaticano particularmente cuando 

representan a la iglesia o al Estado con las pecutiaridades del mismo, Para nosotros la Ciudad Estado det Vaticano es la 

base material, visible de la administracion de ta Iglasia Catolica a nivel internacional, en otros términos es el lugar donde 

se ubica esta organizacién religiosa. 

3.1, Gludad Estado def Vaticano 

Al consumarse fa unidad de italia en 1870, los Estados Pontificios quedaron reducidos a {os limites del Vaticano, pero 

fue con la firma de los Tratados de Letran, el 11 de febrero de 1929, ratificados por el gobierno italiano de Benito 

Mussolini y el Papado tras varios afios de controversia, cuando {a Ciudad ef Estado Vaticano fue reconocida como sede 

de la Iglesia Caldlica, En 1984 este tratado fue reemplazado por un nuevo concordato que, como su 

antecesor, reconocia ia absoluta soberania de la Santa Sede (jurisdiccion del Papa) dentro del Estado de la 

Ciudad dei Vaticano.de ta Santa Sede; por tanto, como un "Estado" libre e independiente y concertandose que el 

Papa, ademas de ser ta cabeza fisica de la Iglesia Catélica, también es Jefe de Estado. 
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De ahi que ef Vaticano, constituye ei espacio territorial donde se asienta la cabeza y el cuerpo fisico de la 

iglesia Catélica, el Para como jerarca universal y el conjunte de dicasterios que le permiten el gobierno mundial de esta 

organizacion. De hecho, la creacién de la Ciudad Estado del Vaticano se dio para asegurar visiblemente la libertad e 

independencia de la Santa Sede en el gobiemo espiritual de la Igtesia Catolica en todo ef mundo y de ta Didcesis de 

Roma en particular, 

Fisicamente es un territorio con una superficie de .44 kitémetros cuadrados, formando el Estado mas pequefio 

y difiere considerablemente con el resto de los Estados, ya que su organizacién, estructura y administracién estén 

subordinados a 1a Iglesia Catdlica cuyo jefe visible es el Papa, formando ia base para su magisterio, gobierno, labor 

santificadora y ayuda humanitaria, ademas de ser siempre considerado como un territorio neutral @ inviolable (Art. 24 del 

Tratado de Letran). En otras palabras, la Ciudad del Vaticano es un instrumento material para el servicio de la mision 

espirituat de la Iglesia on defensa de su fibertad y es {a sede terrenal de su organizacion para lograr su administracion y 

presencia mundial 

Especificandonos en ef Estado Ciudad del Vaticano, tenemos que ste se tige por una monarquia efectiva y 

Vitalicia, en donde el Romano Pontifice es la autoridad suprema que ejetce los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, 

en el caso de sade vacante los poderes son asumidos por el Colegio Cardenalicio. De esta manera, al poder efecutivo 

esta confiado principatmente a Papa pero ademas ala Comision Pontifica para el Estado de la Ciudad det Vaticano, de 

la cual dependen las oficinas y sarvicios de caracter administrative y técnico®; fas disposiciones fegisiativas y los 

reglamentos son decretados por el Papa, quien también, puede delegara esta funcién a la Comisién Pontifica det Estado 

de la Ciudad del Vaticano y al gobernador del Estado (El Cédigo de Derecho Canénico y las Constituciones Apostlicas 

son las fuentes principales de este poder); finalmente los érganos del poder judicial se componen de un juez unico, de 

un tribunal de primera instancia, un tribunal de apelacion y una corte de casacion, los cuales realizan sus funciones en 

nombre det Santo Padre. 

La Secretaria de Estado representa a la Santa Sede en las relaciones diplomaticas con las potencias 

extranjeras; fa Guardia suiza se ocupa de la seguridad intemna y de la proteccién del Papa; la plaza de San Pedro esta 

sometida a la auloridad de ta policia italiana, Castel Gandolfo, el patacto de verano del Papa en las afusras de Roma, al 

igual que otras edificaciones situadas en la capital italiana pero fuera de! Vaticano, esta dotade con el derecho de 

oxtraterritorialidad. Por lo cual, existen otros érganos de los cuales se asiste ef Papa que radican fuera del Vaticano. 

En materia de poblacién, dentro del Vaticano podames encontrar dignatarios, oficiales y cardenales, quienes 

residen tanto en la Ciudad de} Vaticano como en Roma, y los miembros de las misicnes diplomaticas papales. En el 

  

38 Ly Ordenana Judicial, promulgada por Pio XN en mayo de 1946, determina la competencia de cada uno de ellos y el Cadice de 

procedimento Civil regula las formas y los términos de dicho procedimiento 

92



Ielena Catalica, el sistema oi ganrzatve internacional 
aciores y estructura 

Tratado de Letran se estipula que la poblacion de! Vaticano es {a que tiene residencia legal permanente, la cual no se 

pierde por una temporal permanencia fuera de efla, ni tampoco ja habitacion en la misma Ciudad y se aftade que en 

caso de que haya culminado su estadia y de no considerarse provista de otra ciudadania, sera considerada en Italia, sis 

mas tramites ciudadanos italianos. (Ast 9 Tratado de Letran) 

Resalta, entonces, que la estructura poblacional def Vaticano difiere de la de los demas Estados, ya que esta 

sujeta a un poder supremo y solo constituye un cuerpo de ciudadanos exenta de los principios que rigen |g nacionalidad, 

como gon ef nacimiento y ta filiacién. En la Ciudad det Vaticano en lugar de nacionalidad, solo se otorga ciudadania 

vaticana en funcién de residencia estable por razén de dignidad, cargo, empelo o concesion pontificia Asimismo, una 

parte de la Poblacion esta autorizada para residir an ef Vaticano sin gozar de la cludadania. 

La Ciudad del Vaticano tiene su propia bandera y moneda (la lira vaticana que equivale a la lira italiana) y su propio 

sistema postal, cuenta también con una estacién de ferrocarril conectada con la red italiana, flota maritima, entre otros 

servicios y para su administracion la Comision Pontificia se apoya en los departamentos del Governatorato; a esto se 

suma una estacion de radio, y administra sus propios servicios de teléfono y telégrafo. Se publican un periddico diario y 

un periddico mensual oficial, asi como libros y panfletos en diversas lenguas. El italiano es la lengua del Estado, aunque 

para los actos oficiales se utiliza el latin. 

Para concluir con respecto al Gobierno de la Ciudad del Vaticano se compone de un cierto numero de servicios 

administrativos, tales como la direccién det personal, los museos, fos servicios tecnicos, econdmicos, sanitarios, la 

radio vaticana, etc. La Comision compuesta de varios cardenales vela sobre esta administracion. Y el Vicariado de 

Roma, que administra la mayor parte de la diécesis en nombre del Papa esta siempre presidide por et Cardenal Vicario 

General de su Santidad, designado con el nombre del Cardenal Vicario 

3.2 EL APICE ESTRATEGICO: Recordamos que es la parle en donde se encuentran a jos érganos (y personas) 

encargados de fa responsabilidad y de las preecupaciones globales de la organizacion, dentro de la Iglesia Catélica 

nosotros ubicamos a tres érganos principales que pos su naturateza con los encargados de vigilar que esta 

asociacién religiosa funcione debidamente como unidad integrada, por lo cual tienen una estrecha telacién con el 

entomo de la iglesia para que de acuerdo con las condiciones se planteen los alcances y limites de 1a organizacion; 

negocian incluso con entidades externas via funciones protocolanas y planeando acciones gracias a las fuerzas de 

medicién entre ta iglesia y su entorno, asi como el desarrollo de las decisiones y objetivos, De esta manera, tratan 

de mantener una modernizacion constante, en ta que se adaptan las estrategias, las fuerzas, las necesidades y 

condiciones de la otganizacién a los cambios existentes a su alrededor 
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Como parte organica del apice estratégico dentro de la Iglesia Universal tenemos a: 

a) Santa Sede 

b) Colegio Cardenaliae 

¢) Colegio Episcopal 

a} Santa Sede 

El término "sede” como tal deriva del latin *sedes", silla o asiento, haciendo referencia al trono de un prelado que ejerce 

jurisdiccion, De ahi que la expresion “Santa Sede" comprende la jurisdiccién del Papa, representando el organo supremo 

y central de gobierno de la Iglesia Catolica, contempla tanto el Estado Ciudad Vaticano, como los dicasterios de 1a Curia 

Romana: tribunales, congregaciones y oficios por medio de los cuales ef Sumo Pontifice despacha los asuntos de la 

Iglesia Universal. “Bajo el nombre de Sede Apostélica o Santa Sede se comprende no solo al Romano Pontifice, sino 

también, a no ser que por su misma naturaleza o por et contexlo conste otra cosa, la Secretaria de Estado, el Consejo 

para fos asuntos publicos de la Iglesia, y otras instituciones de la Curia Romana” (Canon 361). 

\qualmanta, fa Santa Sede se refiere al tugar en donde reside el jerarca del !a Iglesia como jefe visible y a fa 

organizacion espiritual det gobierno papal, de esta manera el Papa al investir la Santa Sede tiene jurisdiccion en todo ot 

mundo, representa y acta a nombre de la iglesia Calélica y a nombre de ja Ciudad Estado del Vaticano, e incluso la 

Santa Sede suele usarse para designar a la misma Iglesia en su acepcion juridico-institucional, como con frecuencia se 

hace en la practica internacional. 

b) Colegio Cardenalicio 

Se entiende por Colegio Cardenalicio al nombramiento reafizado por el Papa que produce la adscripcién al colegio 

integrado exclusivamente por cardenales; tuvo su ofigen en los obispos de las diécesis supeditadas, en los presbiteros y 

diaconos de Roma (tradicionaimente los consejeros del Papa} lo que dio lugar a que el colegio fuera considerado como 

un Senado. En fos primeros siglos se aplicaba el término Cardenal a quienes estaban adscritos a una Iglesia (de 

preferencia si 92 trataba de una catedral} y en particular al que los presidia, por ello al aumentar ef nimero de Iglesias 

fue necesario distinguirlos con algéin titule. E| Colegio Cardenalicio adquirié su forma actual en el siglo Xl, fa 

clasificacion de sus miembros se definid con el Papa Alejandro Ili (1159-1181), para entances, los cardenales 

adquirieron una dignidad distinta a la de fos primeros tiempos, fo cual se fortalecié por su intervencién exclusiva en la 

eleccién papal (a partir de 1179) y a las fegaciones que desempefiaban en nombre y representacién del Romano 

Pontifice. 
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De ahi que fos cardenales son Ilamados ahora principes de la iglesia y se tes atribuye una doble funciér, la de 

elegir al Papa y de asistirlo en su tatea de Pastor universal, tanto colegialmente cuando son convocados en 

Consistorios,2? como individualmente a través de los distintos oficios que puedan desempefiar. 

Los miembros de] Colegio Cardenalicio se distribuyen en tres ordenes, 0 grupos internos: el orden de los 

obispos, el de fos presbiteros y el de los diaconos (Canon 350). Son miembros de la orden episcopal, los cardenales que 

fine como titulo una de las didcesis proximas a Roma: Ostia, Aloano, Palestrina, Frascati, Porto-Santa Rufina, Sabina- 

Pogio, Mirleto, Velletri-Segni; los cardenales de esta orden son nombradas directamente por el Papa, de acuerdo con 

su antigdedad, cabe sefialar que fos Patriarcas de las Iglesias Orientales que son promovidos al cardenalato también 

perfenecen a esta orden y conservan como titulo su propia sede patriareal. Los Cardenales presbiteros son obispos que 

reciben él titulo de alguna sede en Roma, mientras que a los cardenales ajaconos se les confiere el titulo de una de las 

Iglesias de Roma. Tradicionalmente, éstos Ultimos son los presidentes de los dicasterios de la Curia. 

E} Papa anuncia el nombramiento de nuevos cardenales en el Consistorio, ceremonia a la que asisten todos tos 

cardenales que se encuentra en Roma, si es de caracter ordinario; si es extraordinario, entonces acuden todos los 

cardenales! A fa cabeza del Sacro Colegio hay un cardenal Decano (el Obispo de Ostia, que conserva la Iglesia que 

tenia antes en titulo), quien os siempre el mas anciano promovide de los cardenalas obispos, su titulo no \e confiere 

ninguna jurisdiccién sobre sus colegas, solamente es al ‘primero de sus hermanos". También esta un Camarlengo, 

encargado de administrar los bienes de la Igtesia cuando la Sede de Pedro esta vacante. (Anexo, Lista de Cardenales) 

¢) Colegio Episcopal 

También conocido como Colegio de Obispos sucede al Colegio Cardenalicio en el magisterio y en el régimen pastoral, 

junto con e! Romano Pontifice, formant parte de 8! los obispos que obtienen la consagracién episcopal y la comunién 

jerarquica con el Papa y con los demas miembros del Colegio (Canon 336). Es parte fundamental de ta iglesia porque a 

través del Colegio Episcopal y partioularmente del obispo, se genera la funcion sacerdotal de Jesuoristo, fa cual se 

ejerce sobre una grey"? determinada a fa que se exttende su accion. 

Por to anterior, se dice que el Colegio Episcopal representa el Colegio de los Sucesgores de fos Apéstoles, 

iguatmente, a éste_pertenecen los sacerdotes que han sido preconizados obispos y por jo mismo poseen los poderes 

  

3 €| Consistorio es una asamblea de cardenales prestdida por el Papa, en ella por ejemplo se trata la canonizacién de los santos 

4© Ver http.//www vatican va/roman 
51 EL 21 de febreio de 1998, fue cuando el Arzobispo Piimado de México, Monsefior Norberto Rivera Caneia sealbid el capelo 

catdenalicio 
2 Grey, del latin gies que significa rebafio, por lo cual se le consideta asi a la congregacin de fieles bajo al autoridad de su 

pastor 
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de enseriar y gobernar en sus propias didcesis incluso antes de ser consagrados obtspos. No es necesario que los 

obispos estén numéricamente presentes, sea personalmente, o por medio de representantes personales, sino que la 

cantidad y la calidad de Jos presentes debe ser tal que representen moralmente a toda la Iglesia <<docente y dicente>>, 

algunas veces puede bastar incluso un nlimero retativamente pequefio. Cada uno de los miembros no tiene y no ejerce 

mas que el derecho al voto. Enserian y gobiernan solamente en cuanto constituyen el Colegio. 

La potestad sobre la iglesia Universal que compete al Colegio Episcopal se ejerce de manera solemne en el 

Concilio Ecuménica (Canon 337} y con el consentimiento del Sumo Pontifice, durante et Concilio ta jerarquia catdlica se 

zedine limitando al Consejo de las personas divinas, las relaciones se mantiene inalterables, ta accién esta ofientada por 

el Papa, quien se comunica con ef Colegio de los obispos, este colegio mantiene ef orden en ef que fue establecido y 

repite ta funcién def Papa. Es en éste donde se integran los elementos del poder jerarquico: “Si Jesueristo, por una sola 

mision de su Padre, es maestro, santificador y rey (...) entonces, esta Unica mision pasa a fa Iglesia, a través del Colegio 

Episcopal y (...) por tanto, los tres elementos det poder jerarquico -magisterio, ministerio y autoridad- quedan integrados 

en una misma esencia (...)",8 

£1 Concllio Ecurnénivo es, por tanto, la asamblea o reunion formal y solemne de todos fos obispos de la Iglesia 

Catélica convocada y presidida por et Soberano Pontifice, con el fin de estudiar, deliberar y resolver cuestiones que 

afectan ¢ interesan a la iglasia Universal oon autoridad suprema de magistorio y jurisdiccién. En tal sentido, el Concitio 

es af organo o expresién del Colegio Episcopal, con capacidad de actuar ta potestad que a éste cotrespande sobre toda 

la iglesia. 

Son miembros del concitio ecuménico y tiene el derecho y el deber de asistir y participar en él con voto 

deliberativo todos los obispos que sea miembros del colegio episcopal, es posible también que pueden participar en el 

concilio otros fieles que no sean obispos, En tal caso corresponde al romano pontifice determinarlo, La representacion 

del episcopado catélico no exige de modo absoluto que cada uno de los obispos residenciales tenga derecho 

personal a estar presente en et Concilio Ecuménico, pero si que tenga derecho a cooperar en él, 0 al menos a 

consentit en fa determinacién de la cooperacién, en el sentido de que esto no se les podria negar, ya que poseen 

plenamente la mision apostdlica y sacerdotal, magisterlal y de gobierno. 

Asimismo, et Concilio es representative de aquellos obispos cuya jurisdicoién depende como vicaria 0 

delegada del Papa o de otros obispos y de aquellos que, aunque tene jurisdiccion "cuasi episcopat", no son obispos 

consagrados. Pero también estos, aunque sea sdfo parcialmente, participan de hecho en la misién jerarquica del 

colegio apostético y tal participacién puede ser sumamente conveniente. La constitucién divina de la Iglesia no parece 

48 Greg Adrien La Iglesia y st divina Constituaién En Ampudia, Ricardo op at pi75 
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contener ulteriores determinaciones, dejando amplia libertad al Colegio y a su cabeza, el Papa, es decir, al derecho 

positive para adaptarse alas circunstancias concretas. 

Et derecho exclusivo de! Papa a convocar y a presidir el Concilio pertenece al derecho constitucional divino. 

“solo la cabeza del episcopado puede ordenar con autoridad que se rednan los miembros sometidos a él, y en la 

misma asamblea sigue siendo cabeza con toda Ia plenitud de sus poderes”.“ Con todo, si otra persona convocase y 

presidiese una representacion auténtica de los obispos, y ef Papa quisiese participar, seria un Concilio Ecuménico 

valido, En este sentido, que el Papa fo convoque y lo presida no son elementos esenciales del Concilio. De hecho, ‘los 

ocho primeras Concitios Ecuménicos, celebrados todos en Oriente, fueron convocados por los emperadores: y fueron 

presididos a menudo por ellos o por sus enviados’.% 

Respecto af funcionamiento del Concilio Ecuménico, éste es precedido por una etapa preparatoria dirlgida 

sobre todo a precisar fas materias que seran objeto de estudio y deliberacién en la fase de celebracion propiamente 

dicha. En la preparacion intervienen no séle obispos, sino también otras personas @ instituciones, como son las 

universidades catdlicas y eclesiasticas. La determinacién definitiva de las materias corresponde al Papa, aunque los 

padres conclliares pusden afiadir ofras que han de ser aprobadas por el romano pontifice, La calabracién de las 

sesiones conciliares se regulan en ef reglamento del concilio que se pramulga en ocasién de su convacataria. 

De acuerdo con la Iglesia Catdlica at concllio ecuménico es esencialmente, en virtud de {a constitucion de 

Cristo, la representacién det episcapado catdlica en la que los sucesores de fos Apéstoles, unidos con su cabeza, 

gjetcen colegialmente la misma plenitud de poderes de magisterio y jutisdiccién que la Cabeza posee personaimente. 

Para nosotros, en ef conellio, como en ef goblemo ordinario, el Papa es et selto de ta unidad del eplscopado, 

que no puede existir sin la Cabeza. Esta constitucion monarquico colegial, en e! sentido de que la superioridad puede 

sef ejercida personaimente por el gobernante supremo y colegialmente por €] mismo junto con los gobernantes 

subordinados, es propia y exclusivamente de la Iglesia de Cristo, Es expresion institucional de su deseo supremo: “Ut 

omnes unum sint’, La plenitud jurisdictional de! Papa sobre todos y cada uno de los obispos y fieles, considerada en 

abstracto y asilada del conjunto el derecho divine constitutive de fa Iglesia, podria sugerir conclusiones 

aparentemente lagicas, como el hecho de que el Papa puede arrojar derechos episcopales en foda didcesis y ejercer 

ahi su propia orden episcopal. La jurisdiccion episcopal es absorbida por ef Papado, en ultima distancia el Papa 

sustituye individualmente el que en la practica y en el momento determinado pudiera colocarse en lugar de los obispos 

frente a los gobierno civiles; en otras palabras, fos obispos no son mas que instrumentos funcionarios del Papa. 

nC 

+ Viana, Antonia op at p19 
% ibidem
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3.3 CURIA ROMANA® 

En ol eercicto supremo, pleno ¢ mmediato de su poder sobre toda la iglesia 
ef Romano Pontifice se sirve de fos dicasterios de fa Curia Romana que 

‘en consecuencia, realzan su fabor en su nombre y bajo su autordad 
para bier de las Iglesias y sorvica de fos sagrados pastores 

Reforzando fa unidad de la te y de la comuniin 
def Pueblo de Dios y se promueve la mision 

propia de la iglesia en el mundo 
CHRISTUS DOMINUS 9 

La Curia Romana comprends todos aquellos érganos denominados colegios o ‘dicasterlos', con competencia 

materialmente definida para ayudar af Papa en el gobierno ordinario de ta iglesia Universal.” Su organizacion y 

funcionamianto se rigen por la Constitucin Apostélica Pastor Bonus,” pues delinea y describe la funcion de los 

ofganismos que integran él aparato publico de ta Iglesia Catélica a nivel internacional, adquitiendo una forma 

otganizacional alas demandas y necesidades actuales de fa misma. 

Adicionalmente, en el actual Codigo de Derecho Candnico se establece que la Curia Romana, realiza su 

funcion en nombre y por autoridad de! Santo Padre para el bien y servicio de las Iglesias (Canon 380). Los grandes 

negocios, movimientos y decisiones de la vida de la Iglesia son ordenados actualmente por los “dicasterios" de fa Curia 

Romana que son comparables a tos departamentos Ministeriales de tos gabiemos civiles. La palabra "dicasterio’, det 

gtiego “dikasterion" que significaba un Tribunal de Atenas, se aplica hoy a todas las organizaciones de la administracién 

central de fa Iglesia: Congregaciones, Tribunales y Oficinas. 

La Curia es una de las estructuras gubernamentales més antiguas del mundo, su comienzo sa da en las 

asambleas 0 consejos convocados por los primeros Papas para apoyarios en materia de dogma y asuntos politices, con 

el tiempo algunas de las funciones se formalizaron de modo que adquirieron institucionalidad. A lo largo de la historia 

estos organismos instituidos han sufrido una serie de transformaciones con el fin ultimo de facilitar ef gobierno de la 

iglesia Catélica Universal. En este proceso pueden distinguirse etapas importantes como antes de ta Reforma 

Gregoriana (mediados dat siglo XI}, en donde el Pontifice era asistido por un Sinodo Episcopal, por al Prebysterium y 

por el Colegio de Didconos, alrededor de tos cuales se crearon algunos érganos para cumplic determinadas servicios. 

Desde aquella reforma hasta el siglo V (588), el gobierno de la Iglesia fue recayendo cada vez mas sobre los 

cardenaies, los cuales en Consistorio forman al Senado del Papa. 

  

+ Informacién tomada del senado de la iglesia, de la Organizacién de! gobierno en la Iglesia, del Pastor Bonuns, de platicas 

personales con rehgrasos 
7 Viana Antonio op. ct p25 
48 Emrtida emitida por Juan Pablo Il el 28 de jumio de 1988, este documento sustituyd al Reginint Ecclesiae Universae. publicada 

por Paulo Vien 1967, par medio de {a cual se modermizaion de raiz tas estiucturas pricticamente inalteradas desde el Concilio de 

Trento cuando se formalizd el gobrerno eclesifstico Cabe serialat que fa actual Constitucién de la Iglesia, ef Pastor Bonus, es el 

aquivalente a una fegislacion de la Administracién Pablica, con sus respectivas proporciones 
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EJ Concilio de Trento, que aparentemente afirmo el poder central de ta Santa Sede impuso con ello deberes al 

aparato gubernative. Las condiciones religiosas de la primitiva Cristiandad hacian complicada ta posicién del Estado 

Pontificio en la politica internacional, et descubrimianto de los nuevos territorios que abria campos amplisimos a la tarea 

misional reclamaba una especializacién mas minuciosa. Estos factores condujeron a una ampliacién sistematica de 

toda la Curia Romana, en la cual al tratar de restaurar fos antiguos drganos no se consiguié sino conceder mayor 

preponderancia a las Congregaciones de Cardenates, estas Congregaciones de Cardenales tuvieron su origen en el 

antiguo Consistorio.? 

De esta manera, podemos decir que las funciones y atribuciones actuales de ta Curia tienen sus origenes en ef 

siglo XVI, cuando los desafios impuestos por la Reforma Protestante y la expansion de catolicismo a tierras americanas 

obfigaron a la igtesia a resolver una serie de problemas de caracter general y a revisar las competencias y campos de 

accion de fos organismos que apoyaban al Romano Pontifice en al gobierno de {a cristiandad, de esta manera et 

entonces Papa Sixto V (1585-1590) reformd la Curia Romana con la Constitucién Apostilica Inmensa Aeterni Def (22 

enero de 1588), dandose la primera regulacion general de la Curia, modificande fa actividad de los Consistorios, 

denominacion que fue sustituida por Congregaciones, destacando la Congregacién de Propaganda (creada en 1622), 

encargada de fas cristiandades recién incorporadas a ta fe, como resultado e ta actividad misionera, de ahi que su 

importancia e influencia en [a iglesia en los aspectos pastoral y juridico fueron muy significativas. El sistema de Sixto V, 

en esencia, ha permanecido invariable hasta hoy a traves de frecuentes modificaciones en el ntimero y facultades de las 

Congregaciones, sobre todo despuds de fa extincion de tos Estados Pontificios en 1870. 

La dinamica de los acontecimientos y las nuevas necesidades que se presentaron durante los tres siglos 

subsacuentes dieron lugar a ta Reforma de San Pio X (1903-1914), propuesia en 1a Constitucién Apostélica Sapientio 

Consilio (29 de junio de 1908) basada en Ja estructura tradicional de las congregaciones, es decir, en comisiones 

permanentes de cardenales con amplias facultades de gobierno; Tribunales para los asuntos juridicos; y Oficinas u 

érganos administrativos, cada uno con una competencia exclusiva, asi como independencia en materia de gobierno y 

jurisdiccion. Esta reforma paso al Cédigo de derecho Candnico (Can.247-257} con muy pocas modificaciones. 

Reformada ta Curia Romana se suprimieron algunos organismos y se crearon’ otros; se delimitaron las competencias 

de los seis dicasterios (Canctlleria Apostélica, Dataria Apostolica, Camara Apostolica, Secrotaria de Estado, Secretaria 

de los Breves y Secretaria para las cartas latinas} y se astablecieron las diferencias entre las jurisdicciones externas e 

internas, asi como las administyativas y las de caracter judicial . Asimismo, se incorporaron las congregaciones de los 

Sacramentos, de los Religiosos y de fa Iglesia Oriental, sumando en total 11, los tribunales volvieron a tener una 

participacion activa.> 

  

4? Ampudia, Ricardo ap. at p 126 

5° tbid_ pp 127-130 
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Si bien los cambios efectuados en ta Curia tuvieron resultados importantes, a finales de la década de los 60's, 

el surgimiento de nuevos planteamientos en el Concilio Vaticano 115" y fa necesidad de imprimir un caracter intemacional 

y universal en los organismos centrales, llevaron al Pontifice Paulo VI a promover una nueva actualizacién de ta Curia 

Romana. Lo anterior se realizd mediante una comisién encargada de analizar las propuestas y observaciones, de 

elaborar un proyecto sobre cada uno de los dicastetios y redactar un documento al respecto. Una vez que se discullé y 

aprobé ol texto final,®2 Paulo VI con base en ta Constitucién Aposidlica Regimini Ecclesiae Universae, promulgé el 15 de 

agosto de 1967 fa reforma de la Curia Romana. 

Durante el siglo XX ha sido particularmente frecuente !a regulacién especial de fa Curia Romana, en funcién de 

las necesidades de ta Iglesia y det estilo de gobierno de los diversos Papas. La Legislacién vigente sobre fa materia se 

contempla en ta Constitucién Apostilica Pastor Bonus (28 jufio 1988), complementada en algunos aspectos por ef 

Regltamento General de la Curia Romana (RGCR) del 4 de noviembre de 1992.5 

a) Organizacién 

De origenes remotos, la Curia se halla en la Ciudad del Vaticano, actualmente esta dirigida por e] Secrefario de Estado, 

entre los dicasterios se encuentran concretamente {os Tribunales, tas Oficinas, las Congregaciones, las Consejos 

Pontificios y las Comisiones, También forman parte de ella fos Institutos de ta Prefectura de la casa Pontifica y la 

Oficina de las Celebraciones Litirgicas del Sumo Pantifice. La Secretaria de Estado ocupa una posicién peculiar de 

entre el complejo organico de fa Curia a causa de su inmediata proximidad al Papa (Pastor Bonus Arts, 39-47). 

b) Naturaleza 

La Curia es también un instrumento de la unidad y comunidn entre la cabeza y los miembros del Colegio episcopal, 

entre [a iglesia Universet y 12s iglesias parliculares. Desde el punto de vista candnico, ta colaboracion de la Curia con el 

Papa se expresa, por una parte, en el ejercicio de funciones del fomento consultivas mediante actuaciones de imputso, 

exhortacion 0 asesoramiento a los dicasterios; y por otra parte, resulta facuttada por el derecho para emitir actos de 

potestad canénicamente vinculantes dentro del ambito de competencias de cada dicasterio. Esta potestad que pueden 

ejercer algunos dicasterios de la Curia es ordinaria y vicaria, porque supone una participaci6n “imitada® en fa jurisdiecion 

de régimen del Romano Pontifice para toda fa Iglesia. 

51 En ef decteto Conetlias Chritus Dominus, publicado el 28 de octubie de 1965, se sefigla la conveniencia de la reforma de la 

Curia Romana, particularmente en el niimero de dicastetios, su denominacion, competencr, procedimrento cootdinacion y 

propone que los membros, oficiales y consultoies de los dicasterios sean asumidos de las distintas regiones de la misma igtesia 
52 En el documento se presentan los critenos de teforma, sus lineas generales y especificas y los organismos que componen la 

Cura Romana 
3 Vana, Antonio. op. aé, p 120 
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AUTORIDADES PEL VATICANO 

SECRETFARIA DE ESTABO 

SECRETARIO DE ESTADO Cardenal Angelo Sodio 

Seccién Asuntos Generales 

Sustrtuto Monsefior Giovanni Battista Re 

Asesor. Monsefor James M Harvey 

Seceidtr Relactones con los Estados 

Sectetano. Monsefior Jean Louts Tauran 

Subsectetanio para fas relaciones con los Estados Monsefiot Celestine Migliotr 

TRIBUNALES 

PENITENCIARIA APOSTOLICA 
Penitenclatio Mayor, Cardenal William Wakefield 
Regente Monseijor Lung! De Magisttis 

TRIBUNAL SUPREMO DE LA SIGNATURA APOSTOLICA 
Prefecto. Cardenal Gilberto Agustont 

Secretario. Monsefior Zenon Grocholewskt 
TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA 

Decano Monsefio! Mario Francisca Pompedda 

OFICINAS 

CAMARA APOSTOLICA 

Caimarlengo de fy Santa Iglesia Romana. Caldenal Eduatdo Martinez Somalo 

Vice Camatlengo dela S| R. Monsefior Ettore del Cunial 

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA SANTA SEDE 

Pro-Presidente. Monsefior Lorenzo Antonett 

Secretatio: Mansefjor Claudio Mania Calh 

PREFECTURA PARA LOS ASUNTOS ECONOMICOS DE LA SANTA SEDE 

Presidente 

Sectetarlo. Monsefjor Francesco Saverio Salerno 

CONGREGACIONES 

DOCTRINA DE LA FE 
Prefecto, Cardenal Joseph Ratzinger 
Secretaria Monseftot Tarcisio Bertone. $ DB 
Subsectetatio P Adriano Garuti, OF M 

IGLESIAS ORIENTALES 
Prefecto Cardenal Achille Silvestrins 
Sectetario, Monsefior Mitoslav S. Marusyn 
Subsectetatio. P_ Mate Blogt
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CULTO DIVING Y DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS 
Prefecto Cardenal Jorge Medina Esteves 
Sectetatto Monsefior Geraldo Majella Agnelo 
Subsectetano Monsefiot Catmelo Nicolost 

CAUSAS DE LOS SANTOS 
Prefecto 
Sectetarto Monsefiot Edward Nowak 
Subsectetano Monseiior Michelle Di Ruberto 

OBISPOS 
Prefecto Cardenal Bernardin Gantin 
Sectetario Monsefiot Jorge Me(ia 
Subptefecto Monsefior Giovanni Mana Rosst 

PONTIFICIA COMISION PARA AMERICA LATINA 
Presidente Cardenal Bernardin Gantin 
Vice-Presidente Monsefior Cipriano Calderon, 

EVANGELIZACION DE LOS PUEBLOS 
Prefecto Cardenal Jozef Tomko 
Sectetanio- Mons Marcello Zago, Mt 
Secretario Adjunto Monseijor Charles Schleck, C5 C 
Subsecretario P Luigi Ghidomt 

COMITE SUPREMO DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
Prefecto: Cardenal Jozef Tomko 
Vicepresidente- Monseffor Giuseppe Uhac 
Viceprestdente Monsefior Charles Schleck, C5 C 

CLERO 
Prefecto Cardenal Dario Castrdlon 
Secretatto Monsefior Cescenzio Sepe 
Subsecretario. Monsefjor Antomo Silvestrelli 

CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA CATEQUESIS 
Presidente, Cardenal Datio Castrilldn 
Viceptesidente: Monseffor Crescenzio Sepe 

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA APOSTOLICA 
Prefecto Cardenal Eduatdo Martinez Somalo 
Sectetario: Monsefior Piergiotgio Silvano Nest, CP 
Subsectetatio. P Jess Torres 
Subsectetaia Monsefior Juan José Dorronsore 

EDUCACIGN CATOLICA 
Prefecto, Cardenal Plo Laght 
Secretatio Monseffor Jose Satava Martins 

Subsectetanio Monsefior Guiseppe Baldanza 

CONSEJOS PONTIFICIOS 

LAICOS 
Presidente. Cardenal Francis Stafford 
Vicepresidente Monsefior Stanislac Rylko 
Subsectetanto Prof Guzman Carriqusy 

PROMOCION DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Presidente, Cardenal Edward Cassidy 
Sectetatio. Monsefior Prerte Duprey 
Sectetatio Adjunto Monsedict Jean Claude Pérsset 
Subsectetano. Monsefior Eleutetio Fortina 

FAMILIA 
Presidente Cardenal Alfonso Lépez Trujillo 
Secretanio, Monsefior Francisco Gil Helin 
Subsectetario Monsefior Francesco Di Felice 

JUSTICIA Y PAZ 
Presidente: Cardenal Roger Etchegatay 
Vicepresidente Monsefjor Francois X Nguyen 
Sectetario. Monsefict Diarmuid Martin 
Subsectetario- Monsefior Grampaclo Crepaldi 
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“COR UNUM‘ 
Presidente Monsefior Paul Josef CORDES 
Sectetario Monsefior Karel Kasteel 
Subsectetano Don Francisco Azcona San Martin 

PASTORAL DE LOS EMIGRANTES E ITINERANTES 
Presidente Monsefior Giovanni Chel 
Sectetanio Monseffor Francesco Gioia. OF M Cap 
Subsectetario Monsefior Guusepppe De Andiea 

PASTORAL DE LOS AGENTES SANITARIOS 
Presidente Monsefior Javiel Lozano Banagin 
Secretaria: P José Luns Redrado: 
Subsectetano P Felice Ruffin 

INTERPRETACION DE LOS TEXTOS LEGISLATIVOS 
Presidente. Monsefiot Julién Herranz 
Sectetario Monsefior Bruno Bertagna 

Subsecretario- P Marino Maccartell, OS M 
DIALOGO INTERRELIGIOSO 

Pressdente. Cardenal Francis Arinze 
Secretaria Monsefior Michael L Fitzgerald 
Subsectetatio: Monseijor John Bosco Masayuki Shitteda 

CULTURA 
Presidente Cardenal Paul Poupard 
Secretario: P Bernard Ardara 
Subsectetatio P Fabio Duque Jaramillo, O FM 

COMUNICACIONES SOCIALES 
Presidente: Monseiiot John P Foley 
Sectetario. Monsefior Perfranco Pastore 
Subsectetatio. Monseiior Hans Peter Rothhin 

COMISION PARA LAS RELACIONES RELIGIOSAS CON EL JUDAISMO 
Presidente Cardenal Edward Cassidy 
Viceptesidente Monseiior Pierre Duptey 
Secsefanio P Remi Hoeckman 

COMISION PARA LAS RELACIONES CON LOS MUSULMANES 
Presidente: Cardenal Francis Arinze 
Viceptesidente: Monsefior Michael L Fitzgerald 
Sectetatio: Don Khaled Alasheh 

COMISIONES ¥ COMITES 

PONTIFICIA COMISION BIBLICA 
Presidente Cardenal Joseph Ratzinger 
Secretario: P Alberto Vaghoye, $ J 

COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL 
Presidente, Cardenal Joseph Ratzinger 
Seetetano Genetal P Georges Cottier, OP 

PONTIFICIA COMISION PARA LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA 
Presidente: Monsefior Francesco Marchisano 
Secretatio. P Carlo Chenis 

PONTIFICIO COMITE PARA LOS CONGRESOS EVCARISTICOS INTERNACIONALES 
Prestdente Cardenal Edouard Gagnon, P $5 
Secretatsio P Ferdinand Pratzner, 555 

PONTIFICIA COMISION DE ARQVEOLOGIA SACRA 
Presidente Mensefiot Francesco Marcbisano 

Secretanto Dr Fabrizio Bisconty 
PONTIEICIO COMITE DE CIENCIAS HISTORICAS 

Presidente Monseiiat Victor Sarat 
Secretaria P Vittorino Grossi, O5 A 

PONTIFICIA COMISION ECCLESIA DEL 
Prestdente Cardenal Angelo Felict 
Sectetatio: Mons Camille Perl 

COMITE CENTRAL PARA EL GRAN JUBILEO DEL ANO SANTO 2000 
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Presidente Cardenal Roger Etchegaray 
Secretaiioy Monsefior Sergio Sebastiin 

COMISIGN DISCIPLINAR DE LA CURIA ROMANA 
Presidente Cardenal Viscenzo Fagiolo 

OTROS ORGANEMOS 

PREFECTURA DE LA CASA PONTIFICIA 
Prefecto. Monsefior Dino Monduzz! 
Regente Monsefior Paolo de Nicald 

OFICINA PARA LAS CELEBRACIONES LITURGICAS DEL SUMO PONTIFICE 
Maestro de las Celebractones Littiegicas Pantificias. Monsetiot Piero Marin: 

INSTITUCIONES VINCULADASA LA SANTA SEDE 

ARCHIVO SECRETO VATICANO 
Archivista: Cardenal Luigi Poggi 
Prefecto: P Sergio Pagano, 3D B 

BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 
Bibliotecarto, Cardenal Luigi Poggt 
Prefecto: P Rafelle Farina, 5 DB 

PONTIFICIA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS 
Presidente: Prof Nicola Cabibbo 

PONTIFICIA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES 
Presidente Prof Edmond Malinvaad 

PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA 
Presidente: Prof Juan de Dios Vial Correa 
Vicepresidente- Monsefior Elio Sgreccia 

FABRICA DE SAN PEDRO 
. Presidente Catdenal Virgilio Noé 

LIMOSNERIA APOSTOLICA 
Limosneto de Su Santidad. Monsefiot Oscar Rizzato 

OFICINA PARA LOS ASUNTOS LABORALES DE LA SEDE APOSTOLICA 
Presidente Cardenal Jan P Schotte, CIC M. 
Viceptesidente: Monsefior Giovannt De Andrea 

. Director ing Gié Matia Poles 
TIPOGRAFIA POLIGLOTA VATICANA 

Dueckot General. Don Elio Tomgiant, 5 DB 
LIBRERIA EDITORA VATICANA 

Director Don Nicolo Suffi, § DB 
RADIO VATICANO 

Duector General P Pascuale Borgomeo, 5 J 
CENTRO TELEVISIVO VATICANO 

Director Don Vgo Motetto 
LYOSSERVATORE ROMANO 

Duector Responsable. Prof Mario Aqnes 
Searetanto de Redaccién Dr Carlo De Lucia 

Lengua francesa Ov Jean Michel Coulet Lengua inglesa Monsefor Robert Dempsey 

Lengua portuguesa Mans Expedito Marcondes Lengua alemana Oi Hans-Joaquin Kracht 
Lengua palyca P Czeslaw Drazek, $) Lengua espatola P Arturo Gutiérrez, LC 

SALA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE 
Director Dr Joaquin Navarto-Valls 

\ice-Director P Cito Benedittin, CP 

105 

 



Igtesta Catblica, el sistema organizatvo Internacional 
actores y estructura 

c) Caracteristicas 

La caracteristca de todos y de cada uno de los dicasterios de ta Cura Romana s@ manifesta en colaborar 

constantemente con el Papa en su misibn al servicio de ta unidad de toda la iglesia y de todos los miembros, de ésta se 

derivan una serie de peculiaridades referente af ejercicto de gobierno de cada dicasterto, a sus funcionarios y a su 

funcionamiento. 

Reforente ala funcién de gobierno de jos dicasterios, comentaremos de manera general lo siguiente, pues 

en st momento enfatizaremos en cada organo. En el Pastor Bonus en su atticulo 13 establece que los dicasterios 

tratan seguin su propia competencia los asuntos que, por su especial importancia, por su naturaleza por 

derecho, estan reservados a la Sede apostolica, ademas de aquellos que exceden del ambito de 

competencias de los Obispos 0 de los organismos episcopales y aquellos que le sean confiados por el Sumo 

Pontifice. Les incube el estudio de fos problemas mas graves de nuestra época, de modo que la accién 

pastoral de la Iglesia se promueva con mas eficacia y se coordina adecuadamente, manteniendo la debida 

felacién con las Iglesias particulares, pramueven iniciativas para bien de fa iglesia Universal, conocen, 

finalmente, los asuntos de los fieles, en el ejercicio de sus derechos para remitir a la Sede apostélica. 

Dentro de esta competencia general de los dicastetios, “las congregaciones y los tribunales ejercen 

sespectvamente la potestad de régimen administrative y judicial de modo estable y siempre con caracler vicario del 

Papa (Canon 131 y 360). En cambio, fos consejos pontificios y las comisiones de ta curla romana no son 

deliberativos, sino consuttivos*.4 

El cometido de las congregaciones no se agota en fa emision de actos juridicos vinculantes 0 decisiones de 

naturaleza juridico-administrativa, porque existe una amplia esfera de! gobierno eclesiastico para cuyo ejercicio no es 

necesario ef mandato, sino que hasta el consejo indicativo o la exhortacion estimulante para que sea et destinatario 

quien adopte bajo su plena responsabilidad las oportunas determinaciones. Paratelamente, aunque los consejos 

pontificios tiene encomendadas funciones de fomento pastoral y solamente intervienen en la preparacion de los actos 

de gobierno, en ocasiones su responsabilidad no se agota en esas funciones consuttivas 0 promotoras, sino que tiene 

la capacidad de producir actos que inciden en fa esfera juridica de los fieles. Cabe destacar, en este sentido ta 

peculiar posicién del Consejo para los laicos que tienen atribuida una amplia competencia para tratar todo lo que 

concierne alas asociaciones laicates de fieles e incluso se le reconoce ta capacidad de erigir y controlar tos estatutos 

de las que tengan caracter internacional (Pastor Bonus art.134). 
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Teniendo en cuenta los matices anteriores, se puede sefialar que ordinariamente y con caracter general la 

polestad vicana ejecutiva y judicial se ejerce en la curla romana a través de ta Secretaria de Estado, los Tribunales y 

fas Congregaciones. \.a distincion entre la potestad administrativa de tas Congregaciones y la judiciat de tos tribunales 

es Cierta, pero tiene algunas excepciones, las congregaciones asumen a veces competencias que parecen mas propias 

del tribunal. Hay que tener en cuenta la Signatura Apostolica no siempre acta como verdadero tribunal, sino también 

como organo administrative. Por lo que se refiere al ejercicio de la potestad legislativa, recordemos que ésta 

corresponde personalmente al Romano Pontifice y no a Jos dicasterios, ni siquiera alas congregaciones. 

Ademés de las normas de procedimiento, la actividad juridica de los dicasterios esta sujeta a ciertos limites o 

controles administrativos, los cuales, en buena parte provienen del Pontifice, algunos tienen caracter previo al acto del 

dicasterio, otros son posteriores. a la formaci6n del acto, lo anterior tlene sobre todo la finalidad de garantizar ef recto 

ejercicio de fa potestad vicaria de fa curia romana y la unidad del poder primacial. 

Dentro de estos controles se puede mencionar la reserva pontificia sobre las competencias de los dicasterios 

que incluso puede referirse a la actividad de los tribunales, ya que el Papa “es juez supremo pata todo al orbe catdlico 

y dicta sentencia o personalmente (por mas que esta posibilidad sea excepcional en la practica), o mediante fos 

tribunales de la Sede Apostdlica, 0 por jueces de los cuales delega" (Canon 1442). En general cabe decir que la 

reserva pontifica, aunque no esté regulada como tal por el derecho vigente, constituye un Control sobre la actividad de 

los dicasterios que es siempre posible para evitar una separacién absoluta entre la titularidad det poder y su efercicio 

habitual por parte de los dicasterios de fa Curia Romana, las decisiones de mayor importancia que vayan a ser 

adoptadas por la Curia deben sorneterse a la aprobacion del Papa. 

Con respecto a los funcionarios de los dicasteries,® tenemos que cada uno de {os dicasterios tiene un 

cardenal prefecto 0, conforme al caso, un cardenal sacretario como jefe del departamento, de ahi ef papet “eminente” 

de los cardenales, sobre todo, en la administracién def gobierno central do !a iglesia. Todos son agentes del poder 

elecutivo, a través de ellos el Scberano Pontifice ejerce su poder. Ambas realidades son de fal modo unidas entre eltas, 

qua el derecho candnico sefiala bajo el nombre de Santa Sede a la curia Romana unida al Papa. 

La legislacién de {a iglesia esta fijada por el Codigo de Derecho Canonico. Los diferentes departamentos de la 

administracion central tienen por incumbencia elucidar, interpretar sobre todo aplicar estas leyes. 

Al frente de cada dicasterio que reline un numero variable de cardenales, hay un cardenal prefecto a no ser de 

que se tratara de una de las tres Congregaciones de las que el Derecho Canénico reserva la presidencia para el Papa: 

ta Suprama Congregacion del Santo Oficio, la Sagrada Congregacién Consistorial y fa Sagrada Congregacion para la 
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Iglesia Oriental, Para estas tres Congregaciones el Cardenal que dirige fos trabajos bajo la alta autoridad del Papa tiene 

solamente el titulo de Secretario, Cada Cardenal prefecto esta asistido de un Secretario y de un Subsecretario con una 

excapcién para la Sagrada Congregacién de Sacramentos que tiene dos Subsecretarios. 

Los tres Cardenales Secretarios son asistidos por un asasor y por un substitute bajo estos oficiales mayores, 

nombrados directamente por el Papa con la presentacién o la aprobacién del Prefecto se encuentran un numero variable 

de redactores (minutanti o autintant’ distudio}, notarios protocolistas, archiveros, contables y cajeros. Todos frabajan 

bajo [a autoridad det Secretaria o del Asesor que esta siempre presente en los despachos para distribuir y controtar el 

trabajo de los oficiales manores principales, son sacerdotes, doctores en teologia y en derecho candnico. Los oficiales 

subalternos:, los contables, cajeros, entre otros, son casi todos segtares. 

Hay un gran numero de funcionarios que pueden llegar hasta 160 y atin mas para una sola Congregacién, "La 

Iglesia no es una sociedad que persiga fines lucrativos pero debe procurar que sus funcionarios vivan decentemente, 

sobretodo, se trata de seglares que tienen una familia que mantener. Es por esta razon, que se hace pagar los gastos 

de cancilieria, que sirven para retribuir a sus colaboradores”.® 

Todos los funcionarios antes de tomar posesién de su cargo deben hacer juramento de fidelidad y de 

observancia del secreto, particularmente riguroso en lo que se refiere a los asuntos tratados por ef Santo Oficio, ya que 

su violacion hace concurrir ipso facto en una excomunién reservada al Papa, Unico que puede absolver. Junto a fos 

funcionarios de los dicasterios que acabamos de indicar, conviene hacer mencién de una categoria muy Numeroso de 

personas que desempefian un cargo considerable en la actividad de los depastamentos, es decir, fos Consuftores, son 

llamados a dar sus opiniones a peticibn del Prefacto de cada dicasteno. 

Log Cansultores son profesores, tedlogos y canonistas, especializados en cierias cuestiones, se escoge entre 

alas los sacerdates seglares 0 religiosos de acuerdo con su saber, su buen juicio, su ponderacion y su prohibida, al 

mismo tiempo que por su competencia en tal o cual materia. Estan encargados de estudiar fos problemas mas dificiles y 

entre ellos los Comisarios tienen ta especialidad de las cuestiones particularmente delicadas y estudios que fequieren un 

tiempo considerable. 

Los Consultores y Comisionados residen en Roma o fuera de Roma y a veces muy lejos, viven habitualmente 

ef log Colegios de las Universidades o en los Conventos donde ef silencio y el recogimiento son favorables a su trabajo, 

sus consultas son habituafmente gratuitas. Un mismo consultor puede estat adsctito a diferentes dicasterios y se dael 

caso también de que e! Secretario de un departamento somete e! mismo asunte a diferentes consultores que se ignoran 

mutuamente. Afguna vez hay reunion de tres consultores que canfrontan sus puntos de vista y discuten fa solucion 
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referente a cuestiones de validez de tos Sacramentos del Orden y del Matrimonio sometidas a alas Sagradas 

Congregaciones de ta Disciplina de los Sacramentos de la iglesia Oriental. 

Considerando el funclonamiento de los dieasterios tenemos que ef cardenal prefecto o Secretaria trabaja 

habitualmente, al menos por Ja mafiana en su despacho en la Congregacién misma donde viene a ponerle al corriente 

de los asuntos en curso y a presentarle fos papeles para firmar. Hay una excepcién, no obstante para el] Cardena! 

Secretario de la Sagrada Congregacién Consistorial, todos los obispos del mundo deben ir a Roma es ciertos intervalos 

regulares (cada cinco afios los de Europa y cada 10 afios fos demas) y a presentar un informe de la marcha de su 

didcesis. 

Esta presoripcian del canon 341 del Cédigo atrae cada dia a Obispos que deben de visitar al Cardenal 

Secretario, para el examen de su informe, es necesario, pues, que este cardenal se halle presente en la Sede Sagrada 

Congregacién para tender a dichas recepciones. 

Todas las mafianas ef Cardenal Prefecto 0 Secretario asistido pos sus colaboradores inmediatos examina los 

documentos de los asuntos sometidos al departamento que el preside. A veces basta una notacién af margen para 

seguir la solucién que ha de dar. Cuando los redactores <<minuntanti y alutant di studio>> han recibido estos 

documentos, se informa junto al protocolista para saber si las cusstiones sometidas no han sido tratadas 

anteriormente. En caso afirmativo, piden al legajo det expediente. En caso contrario registran el asunto empiezan a 

examinarlo. Si un Asunto es suficientemente importante, ser confiado a uno a dos y hasta tres consultores, que se 

conocan mutuamente. Cada uno de éstos estudia la cuestion luego exponen por escrito su proyecto de solucién 

conforme al esquema siguiente: 

Exposioin y Resumen de fa cuestion 

Referencta de las leyes eclesiasticas que pueden aciarar et problema 

Apticacién de estas leyes af caso preciso 

Conclusion 

Solticion posiiva y practica del problema a
n
o
n
 =
 

Cuando los redactores tienen en sus manos las respuestas de los consultores afiaden, entonces su propia 

opinion. En el caso de problemas de administracién ordinaria un notario redacta la minuta del escrito que continuacién 

serla examinada pot et Subseoretario, tanto desde el punto de vista de fa solucion det problema, come el punto de vista 

de la lengua, de estilo y atin de la presentacién exterior. Después de este examen el documento sera presentado a la 

firma del Cardenal Prefecto y de! Secretario, luego registrado por el Protocolista, mientras que una copia es reservada 

al archivero. 
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Antes de enviar et resoripto at interasado los empleados det despacho de administracion caloularan fa suma de 

fos gastos de cancilleria teniendo en cuenta las posibilidades econdmicas del pais o de las personas, y fo expedirian. 

E asunto se da por terminado, 

El procedimiento es destinado cuando se trata de un asunto que sate de lo ordinario. En este caso, al redactor, 

luego de haberlo examinado con los notarios_ propone una solucién que toma consideracién todos los elementos del 

problema y la hace pasar al Subsecretario que la controla y luego ta pasa al Secretario. Este colaborador directo det 

cardenal prefecto, prepara personalmente la respuesta, si juzga que la solucién es conveniente, en caso contrario 0 

cuando se han propuesto diferentes soluciones, el asunto sera llevado al Congreso, es una Asamblea con asistencia 

del cardenal prefecto secretario, subsecretario redactores y algunos consultores. 

Se discute ta cuestién y cada cual expone su punto de vista, si todos se ponen de acuerdo ef asunto se da par 

resuelto. Cuando esta discusién del Congreso hace resaltar un aspecto delicado o de capital importancia, el asunto se 

pasa ala Seccién plenaria o Congreso Plenario. Se trata de una Asamblea mengual qua retine alrededor del Cardenal 

Prefect a todos los Cardenales pertenecientes al dicasterio y un cierto numero de consultores, Antes de fa Unidn de! 

Congreso Plenario, cada uno de los miembros habra recibide una copia del expediente del caso que ah podido estudiar 

detenidamente, EL primero que toma la palabra en la reunion es el Cardenal Ponente, es decir, que ha recibido la mision 

de exponer el asuntos, después de esta exposicién deben fa discusién que se determina con el dictamen del Cardenal 

Prefecto y lo pasan a votacién. El cardenal Prefecto deberA informal al Papa el resultado de la votacién durante al 

audiencia que se le concede at menos una vez 0 dos al mes. Et Secretario, por su parte, prepara una relacién 

completa de la discusion que transmite al Santo Padre. 

Las reacciones son repartidas de tal suerte que el Jefe de ta {glesia tenga tiempo de relacionar, consultar a un 

tedlogo u jurista de pedir si conviene algun esclarecimiento y orar. En una audiencia proxima el Papa da al Cardenal 

Prefecto su decision que ofrecera las mejores garantias que cabe esperar 

Dentro de tas materias atribuidas a cada dicasterio debe actuar con arreglo af derecho y al mismo tiempo con 

criterios pastorales, <<atendiendo tanta la justicia y al bien de la igtesia, como sobretodo, la salvacién de las almas>> 

(PB art.1). Es particularmente importante ta adecuada relacién de los trabajos de fa Curia Romana con jas Iglesias 

particulares: y fas entidades que agrupan a fos obispos especialmente las Conferencias Especiales. Por eso, deber 

consultarse a los obispos cuando los dicasterios preparen documentos generales de mayor importancia, antes de su 

publicacién, los dicasterios de la Curia actlan en secciones plenatias, que agrupan a todos sus miembros, y reuniones 

ordinarias para las que basta que se convoquen a sus miembros y teuniones ordinarias para los que basta a sus 

miembros que se encuentran en Roma. 
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Lag secciones plenarias se celebran en fo posible una vez al afio, en ellas son tratados los asuntos que ajuicio 

del Prefecto o Presidente del dicasterio tenga mayor importancia y siempre fas que tengan caracter de principio general 

Tanto alas secciones plenarias como también las ordinarias son preparadas por el <<Congreso del Dicasterio>>. 

Por lo que se fefiere, a la actividad da los consuttores de fos dicasterios éstos expresan su opinién 

ordinariamente por escrito, sin embarge, pueden ser convocados para un examen colegial de Jas cuestiones propuestas. 

Alas relaciones de los dicasterios entre si -excluidas ta mutua subordinacion jerarquica- estan inspiradas obre todo por 

el principio administrative de coordinacion, Es un criterio especialmente oportuno en el Ambito de fa Curia, por una 

parte, ta Curia es un Conjunto organico relativamente complejo al que estén adscritas diversas personas, por otra parte, 

Ja competencia de los dicasterios se determina en razon de ia materia, 

En consecuencia, son probables las dudas sobre el alcance concreto de Jas representativas competencias, las 

concurrencias, funcionales sobre un mismo asunto e incluso los conflictos de competencias positives o negatives, 

segtin, que dos o mas dicasterios invoquen su fegitimacién para actuar o bien de ello quiera ocupar ef asunto, La 

coordinacion entre los dicastarios esté ampltamente provista por ef "Pastor Bonus". Ademas de regularse, la necesaria 

coordinacian entre los dicasterios con ocasién del tratamiento de competencias concretas se dispone también con 

caracter general la consulta mutua en la preparacion de los documentos generales, el examen conjunto de tos asuntos 

gue son competencia de varios dicasterios e incluso la posible constitucion de Comisiones interdicasteriales (comunes 

a varios dicasterios) permanentes, también se establece a reunion de los Cardenales, jefes de los dicasterios por 

mandato del Papa y varias veces af atio, con el fin de coordinar los trabajo, la Direccién de ta Coardinacién Interna de 

la curia corresponde en gran medida al Cardenal Secretario de Estado, sin embargo, ademas de los casos en que la 

iniciativa coordinadora depende perscnaimente de! Papa, la actividad coordinadora del Secretaria de Estado esté sujeta 

a clertas aprobaciones Pontificias, ¢ incluso se reconoce la iniciativa de los Jefes de fos dicasterios interesados 

Para finalizar con lo que a caracteristicas se refiere tenemos que tedricamente no existe telacion de 

subordinacién jerarquica entte los dicasterios, porque todos ellos son ‘juridicamente iguales entre si” (Pastor Bonus); 

esto no impide, sin embargo, oportunas relaciones de condicion entre ellos, ya que en la practica tenemos una posicion 

jerarquica, 0 digamos que en términos de Mintzberg podemos clasificarlas de acuerdo a su tatea en las diversas partes 

esenciales de {a organizacién. 
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334  E! Apice Estratégico dentro de la Curia Romana. Dentro de esta seccién ubicamos por su funcién de 

responsabitidad y preocupacion general dentro de ia Curia Romana a tres érganos principales que encabezan 

ta division de funciones de este instrumento organico de la iglesia: 

a) Secretaria de Estado 

b} Trbunales Pontificios 

<) Oficinas 

a} Secretaria de Estado 

La Secretaria de Esfado es et dicasterio de la Curia Romana que colabora mas de cerca con el Sumo Pontifice en el 

ejercicio de su suprema mision, su ofigen se remonta at siglo XV, con fa Constitucién Apostélica Non debet 

reprehensibile ( 31 de diciembre de 1487), insituyendo a la Secretaria Apostolica, compuesta por 24 Secretarios 

Apostdlicos, de los que uno, llamado Secretarius domesticus, ocupaba un puesto preeminente. A esta Secretaria 

Apostolica se pueden remontar fa Cancilleria de fos Breves, la Secretaria de los Breves a los Principes y [a Secretaria 

de las Cartas Latinas. 

Leon X establecié otro organismo, el Secretarius intimus, para ayudar al Cardenal responsable de ta direccién 

de los asuntos de Estado y para la correspondencia en lengua vulgar, principalmente con los Nuncios Apostélicos (que 

en esa época se iban instituyendo con competencias diplomaticas de forma estable). El Secretarius intmus fue durante 

mucho tiempo casi siempre un Prefado, que con frecuencia recibia la dignidad episcopal. Solamente desde el inicio del 

pontificado de inocencio X fue llamado para ocupar su puesto un purpurado que no pertenecia a su parentela. Inocencio 

XII abolié definitivamente el cargo de Cardenal nepote, asumiendo sus poderes el Cardenal Secretario de Estado. La 

Seoretaria de Estado se fue desarrotlando especialmente durante el perlado del Concilio de Trento. 

En 1814 Pio VII cred la Sagrada Congregacion de los Asuntos Eclesiasticos Extraordinarios, ampiiando ta 

Congregacian Super negotiis ecclesiasticis regni Galliarum, instituida por Pio VI en 1793. en 1908 San Pio X, con la 

Constitucion Apostélica Sapient Consiliodividié la Sagrada Congregacién de los Asuntos Eclesiasticos Extraordinatios 

en fa forma establecida por el Codex furis Canonici de 1917 (canon. 263) y determind tas competencias de cada una de 

las tres secciones: la primera se ocupaba esancialmente de los asuntos extraordinatios, mientras la segunda atendia tos 

asuntos ordinatios y {a tercera, que hasta entonces habia sido un organismo autonome (Cancilleria de los Breves 

Apost6licos), tenia el cometido de preparar y expedir los Breves pontificios®”, 

Pablo VI con la Constitucion Apostélica Regimini Ecclesiae Universae, del 45 de agosto de 1967, cumpliendo la 

yoluntad manifestada por los Obispos en el Concilio Vaticano I, reformé la Curia Romana y dio una nueva configuracién 
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a la Secretaria de Estado suprimiendo ta Cancilleria de los Breves Apostélicos, entonces tercera seccion, y 

transtormando fa antigua primera secoion, la Sagrada Congregacién de los Asuntos Eclesiasticos Extraordinarios, en un 

organismo distinto de la Secretaria de Estado aunque estrechamente vinculado a ella, que recibié ef nombre de Consejo 

para los Asuntos Publicos de la Iglesia, 

Fue hasta este pontificado cuando se reformo este dicasterio como se conoce hoy, el 28 de junio de 1988 Juan 

Pablo Ht promulgé fa Constitucién Apostélica Pastor Bonus mediante 1a cual, reformando la Curia Romana, dividié la 

Secretaria de Estado en dos secciones: la Seccién para fos Asuntos Generales y la Seccién para las Relaciones con 

los Estados, en la que confluyé el Consejo para los Asuntos Puiblicos de Ja Iglesia. De este moda, se ha asegurado, por 

una parte, la unicidad y, por otra, ta diferencia especifica del servicio que la Secretaria de Estado esté llamada a ofrecer 

al Papa. 

Este dicasterio esta presidido por un Cardenal que recibe el titulo de Secretario de Estado (actualmente ocupa 

este cargo ef Cardenal Angelo Sodano)}, primer colaborador del Papa en el gobiemo de ta Iglesia universal, puede 

considerarse ef maximo exponente de ta actividad diplomatica y politica de la Santa Sede, representando, en 

circunstancias paiticulares, ala persona misma del Sumo Pontifice. 

-  Seecion para los Asuntos Generales 

De acuerdo con los atts. 41-44 de la Pastor Bonus, cotresponde a fa Seccién para los Asuntos Generales o Primera 

Seccién despachar fos asuntos concemientes al servicio cotidiano de! Sumo Pontifice, tanto en la solicitud por fa Iglesia 

universal como en las relaciones con los Dicasterios de la Curia Romana. Se cuida de la tedaccién de los documentos 

que et Santo Padre le confia. Tramita los actos relativos a los nombramientos de la Curia Romana y custodia ef sello de 

plomo y ef aniflo def Pescador, Regula la funcian y ta actividad de tos Representantes de !a Santa Sede, especialmente 

en su relacién con las iglesias particulares. Atfende a todo to relative a tas Embajadas ante la Santa Sede. Ejerce la 

vigitancia sobre los organismos oficiales de comunicacién de la Santa Sede y se ocupa de fa publicacion del Acta 

Apostolicae Sedis y del Annuario Pontificio. 

La Primera Seccién de fa Secretaria de Estado esta dirigida por un Arzobispo, el Sustitufo para los Asuntos 

Generales, ayudado por un Prelado, el Asesor para fos Asuntos Generales 

-  Seccién para tas Relaciones con tos Estados 
  

La Secoién para jas Relaciones con los Estados o Segunda Seccién tiene como cometide propio, de acuerdo con los 

arts, 45-47 de ta Pastor Bonus, atender los asuntos que deben ser tratados con los gobiernos civiles. Son de su 

competencia; las relaciones diplomaticas de ta Santa Sede con los Estados, incluida la estipulacién de Concordatos o 

acuerdos similares; la representacién de la Santa Sede ante los Organismos y las Conferencias internacionaies; en 
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circunstancias particulares, por encargo del Sumo Pontifice y consultados los Dicasterios competentes de la Cuna, la 

provision de las Iglesias particulares, asi como su constituci6n o medificacion; en estrecha colaboracién con la 

Congregacién para los Obispos, se ocupa de! nombramiento de Obispos en los Paises que han establecido tratades o 

acuerdos de derecho internacional con fa Santa Sede 

Esta Seccion tiene su origen en ta Congregacion Super negottis ecclesiasticis regni Galliarium, instituida por Pio 

Vi con la Constitucian Sollicitudo omnium ecclesiarum, del 28 de mayo de 1793, para tratar os problemas planteadas a 

la Iglesia a consecuencia de la Revolucién francesa. En 1814 Pio Vil extandid a todo el mundo fa competencia de aque! 

organismo, pocos afios después, Leén Xt cambié su nombre por Congregatio pro negotils ecclesiasticis extraordinariis: 

este titulo permanecid hasta 1967, cuando Pablo VI separd este organismo de la Secretaria de Estado, denominandolo 

Consejo para los Asuntos Publicos de fa Iglesia, sustituide después por la actual Seccién para las Relaciones con los 

Estados. 

La Segunda Seccién de fa Secretaria de Estado esta dirigida por un Arzobispo, el Secretario para las 

Relaciones con los Estados, ayudado por un Prelado, el Subsecretario para las Relaciones con los Estados, y asistido 

por Cardenales y Obispos. 

b) Tribunates Pontificios 

Los tribunales tienen a ta vez poder ejecutive y poder judiciario, no obstante, por derecho divino, el Papa si bien no 

puede ser juzgado, es juez de todos Ios fisles, es ‘juez supremo para todo o el orbe catélico y dicta sentencia 

personalmente, o mediante fos tribunales ordinarlos de la Sede Apostdlica, 0 por jueces en los cuales delega” (Canon 

4442}, En estesentido, jos tibunates son sus instrumentos encargados de 1a administracion de justicia forman parte de 

ta Curia Romana _y son tres: 

1, Penitenciaria apostdlica 

2. Tribunal supremo de la signatura 

apostolica 

3. Tribunal de la Rota Romana 
  

Los tres tiene su sede on Roma, en él patacio dela Chancilleria Apostilica, sus antecedentes se remontan al siglo 

Xl, cuando fos capellanes, encargados de alender las causas que les encomendaba el Papa tuvieron tal importancia 

que formaron en el siglo siguiente un tribunal colegiado, el cual tue muy importante hasta 1870,momento en que su 

aclividad casi desaparecié hasta que Pio X fe dio un muevo impulso y amplio sus facultades®. 
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1. Penitenciaria Apostdlica, Su potestad judicial, limitada al “Forum intermum sacramentale” (fuero interno 

sacramental y fuero externo, extrasacramentales) abarca la concepcién de gracias, absoluciones, dispensas, 

conmutaciones, sancfones, reparaciones de ofensas, entre otros. Esta facultada para decidir en cuestiones de 

conciencia y tiene competencia para el uso y concepcién de induigencias, salvo el derecho del Santo Oficio en 

materia de cuestiones dogmaticas y de nuevas oraciones y devociones. 

2 Tribunal Supremos de la Signatura Apostélica, Es el érgano jutisdiccional supremo para dirt contraversias 

judiciales en el ambito de ordenamiento eclesiastico, tiene competencia en materia judicial, en materia 
  

contencioso-adminsitrativa y administrativa, pues esta facultade a juzgar a 

- las querellas de nulidad y peticiones de restitucién ad infegrum y otros recursos contra fas 

sentencias rotales; 

- las excepsiones de sospecha y demas causas contra Jos Auditores de la Rota romana por los 

actos realizados en el ejercid de su funcion; 

- fos recursos en las causas sobre el estado de las personas que la Rota Romana se niega a 

adraitir; 

- Entre otros. 

Por lo anterior es considerado como uno de las maximas autoridades para la Ciudad Estado del 

Vaticano, y para la iglesia Catélica en general. 

3. Tribunal de la Rota Romana. Es un tribunal de apelaciones, juzga por turnos y los jueces son denominados 

auditores. Si una decisién de tipo adminsitrativo viola la ley eclesiastica puede recurrirse a ia apelacion o 

recurso aia Signatura Apostolica, la cual juzga la fegitimidad det recursos o del acto impugnado. La segunda 

geccién de igual manera, juzga por via ordinaria sobre los conflictos de competencia entre tos dicasterios y 

sobre los casos administrativos que le remiten las congregacianes. 

Es de competencia exclusiva de la Rota Romana el fulcio de fodas las causas matrimoniales, en 

particular para las causas de nulidad. 

c) Oficinas, Oficios 

Estos dicasterios no ejercen mas que el poder ejecutivo y tiene sobre todo las tareas adminisirativos, tanto las offcinas 

como fas Comisiones tealizan funciones de ejecucién o de ayuda mediante estudios 0 competencias especificas. Tres 

organismo son considerados oficinas: 

1 Camara Apostdlica 
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3 Prefectura para los Asuntos Economicos de 

la Santa Sede 

Camara Apostolica, Es ta mas antigua, sus funciones se limitan al cuidado de fos bienes y de los derechos 

temporales de a Santa Sede, en el periodo de Sede Vacante Al frente de ella se encuentra el Cardenal 
  

Camarlengo y una de sus tareas principales en el lapso mencionado es reclamar a (odas las administraciones 

dependientes de ia Santa Sede una relacion patimonial y de estados financleros, asi como conformacidn de los 

asuntos extraordinario que estén en curso. Asimismo, debe pedir los balances generates dal afio anterior y el 

presupuesto para el siguiente. 

dependen de la Santa Sede, A la cabeza se encuentra un Cardenal asistido por una asamblea de Cardenales, un 

Pretado Secretario y contador general. Examina las relaciones sobre al estado patrimonial y econdémico, ast come 

fos balances y presupuestos anuales delas administraciones, inspeccionando libros de contabilidad y 

documentos. Prepara el presupuesto y el balance genetal de la Santa Sade y lo somete a la aprobaciin de ta 

autoridad. indaga sobre los perjuicias a los bienes de la Santa Sede y entabla, en caso necesario, querellas 

civiles o penales ante fos tribunales campetentes. 

Prefectura para fos asuntos econdmicos de fa Sanfa Sede. Administra los bienes de ta Santa Sede destinados a 

financiar las funciones de {a Curia, Esta presidida por un cardenal y consta de dos secciones, la ordinaria y la 

extraordinaria. Ambas bajo Ja direccion de un prelado secretario. La Secoién Ordinaria administra fos bienes que 

sa te confian, trata jo referente at estado juridico econémico del personal de la Santa Sede vigila las instituciones 

sometidas a su direccion administrativa, cuida fa provision para las actividades ordinarias de tos dicasterios, lleva 

la contabilidad de las entradas y salidas, elabora el balance del afio anterior y el presupuesto del siguiente. La 

seccién Extraordinaria administra sus propios bienes muebles y lleva la gestion de los bienes de tal naturaleza 

que les encomiendan las demas instituciones de la Santa Sede. 

Linea Media dentro fa Curia Romana. Referente af rubro que une al Apice estratégico con ef niicleo de 

operaciones dentro de la Curia Romana nosotros ubicamos por su funcién al conjunto de dicasterios formado 

por las Congregaciones. 

a) Las Congregaciones 

Son instituciones que conforman la Curia Rornana, facultadas para dar instrucciones, decretar ordenes, formular 

decisiones, reunidas por cardenates y obispos miembros de los dicasterios. Actualmente son nueve y su actividad se 

adscribe basicamente al ambito eclesial (PB ARTS. 48-116): 

116



Iglesia Catdiica. el sistema organzauvo internacional 
actores y estrnehira 

Congregacién de la Doetrina de Ia fe. Recibe esta dominacion desde 1965, su funcién consiste en 

promover y tutelar la doctrina sobre ta fe y las costumbres en el orbe catélico, previendo que éstas no 

suftan dafio por errores de difusién, para esto, todos los libros y escritos referentes a la fe y a las 

costumbres que publiquen tos fieles son sometidos a examen previa; analiza los escritos y opiniones 

contrarias y peligrosas para {a ‘recta fe" y, si es necesario, los reprueba, después de haber informado al 

obispo interesado; y por ultimo, euida fa existencia de una adecuada refutacion de los errores y_ las 

doctrinas peligrosas difundidas entre los catdlicos. 

Lo anterior se explica porque esta congregacién asumié las alribuciones de la Santa inquisicion, 

por jo cual su deber es examinar los delitos contra la fo 0 la moral y puede imponer sanciones candnicas. 

En este sentido, ef Santo Oficio, fundado en 1542 por Paulo Hl, es su antecedente organizacional 

inmediato. 

Congregacién de las iglesias Orientales. Fue fundada por Pio IX en 1862, form parte de fa 

Congregacién de Propaganda FIDE, sin embargo, en 1950 obtuvo autonomia, dada la importancia de la 

fidelidad a Roma por parte de los fieles oriantales, se bused dar una atencién especifica a los teritorios 

(en general eparquias y exarcadas} de las Iglesias Catoticas orientales on comunion con el Papa y que se 

enouentran en los temtitorios de Egipto, fa Peninsula def Sinai, Eritrea, el norte de Etiopia, Albania 

HMeridional, Bulgaria, Chipre, Grecia, Iran, Irak, Libano, Palestina, Sitia, Jordania y Turquia, asi como las 

eparquias de dichas iglesias de comunidades fuera de sus paises de origen, como puede set fa Eparquia 

de Nuestra Sefiora de los Martires del Libano en México (creada en 1995, especificamente para a 

comunidad libanesa én nuestro pais). 

Congregacién del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Es la suma de dos congregaciones, la 

de la Disciplina de los Sacramentos (1908) y de Culto Divino (1968), unificadas por Paulo Vi, en 1975 con 

la denominacién que hoy conocemos, pero fueron divididas en 1984, hasta que en 1988, por la Pastor 

Bonus, Juan Pablo las volvié a unir, Antes det siglo XX sus funciones pertenecian a {a Sagrada 

Congregacion de Rites. 

Tienen a su cargo las normas para fa administracion de los siete sacramentos y ta celebracion de 

la santa misa; para ello, promueve ta accion pastoral liturgica; mantiene relaciones con las conferencias 

episcopales en materia ritual y pastoral; elabora, proves, revisa, adapta y aprueba textos y calendarios 

liturgicos; promueve el apostolado litlirgico, fa musica y el arte sacros, asi come congresos interregionales 

sobre estas materias. Fomenta, ademas, con ayuda de los obispos, las plegarias y practicas pladosas 

entre los fieles. 

Asimismo, le compete dictaminar respecto a los matrimonios no consumados y la validez de la 

ordenacién sagrada, para esto ultimo, tiene a su cargo al cutto de las reliquias, fa confirmacién de fos 

patronos celestiales y ta concesién de titulos de basilica menor, 
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4. Congregacién de las Causas de log Santos. Deriva de la Sagrada Congregacién de Rios, fundada par 

Sixto V en 1588 y fue establecida por Paulo VI en 1968. Este dicasterio es el responsable de las tareas 

relativas a fa beatificacian y canonizacion, incluyendo la comprobacién de tas virtudes cfistianas (fe, 

esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza), el culto {ributado con anterioridad y de tos 

milagros requeridos para fa proclamacion del santo o beato. Asesora alos obispos en jas instrucciones de 

causa de beatificacion; indaga a fondo cada caso desde la perspectiva historica de la fe; por ello, se dice 

que actiia como ‘abogado del diablo” para ceriificar fa verdad de los milagros atribuidos a tos candidatos a 

ia beatificacion. Entre sus funciones fe corresponde declarar sobre la autenticidad de las reliquias. 

5. Congregacién de los Objspos. Llamada antes Consistorial, fue fundada en 1588, su ambito de 

competencia extiende a las Iglesias particulares y a sus pastores, que estan fuera de los territorios de fas. 

congregaciones para las Iglesias orientales y para la evangelizaciin de los pueblos. Este instituto es 

responsable de las construcciones, modificaciones y estado de las didcesis, asi como de ta preparacion del 

nombramiento de los obispos y su actividad pastoral; da seguimiento a los trabajos de las conferencias 

episcopales nacionales y prepara los asuntos a tratar en Consistorio, Dentro de su competencia esta 

disponer de las visitas apostélicas y ad tImina rindiendo informes detallados sobre éstas; es responsable de 

lag prelaturas personales (como el Opus Dei). De manera especial, se ocupa de la constitucion de tas 

conterencia episcopales, de fa revision de sus estatutos; recibe las actas de las asambleas plenarias y 

otorga el reconocimiento format a fos decretos emanados de éstas. Asimismo, supervisa los concilios 

particulares. 

De este dicasterio depende ta Pontifica Comisién para América Latina, cuya funcién es aconsejar 

y ayudar alas Iglesias particulares de! subcontinente, Estudia las cuestiones referentes aia vida y progreso 

de esas iglesias, coordinandose con los dicasterios involucrados en la materia. Le corresponde fomentar 

fas relaciones ente las agencias eclasiasticas nacionales e internacionales que trabajan en pro de dicha 

region con fos diversos dicasterios. Su presidente es el Prefecto de la Congregacion de tos Obispos. 

6. Congregacién de la Evangelizacién de los Pueblos. Sustituye a la de Propaganda FIDE, se ocupa 

sobratodo de fa actividad misionera, el gobierno y la discipfina de la vida cristina en los terorios, en donde 

la Iglesia Catélica tiene una menor influencia, salvo fas zonas de ta competencia de fa Congregacién para 

las Iglesias Oriantales. Entre sus actividades estan ef promover la investigacion en teologia, espiritualidad y 

pastoral, proponiendo fineas de accién adaptadas a tas necesidades det sitio donde se desarralla la 

evangelizacién, para ello, procura los elementos espirituales y econdmicos para ia obra misionera, fomenta 

tas vocaciones laicates, clericales y religiosas y provee la distribucién de misioneros. 

7. Gongregacién Para el Clero. Se ocupa del clero secular (presbiteros y didconos) y de su actividad 

apostolica. Entre sus funciones estan fa formacién espiritual de ministros y laicos, su preparacién y 

5 cleada en 1822 con el propéstto de difundir ta fe en el mundo, su actividad se concentro en las trerras descubiertas en aquella 

Epoca y en los paises europaos que habia abjurado de} catohcismo Pi 4 
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actualizacién intelectual y pastoral; proporciona las normas oportunas para la imparticion de ta catequesis y 

concede tla aprobacién de la Santa Sede a todo el material para fa ensefianza del catecismo. Proves, 

ademas de una distribucién mas adecuada de los sacerdotes, de esta manera, este dicasterio tiene 

competencia en todo lo que se Tefiere a la vida, disciplina, derechos y obligaciones de los clérigos; tratando 

todo lo referente al estado clerical, incluidos los religiosos, la vigitancia de los consajeros presbiteriales, 

asambleas de consultares, capitulos canénigos, consejos pastorales, parroquias, iglesias, santuarios, 

asociaciones de clérigos. Atiende fas necesidades materiales de los ministros, procurandoles sustento y 

seguridad social. (De esta Congregacién depende fa Pontifica Comision para los Bienes Culturates de ta 

Igtesia). 

8. Congregacién del Instituto de la Vida Consagrada y Sociedades de fa Vida Apostélica.” Denominada 

anteriormente de los Regulares (1586) y delos Religiosos (1908-1967), alin tiene como objetivo la direcci6n 

y el culdado de tas diferentes formas de vida religiosa, es decir, de los hombres y las mujeres que 

pertenecen a una orden o congregacién y profesan los votes puiblicos de pobreza, castidad y obediencia. 

Dependen de esta Congregacién las terceras ordenes (or ejemplo, los franciscanos y dominicanos} las 

asociaciones cuyos miembros aspican a la perfeccion cristiana ¢ imitan ef espirity de una orden religiosa y 

aceptan su direccion. 

Por {o cual, fomenta fas vocaciones en este rubro, aprueba la ereccion de un nuevo instituto o 

sociedad; supervisa que su actividad est acorde a Jas intenciones de su fundador o fundadora, que 

atienda a su finalidad propia y contribuyan a la mision redentora, Conforme al derecho canénico, resuelve 

todo Io referente a las constituciones, regimenes, apostolado, aceptacién y formacién de miembros, asi 

como la dispensa de votos, expulsiones y la administracién de bienes. Erige las conferencias de superiores 

mayores, aprueba sus estatutos y da seguimiento a sus actividades. 

9. Congregacién de la Educacién Catélica. Antes denominada Congregacién de Seminarios e institutes de 

Estudios, creada en 1588 por Sixto V. Su finalidad es la instruccién y educacién catélica de todo orden y 

grado, en los aspsctes tedrico practice. (ncluye seminarios y centres de formacién intelectual y cientifica 

de {os religiosos y de fos institutes seculares; escuelas e instituciones universitarias dependientes de 

personas fisicas o morales eclesiasticas; escuelas preuniversitarias de instruccion y de educacin para la 

juventud seglar dependientes de ia autoridad eclesiastica. 

3.3.3  Tecnoestructura en fa Curia Romana. Dentro de esta compleja agrupacién de dicasterios, tenemos 

dos conjuntos de instituciones que particularmente su funcién, de manera general, para la Curia es 

consultiva, dé ahi que nosotros Jos siltremos como parte de la tecnoestructura de la organizacion de la 

ee 

© Los Institutos seculates son asociaciones de hombres y de mujeres que viven su consagracién personal mediante la prictica de 

los consejos evangélicas, sir votos publicos 
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Curia. Destaca el contexte de su fundacién, pues manifiesta la respuesta de la iglesia a su entomo, a 

las problematicas del mismo 

Asaber: 

a) Consejos Pontificios 

b)  Comistones y Comités 

a) Consejos Pontificlos. 

La intencién de estas estructuras es atender cuestiones religiosas de los laicos, aliende puntos de felevancia para la 

Iglesia (como {a cultura, el dialogo ecuménico, fa salud, entre otros temas) pero que no tienen que ver con cuestiones 

sacramentales © litirgicas, sino mas de fipo Jaical o social. Tras la promulgacion del Magisterio Pastoral (m.p.) de Juan 

Pablo If “indice Pontificatus”, 25 de marzo de 1993, tenemos los siguientes: (PB Arts. 131-171) 

1. Consejo Pontificio de los Laicos. Creado en 1967, atiende el desempefio de los seglegares en ef seno 

de la Iglesia, fomenta la colaboracién de los fieles con la jerarquia y regula los distintos movimientos del 

apostolado seglar, entre ellos la catequesis, fa vida liturgica y ta promocién social. Supervisa lo referente a 

lag aociones laicales, las erige en su catacter internacional, aprueba estatutos, con respecto a las lerceras 

érdenes se ocupa sdlo de su actividad apostélica. 

2. Consejo Pontificio de Promocién de la Unidad de fos Cristianos. Emanado del interés ecuménico 

posconciliar, su funcion es promover el ecumenismo mediante actividades ¢ iniciativas que procuren 

restaurar la unidad de fos cristianos, a partir de las propuestas def Concilio Vaticane U. Se ocupa ademas, 

de las relaciones con las Iglesias Cristianas que no estén en comunién con Roma (por ejemplo anglicanos, 

ortodoxos, luteranos), forentando congresos, enviando representantes y observadores a reuniones de 

caracter interreligiosos e invitando, cuando considera oportuno, a cbservadores de otras comunidades a la 

reuniones de catdlicos. Para sus tateas debe coordinarse estrechamente con la Congregacién para la 

Dootrina de fa Fa. Por ejemplo, dentro de su estructura esta la Comision para los Asuntos Religiosos con 

el Judaism. 

3. Consejo Pontificle de fa Familia. Fundado en 1973 como organismo de estudio Investigacion pastoral 

al servicio de la iglesia, particularmente de fa Santa Sede y de los dicasterios de fa Curia Romana, en 

relacién com los problemas espirituaies, morales y sociales del matrimonio y de la familia, Actualmente 

promueve {a alencion pastoral de las familias, fomentando sus derechos y dignidad tanto dentro de la 

igiesia como en la sociedad civil, Trabajan en él un comité de presidencia conformado por obispos y un 

consejo, compuesto por laicos casados de todo el mundo. Resalta que una de sus principales actividades 

es la promocién de la defensa de ta vida desde la concepcién. 

4, Consejo Pontificio de fa Justicia y de la Paz. Fundado por Juan Pablo Il en 1988 con e| objetivo de 

promover la justicia y la paz en ef mundo, acorde al evangelio y la doctrina social de al Iglesia,. Entre sus 
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principales preocupaciones estan los derechos humanos, la relacion entre trabajadores y empresarios y el 

desatralia de fos pueblos. Sobre estos temas, realiza andlisis cuyas conclusiones comunica a las 

asambleas episcopaies. Adicionalmente so interrelaciona con organizaciones internacionales 

encaminadas al mismo fin y promueve la realizacion cada 1° de enero de la Jornada Mundial por la Paz. 

Consejo Pontificio “Cor Unum". Se establecié en 1971 para coordinar las actividades y fa distribucian de 

los medios econémicos de las distintas organizaciones catdlicas que se desempefian en el sector de la 

caridad y de la asistencia. Esta presidida por el mismo Presidente del Pontificio Consejo para ta Justicia y 

fa Paz. 

Consejo Pastoral de fos Emigrantes Itinerantes.. Fundado en 1970, aliende las necesidades 

espirituales de tos que se ven obligados a dejar su patria o que sean apartidas. En este sentido, trabaja 

astrechamente con los episcopados nacionales para que, mediante estructuras creadas a propésito, se 

brinde ayuda espiritual y material a profugos, exillados, emigrantes némadas, gente de circo, marinos, y 

trabajadores aeroportuarios, 

Consejo Pontificio Pastoral de los Agentes Sanitarios. Creado en 1985, su funcién es coordinar los 

trabajos para la atencion espiritual de tos enfermos, a través dal apastolade de faicos dedicados a fas 

tareas de salud, Su finalidad es difundir entre los agentes sanitarios fa dootiina de fa iglesia {bidetica) sobre 

los agpectos espirituales y morates de la enfermedad y el significado del dolor humano, Colabora con fas 

iglesia particulares para este efecto, con la finalidad de estructurar una pastoral de fa salud. Favorece el 

estudio en este campo, coordinandose con organizaciones catdlicas internacionales y con otras 

instituciones. De esta’manera, da seguimiento a las cuestiones legislativas (referentes sobre todo al aborto 

y la eutanasia), asi como los avarices cientificos que puedan coadyuver en la pastoral de la salud. 

interpretacién de los textos fegistativos 

Consejo Pontificlo para {a Interpretacién de fos Textos Legislativos. Fundado en 1984, su larea 

consiste en interpreter las leyes de ta Iglesia, de una forma auténtica, después de conocer la opinion de los 

diferentes dicasterios en las cuestiones de mayor importancia. Por fo cual, este dicasterio, esta a ia 

disposicién de los organismos de la Curia para coadyuvar en la formulacion juridica de los decretos 

ejecutivos y de las instrucciones que se deban publicar, Los decretos de las asambleas episcopales, por 

ejemplo, deben ser sometidos a su revisin para examinarlos desde [a perspectiva juridica, 

Consejo Pontificio de! Dialogo entre las Religiones o Interreligioso. A raiz del Concilio Vaticano If, 

surgia et interés por (a apertura a tas demas religiones, para ello fueron creados el Secretariado para ia 

Unién de fos Cristianos, ef Secretariado para los No Cristianos, asi como el Secretariado para los No 

Creyenies. Las tareas de esos tres organismos han sido modificadas por Juan Pablo It, por lo que, desde 

1988, ef Pontificio Consejo para ef Diélogo entre las Religiones fomenta y regula las relaciones con los 

grupos religiosos no cristianos por medio de reuniones y grupos de estudios que permiten el conocimiento 

mutuo, La idea es que los diversos grupos religiosos colaboren para Ja promocién de ta dignidad humana y 
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fos valores espirituales Como un ejemplo de lo anterior, tenemos que dentro de la estructura de este 

Consejo, se encuentra ta Comisién para los Asuntos Religioses con fos Musubnanes {creado en 1974), 

destinado a fomentar las relaciones con el mundo Islamico. 

10, Consejo Pontificio para fa Culfura, Tiene a finalidad de fomentar las relaciones entre ta Santa Sede y el 

mundo de {a Cultura, con ta idea de que ef Evangelio se difunda eficazmente entre cientificos, artistas e 

intelectuales. Este organismo tiene una estructura pecutiar, pues cuenta con un comité de presidencia y 

otro de expertos en distintas disciplinas de varias nacionalidades. El Consejo asume de manera directa 

iniciativas en el aspeoto cultural y coadyuva a las que generan las diversas insiituciones de la Iglesia. 

Asimismo, se interesa por los programas culturales de otros Estados y de organismos internacionales, 

participando en asamblaas y reuniones al respecto. 

41. Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales. Anteriormente denominada Comisién Pontlfica 

para la Cinematografia didactica y religiosa (1948) y Comisian Pontificia para {a Cinematografia (1952). Se 

ocupa de fos problemas y actividades relacionados con los medios de comunicacién (cine, radio, television 

y prensa escrita) para que, por medio de ellos, pueda difundirse e] mensaje de saivacion, ta moral y tas 

buenas costumbres. Para esto, fomenta la participacion de los fieles catdlicos en los medios y cuida de que 

{os de indole difundan correcta y fieimente tas noticias retigiosas. (Depende de esta Comision la Filmoteca 

Vaticana) 

12. Consejo Pontiticio del Didlogo con fos No Creyentes. Se deriva del Secretariado para No Creyentes, su 

funcién es la promocién del estudio del ateismo, la falta de fe y religion, mediante la investigacion de sus 

causas y consecuencias que tiene para ja fe cristiana, con el fin entre otros de proporcionar la informacion 

necesaria para la accion pastoral. 

b) Comisiones y Comités 

Las Comisiones que aparecen expresamente mencionadas en et Pastor Bonus (Arts, 55-83-84, 99-104, 138 y 162} son: 

4. Pontificia Comisién Biblica, Para la promocién de los estudios biblicos y evitar los erores de 

interpretacion es que fue creada esta Comisién a principios del siglo XX (1902) por Leon Xill, en la 

actuatidad, depende de la Congregacion de la Fe y tiene capacidad de conferir grados académicos. 

2. Pontificia Comision Teolégica Internacional, {a iniciativa de su creacién procedié del Sinodo de 

Obispos de 1969 integradas en la Congregacién para la Doctrina de la Fe, a ta que asesora en fos asuntos 

doctrinales de fa mayor importancia. La Comisian esta integrada por tedlogos de miiltiptes nacionalidades y 

escuelas, destacados por su sabidurla y fidelidad al magisterio de ta iglesia. 

3. Pontifica Comisién para fos Bienes Culturales de {a iglesia. Con anterioridad denominada Pontificia 

Comision para fa Conservacién del Patrimonio Artistico e Hist6rico. Originaimente consiituida en ia 

Congregacién de los Clérigos, ha pasado hacer autonoma, aunque relacionada con el Consejo Pontificio 
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para la Cultura. Su objetive es dirigy fa tulela del patrimonio de ta Iglesia, entendiéndose por éllo tas obras 

de arte (en uso y desuso fiturgico o ceremonial) y tos documentos que atestiguan las obras de la Iglesia 

Busca su preservacion integral, constituyendo archivos y museos, tanto en el Valicano como en todas las 

didcesis, concientizando af clero y tos fieles sobre la importancia de la conservacién del acervo historico y 

artistico, En 1993 Juan Pablo It sefialé que ef objetivo principal de esta Comision es animar a todas ias 

estructuras eclesiales a activar fos esfuerzos para la conservacién del patrimonio artisttco y cultural 

eclesiastico en un sentido mas amplio (artes aplicadas, miisica, bibliotecas, pinacotecas, objetos littirgicos 

en general, entre otros). Este dicasterio se ocupa de establecer relaciones con organismos homdlogos de 

la Union Europea, la UNESCO y demas instituciones afines. 

Pontifica Comisién Ecclesia Dei. \nstituida en 1988, su propésito es colaborar con los dicasterios y 

obispos para propiciar la plena comunién eclesial de sacerdotes, seminaristas, comunidades y religiosos 

adheridos a la corriente separatista de Mos. Marcel Lefevre. 

Comisién Disciplinaria de fa Curia Romana. Le compete examinar los casos que, por disposiciones 

superiores, ameriten un analisis profundo, un juicio colegiado y que sea necasario aplicar el Reglamento 

General de fa Curia Romana. 

Pontificla Comision para la Revision y Enmienda de fa Vulgata. Su origen estriba en fa necesidad de 

publicar una versién critica de ta Vulgata, por ello, San Pio X cred en 1907 una comisién de estudio para 

preparar dicha edicin, fa cust encomendé a tos benedictinos, Actualmente esta Comision se encuenta 

trabajando en la sevision def Viejo Testamento. 

Pontifica Comisién.para ef Hebraismo. Establecida en el Consejo Pontificio par ta Union de ios 

Cristianos y !a Comision para las relactones religiosas con los Musulmanes, constituida en el Consejo 

Pontificio para et diatoga interreligioso. 

Comisién Cardenalicia para los Santuarios de Pompeya, Loreto y Bari. Este ofganismo esta 

destinado a la tutela y vigilancia espiritual de los tres santuarios mencionados, asi como de su 

administracion temporal. 

Con respecto alos Comités tenemos jos siguientes: 

4. Pontificio Comité para los Gongresos Eucaristicos Intemacionales, fundado en 1879 su propdsito es 

conocer mejor fa figura de Cristo como Misterio Eucaristico, el cual es el centro de la vida dela Iglesia y de 

la salvacién del mundo. Para ello, organiza y convoca Congresos Internacionales que culminan en 

diversas celebraciones y manifestaciones de piedad. Corresponde la Sumo Pontifice proponer el lugar 

donde se habran de llevar a cabo. 

Pontificio Comité de Ciencias Histéricas, instituide en 1954, su objetivo es rapresentar a la Santa Sede 

en el Comité internacional de Ciencias Histdricas, con al fin de colaborar el desarrollo de ta Historia 

mediante fa cooperacién internactanal de historia eclesiastica comparada. 

 



3.3.4 

Igiesta Catohica, el sistema organizativo anternacional 

actores y estructura 

3. Comité Central para el Jubileo del Afio Santo 2000, es un comité temporal encargado de supervisar 

todo Jo relacionado a los festejos que se realizan en Jerusalén, Roma y olras ciudades santas para 

conmemorar el segundo milenio dei nataticio de Jesucristo. 

Archivo del Concilio Vaticano I. Guarda toda fa documentacién generada por los Padres Conciliares 

durante et lapse de! Concilio. 

Staff de apoyo en la Curia Romana. Al conjunto de dicasterios que a continuacién mencionaremos, los 

contemplamos dentro de este rubro debido a que de manera general su funcién es la de proporcionar un apoyo 

ala organizacion fuera del flujo de trabajo de operaciones, es decir, de manera directa no estan relacionados 

con Ja misin de la Iglesia, no se dedican a la evangelizacién ni apoyan directamente a Ja misma. Tampoco se 

preocupan de la normalizacién, adacirinamiento. En este sentido, dentro de la Curia Romana tenemos a: 

a) Instituciones vinculadas a la Santa Sede 

Pese a no formar parte en sentido estricto de Ja Curia, prestan algunos servicios al Papa, a la iglesia y a ta Curla, de 

manera en que estan ligadas a la Sede Apostélica, entre elas se encuentran: 

Archivo Secreto def Vaticano, tienen un valor histérico excepcional, desde Leon XHI estan abiertos a la 

libre consutta de los investigadores. La alta dignidad que vela sobre este tesoro es ef Cardenal Archivista 

do la Santa iglesia, los servicios son ditigidos por un Prefecto y un Viceprefecto, asistidos de archiveros y 

esoritores con su trabajo. especializado, un secretariado administrador, agregados y asistentes, algunos de 

log cuales son seglares. Es una institucion cientifica y un centro mundial de irvestigacion histérica, esta al 

servicio de 1a Santa Sede y su funcién es cultural. Se denomina secreto por fa tradicion de los soberanos 

de fa antigtiedad de considerar privados sus archivos, permitiendo su consulta por razones de Estado. No 

abstante, si bien esta abierto, “el Sumo Pontifice se reserva, junto con ta propiedad, el gobierno y la 

administracion suprema y solo por disposicién suya tienen acceso a él fos investigadores’, Este instituto 

tiene a su custodia una gran cantidad de archivos sobre distintas materias, insiituciones y lugares. Incluye 

archivos propios de la Santa Sede, fos fondos romanos, de las Congregaciones y Oficinas de la Curia 

Romana, el archive de ta Secretaria de Estado, cuya correspondencia esta ordenada por criterio de 

representacion {nunciaturas y delegaciones) asi como de forma onomastica. Cuenta con la Escuela 

Vaticana de Pateografia y Diplomatica. 

Biblioteca Apostélica Vaticana, una de las mas ricas del mundo con 60 000 manuscritos y 500 000 

impresos, fue fundada por Nicolas V (1447-1455), paro heredo, al menos en parte, colecciones de fos 

Papas anteriores. Este departamento importante del Palacio Pontificio esta confiado a ta vigilancia de! 

cardenal Bibliotecario de la Santa Sede. La direccién propiamente dicha de ta Biblioteca cuenta con un 
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Perfecto y un viceprefecto, asistidos por un crecido numero de escritores, conservadores, muchos de los 

cuales son seglares Dependen de ia Biblioteca el Gabinete Numismatico (o Medallero) que posee 

colecciones de monedas Papales y romanas, el gabinete de impresos y disefios; un Museo de Arte 

Cristiano y dos laboratorios de manuscritos impresos y reproducciones fotograficas. 

Pontifica Academia de las Ciencias. Institucién de prestigio mundial en el campo de la clencias 

experimentadas y matematicas, su finalidad es dar prestigio a la Ciencia, asegurar su libertad y favorecer 

las investigaciones que consiituyen la base para el progreso de las ciencias aplicadas. Se integra por 70 

académicos elegidos por el Papa entre los cientificos mas reconocidos del mundo, asi como académicos 

supernumerarios y honorarios. Su sede esta en la llamada Casina de Pio IV, en los Jardines Vaticanos. 

Fabrica de San Pedro, encargada de la limpieza, preservacion y mantenimiento material de la Basilica de 

San Pedro, asi como de fa decoracién extraordinaria para tos oficios papales. 

Limosneria Apostélica. Siando las obras de catidad y misericordia una de las funciones principales de ta 

Iglesia, el Papa cuenta con una oficina personal para ayudar a los necesitados, cuyas peticiones ilegan al 

Vaticano continuamente. Por medio de esta oficina, ef Papa dispone de fondos para ayudar de forma 

directa a las personas que solicitan su ayuda. 

Oficina para los Asuntos Laborales de la Santa Sede. Es por medio de este organo que se regulan las 

relaciones laborales de fa Curia y otros organismos de la Sede Apostélica con sus trabajadores. Es una de 

las fundaciones de Juan Pablo II y data de 1989, equivale a una Junta de Coneiliacion y Arbitraje. 

Tipografia Polfglota Vaticana, fundada a mediados dal siglo XVI, ha sufrido diversas modificaciones en 

su estructura y adscripcién, mas no en sus funciones. Fue conocida hasta 1991 como Tipografia Poliglota, 

aqui se imprimen los documentos pontificios de amplia circulacion. 

Librerfa Editorial Vaticana, las tareas editoriales estaba inmersa en las actividades de la tipografia 

Poligiota, hasta 1917 que fue creada fa editorial, En 1991 la Secretaria de Estado aprobd un nuevo 

estatuto de la Libreria Editorial en donde se define que su campo de accidn es fa actividad editorial de los 

documentos de! Papa y de la Santa Sede. 

Radio Vaticana, surgid a iniciativa de Pio XI con a finalidad de unir a la capital del orbe catélico con as 

regianes remotas del mundo, de manera directa y a través de una infraesiructura propia. La primera 

emisora fue inatigurada en 1931, por dicho Pontifice quién dio lectura al primer radiomensaje pronunciado 

por un Jefe de fa Iglesia, La Radio Vaticana se compone (de acuerdo a la reestructuracion de 1967} de 

una Direccién General y tres direcciones; Pragramas, Diario Hablado y Servicios periodisticos (nformatives 

y la Direosion Técnica. Juan Pablo i( ha impulsado de manera vigorosa las actividades radiofonicas. Por 

medio de sus ondas contra, media y de frecuencia modulada emite 380 horas de programacion semanal en 

37 idiomas. Se tansmiten noticias de caracter cientifico y religioso, fas actividades pontificas, la vida de fa 

Iglesia en ef mundo, fos suceso yaticanos 
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- Centro Televisivo Vaticano, es uno de los organismos mas recientes, su fundacién data de 1983, su 

propésito es ampliar el radio de la cultura cristiana y de ia Iglesia a través de los medios audiovisuaies, 

produciendo, difundiendo y distribuyendo programas de alta calidad de caracter religioso, cultural, artistice 

y cientifico. Su estatus juridico es de una fundacién autonoma, suyo sostenimiento es mediante su 

actividad especifica y de las donaciones que se le hagan. Cuenta con cuya frecuencia cubre Roma y los 

alrededores. 

-  L’Observatore Romano. Es el periddico de la Santa Sede que se encarga de difundir a nivel mundial el 

pensamiento el Papa; contiene informacién relativa al gobierno central de |a Iglesia Catdlica, asi como sus 

manifestaciones en diversos puntos geograficos, publica los discursos del Pontifice, documentos y nolicias 

de la Santa Sede. Su edicion semanal es en francés, inglés, portugués, espaol aleman ¢ italiano A partic 

de 1870 quedé como él tinico diatio de la Santa Sede su abjetivo se fue perfilande de acuerdo con los 

acontecimientos histéricos, Depende de fa Secretaria de Estado (por medio de {a Oficina de informacion y 

documentacidn) y de la Adminisiracién del Patrimonio de {a Sede Apostilica. La congregacién de los 

Salesianos de Don Bosco se encarga de la administracion de este periddico. En 1971 se reestructurd y se 

astablecieron tres secciones: redaccion, administrativa y técnico-tipografica. 

~ Sala de fa Stampa o de fa Prensa de la Santa Sede, se encarga de la difusion de los discursos papales, 

del noticiario oficial diario, de fas Actas de las Congregaciones y de los documentos del magisterio 

universal del Papa, Depende de la Secretaria de Estado Las publicaciones de la Santa Sede se tealizan 

con coordinacion con a oficina o secretariados de las comunicaciones sociales integrados por las 

conferencias episcopales en las Iglesias locales. Los jueves se efecttian reuniones con periodistas 

acreditados, Cuando se publican documentos especiales o tiene lugar un acontecimiento de particular 

relevanela, se convocan conferencias de prensa. Los corresponsales de diantos, periédico, agencias y 

estaciones radiofonicas y televisivas deben presentar un certificado de fa instituicidn que garantiza la 6tica 

profesional de su enviado si el periodista es admitido, recibe una credencial con fotografia que fe faculta fa 

entrada en la Sal y le da derecho a asistir a las conferencias de prensa y encuentros, recibir el boletin y 

formular preguntas relacionadas con su mision informativa. 

3.3.5 Otras instituciones de la Curia Romana. 

a) Prefectura de fa Casa Pontificia 

b) Oficina para las Celebraciones Litdrgicas del Sumo 

Pontifice
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a) Prefectura de la Casa Pontificia 

Se cred con fa reforma de Paulo VI, redne las atribuciones que fueron de tres organismos, la Congregacién del 

Ceremonial y los Oficios del Mayordomo y de! Maestro de Camara. Tiene bajo su responsabilidad el orden interno de fa 

Casa Pontifica, dirigiendo y organizando al personal (laice y religioso}que constituyen la Capilia y ta familia pontificias. 

Entre sus tateas se destaca ta preparacién de tos viajes det Pontifice, en coordinacion con ta Secretaria de Estado, 

cuida de Ja ordenacion y desarrollo de las ceremonias extrafiturgicas, prepara las audiencias pontificas publicas y 

privadas, incluyendo el protocolo de las visitas de Jefes de Estado, Embajadores y Ministros de Estado. 

b) Oficina para tas Celebraciones Liturgicas del Sumo Pontifice 

Se ocupa de las ceremonias liturgicas y otras funciones sagradas que celebre ef Papa u otro dignatario eclesiastico en 

su representaci6n y dirigirlas segun ol derecho littrgico. Esta Oficina esta presidida por el Maestro de Celebraciones 

Litirgicas Pontificias, nombrado por et Papa para un lapso de cinco afios. Sus asistentes, denominado ceremonieros, 

son normbrades para el mismo periodo por ef Cardenal Secretario de Estado. 

Para concluir lo que_a las partes organicas de la organizacion de fa Iglesia Catélica, se fefiere, presentamos 

presentamos la siguiente figura, basada en Mintzberg. 
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Los cinco otganos y actores esenciales 
de &y organizacion. 
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Iglesta Catéhica, ef sistema orgamzanvo Internacional: 
actores y estructira 

LAS CINCO PARTES ORGANICAS ESENCIALES 

EN LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA CATOLICA 

Esta figura nos muestra la posicién que ocupa cada uno de los organismos esenciales de la organizacién de 

la Iglesia Catdlica a nivel internacional En la parte supenor encontramos al dpice extratdgica, encabezados 

por fy Santa Sede, el Colegio Cardenslicio y el Colegio Eptscopal: y deirtro de la Curia romana, tenemos a 

los dicasterios: Secretaria de Estado, Tribunales Pontificios y Offcinas. En la linea media, tocalizamos dentro 

de la cuna a las Congregaciones, en tanto que para la Iglesia Universal encontramos a la atquididcesis y 

drécesis. Uegando al rubro del nicleo de operaciones: parroguig, Estas tres partes, ru bros orginicas de la 

organizacidn aparecen como una secuencta interrumpida para indicar que suelen estar conectados mediante 

una dnica linea de gutoridad formal. En cuanto a la tecnoestructura: Comisiones y Comités, Consejos 

Pontifictos, finalmente para el Staff de apoyo: instituciones vinculadas a la Saurta Sede. 

  

  

* CURA ROMANA 

*GLESACATOLKAUNIENAL 
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Iglesia Catéhca. el sistema organtzative internacional 
actores y estrkctire 

Hasta aqui hemos comentado el estudio de la estructura organizacional de Ia Iglesia Catética contemplando tanto su 

constitucién, como su organizacion personal y organica a nivel internacional, asi, para concluir et estudio completo de 

esta asociacion religiosa debomos considerar su peculiatidad respecto su proceder en el escenario internacional. 

‘Tema que en el siguiente capitulo exponemos para concluir nuestro estudio y terminar esta Investigacion con el 

ilfimo capitulo en el cuat argumentamos lo que tanto Ja investigacién como a teoria Mintzberiana nos dejo al respecto e 

asta organizacion.



WW. IGLESIA CATOLICA, ACTOR Y SUJETO INTERNACIONAL 

Aveinte sigtos de su creacion, ta iglesia Cafolica se ha caracterizado por su presencia mundial, logro de su actuacion 

en tos diversos escenarios historicos y de sus facultades al ser un sujeto peculiar del derecho internacional; no obstante, 

desde una perspectiva contemporanea, ha sido durante e! siglo XX, en especifico décadas finales del mismo, y en este 

por comenzar, cuando su relevancia en la sociedad mundial actual se ha consolidado. Dentro de este periodo se 

destaca el presente Pontificado, en sus 20 afios como Papa, Juan Pablo il ha guiado a su organizacion en un intervenir 

mundial indiscutiblemente decisivo para nuestro devenir historico moderno. Ha hecho posible que sus ideas sean 

conocidas por tos lideres de tas potencias mundiales, luego de mas de clen afios Estados Unidos restablecié relaciones 

formates con ia Santa Sede (10 de enero de 1984) y poco después (1990), la ex Unison Sovidtica flevd a cabo ot 

intercambio de representantes oficiales a nivel nuncio apostélico y embajador especial, tras su desapaticion ta Santa 

Sede reconocid ta Federacion Rusa en 1992. Nadie nlega que la iglesia Catdlica en su actuar como Santa Sede jugo 

uno de tos papeles mas imporiantes para que se haya definido la lucha en favor del capitalismo y la extincion del 

socialisma sovistico. 

Por elfo, en ef pentiiimo capitulo de la presente tesis, decidimos desatrofiar con brevedad, el tema de esta 

"particularidad* de ta iglesia Catélica para proceder en el escenario mundial, definiéndola primero como actor y luego 

distinguiendo ta investidura que le hace ser un sujeto de derecho sulgeneris a nivel intermacional, con et propéstto de 

conocer jas facultades otorgadas a esta organizacion para manifestarse internacionalmente, resultado de la historia 

mundial, en donde ha sido protagonista, coprotagonista © por fo menos un actor mas. Ademas de precisar jos términos 

en que se conduce: Santa Sede, Estado Ciudad del Vaticano. 

4. Actor de la Sociedad internacional. 

Aquella entidad considerada como una unidad de decision, capaz de participar en las relaciones internacionalmente 

significativas, fundamentales pata la estucturacion y dindmica de una Sociedad internacional determinada, es 

denominada como “actor, Estatocénticamente el Gnico actor televante a nivel internacional es el Estado, 

concretamente el Estado-Nacion, sin embargo, a lo fargo de nuestra historia se han presentado diversos entidades 

modificando el desatrollo de esta Sociedad internacional, por tal, si hemos de tener como claves para la identificacion 

de los mismos, al tiempo y espacio es seguramente ta Iglesia Catdlica el actor que durante casi dos mil afos ha 

permanecido en ef contexto internacional, incidiendo, participando, modificando y/o determinando el devenir histortco. 

La Iglesia ha jugado un papel importante en ef desarrolto de acontecimientos que escribleron nuestra historia, 

presenténdose mas con un poder politico, econdmico, esto es terrenal, que espiritual, siendo éste bajo et cual se
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escuda, Ha sido testigo, algunas veces padeciendo otras mas reformando, de hechos significativamente 

trascendentales como fos grandes descubrimientos geograficos con ello ta evangelizacién de diversos pueblos, al 

nacimiento mismo del Estado-Nacion; las grandes revoluciones; fos grandes pensadores, las guerras mundiales del 

siglo XX; ha sido algunas veces motor de nacionalismos efervescentes; los regionalismos; en suma, ha estado 

presente en todo ganandose con allo una “clasificacion’ muy especial como actor “siugeneris” a nivel internacional. (Ver 

Anexo, ‘La iglesia Catélica en 1a fustoria mundial} 

De esta manera, podemos mencionar que el Estade no ha sido ef Gnico actor en fa sociedad intemacional 

moderna, aunque siga siendo un actor principal, otras entidades que en particular se han destacado desde mediados 

del siglo XX, han mostrado un alto grado de autonomia y en ocasiones han desempefiado papeles centrales en las 

politicas, llegando a ser mas poderosos que los propios Estados, con los cuales han interactuado, este es el caso de fa 

Iglesia Catélica. 

En {a ultima década det siglo XX, ast como en el marco del desarrallo de aste jublleo, ha sido particularmente 

notable fa participacién de {a diplomacia vaticana en la dinamica de los cambios mundiates, en doce afios el Papa Juan 

Pablo II ha visitado a mas de 114 paises. Su activismo ha tenido especial resonancia entre fos pueblos de Europa 

Oriental, Africa y América Latina, en sus relaciones con los paises del tercer mundo ha aplicado una doctrina constante 

desde Ledn XH, creada por el cardenal Rampolla a finales del siglo XIX, y basada fundamentalmente en los siguientes 

principios:! 

* La iglesia acepta la distincién entre lo “religioso”, su competencia_y “lo politica” que tncumbe a los 

partidos politicos y al Estado. 51 embargo, existen terrenos comunes en lo que es necesatio buscar un 

acuerdo entre familia, educacién, bienes materiales, entre otros rubros 

© La Iglesiq Romana busca acuetdos explicttos con fos gobiernos, con ellos se sobre pone a los episcopados 

nacionates para definit la condicién soctopoitica de astos y de Ia iglesia 

© Los laicos son invitados actuar entre las instituciones previstas por el régimen politico, de tal forma que 

pueden conseguir para a Iglesia las condiciones de accién mis favorable 

En este sentido, desde hace varios siglos, la proyeccin internacional del Valicano se ha extendido por todo el 

mundo, fa dignidad de a persona humana, la ellminacion de las injusticlas de toda indole y la convivencia social en 

armonia son algunos temas fundamentales que promueve intensamente. Han sido reconocidas sus intervenciones a 

favor del mantenimiento de la paz y del desarme de todas sus formas, su promoci6n de los derechos humanos y de los 

valores democraticos, asi como sus acciones para lograr un mayor entendimiento entre los pueblos. 

  

‘Gallardo, Efrain El proceso de modemizacion de | Estado Mexicano p.130
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La gestion de Juan Pablo 1! se ha caracterizado por su importante impulsd hacia ta evolucién de una iglesia 

plural con ef propésito de actecentar y consolidar su presencia en areas determinantes para el futuro de la religion 

catolica (el caso de América Lalina, resalta el hecho de entablar relaciones diplomaticas con nuestro pais). Lo anterior 

se evidencid desde el primer momento de su pontificado, cuando tuvo ef propdsito de liberar al papado de ia inactividad 

que las principales potencias seculares te habian impuesto, asi como terminar con los acuerdos det equilibrio de poder, 

qua de acuerdo ata Iglesia son humanamente insostenibles y moraimente toxicos, pues. durante el siglo XX condujeron 

a dos guerras mundiaies y a incontables confliclos menores en todo el mundo. Por ello, también pretendié terminar con 

la division de las naciones en dos campos enemigos que durante 50 afios habia permitide la esclavitud y el hambre de 

millones y condenade al mundo a la amenaza nuclear. 

Es decir, e] propdsito de Juan Pablo Il fue abrir las compuertas de la Iglesia Catélica al cambio geopolitico. Con 

su primera visita papat a Polonia en 1979 logré que la Santa Sede fuera nuevamente reconocida a nivel mundiat como 

potencia diplomatica, dando la sefial de inicio del juego final del milenio, convirtiéndose en el primero de fos tres 

jugadores que entrd en la nueva arena geopolitica, juego teferido a una competencia entre las potencias globales: fa 

URSS, los paises capitalistas de Occidento y la iglesia Romana cuyo objetivo, para nosotros, seria establecer, 

mantener y controlar el primar gobierno mundial, finafidad no cumplida en su totalidad, no obstante, en gran medida su 

participacién definié fa geopolitica mundial actual, en donde juega un papel trascendental entre las principales potencias 

politicas. 

Por esto es que la particlpacién internacional del Santo Padre no se ha limitado a naciones catdlicas, ha 

propiciado ef acercamiento con otras eligiones, destacadamente fa anglicana, fa ortodoxa, la judia y la musulmana. 

Buscando hacerse presente en otros paises en desarrolfo con miras a superar el euirocentrismo histérico y recuperar el 

lugar perdido en este marco, la politica exterior bajo el sello de Juan Pablo II se ha caracterizado por protestar especial 

atencién a las regiones menos desarroliadas, sobre todo en donde se combina el subdesarrollo_y la inestabilidad 

politica, tales como Centroamérica, Africa y el Medio Oriente. Al asumir un papel conctiiador fa iglesia Catélica ha 

desempefiado funciones de mediadora e interlocutora con el objetivo principal de lograr la estabilidad de las religiones. 

Ademas ha realizado diversos encuentros internacionales para unificar criterlos y definir ta posicion de la 

iglesia Catdlica en la relacién con los problemas mas apremiantes que afectan a la humanidad, en este sentido ha llevad 

ala Iglesia a una adaptaci6n a los cambios de nuestro mundo, 

De esta manera, podemos decir que la politica y la influencia de ta Iglesia Catélica a escala mundial, 

concretamente en el mundo occidental, emanante del Papado en Roma, recae en la fuerza de ser un actor especial, 

fécnicamente un Estado territorial presidido por ef Papa, pero que administra una organizaci6n religiosa mundial, |a 

Iglesia no es una unidad transnacional monolitica como pudiera implicar su estructura global; ¢| nacionalismo en 
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diversas ragiones, prevalece en asuntos de politicas religiosas y eclesidsticas. La naturaleza de fa iglesia Catolica 

Romana como actor en {a sociedad es Unica, la referencia del Papado como un actor no estado, es en cierta forma 

inexacta, en tanto que ha representado y representa un Estado territorial, aunque no completamente, de ahi que se 

momento de justificar su actuacién en términos fegales, esto es, siendo un sujeto de derecho internacional que Je 

permite proceder mundiaimente... 

2. Sujeto del Derecho internacional 
"Las iglesias en taro estén internacionaimenio 

organizadas deben ser consideradas como 

styelos del Derecho Internacional’? 

Concretamente e! Derecho Internacional le confiere personalidad juridica a la iglesia Catélica porque constituye ante 

todo una organizacién politica que tiene a su cargo el gobierno de una colectividad internacional, en un orden espiritual 

cuya gestion se establece fuera de los Estados nacionales y con Independencia de éstos. La Importancia de la iglesia 

Catdlica deriva de antecedentes histéricos y de su universalidad. 

En cuanto a los antecedentes histéricos, podemos mencionar que alguna vez et Sumo Pontifice tuvo 

supremacia sobre gobernantes de Estados importantes pero tal soberania material se extinguié. El poder espiritual del 

Papa se conservo y el poder material solo se reduce al que se ejerce sobre el grupo de sacerdotes y teligiosas que 

efercen el culto catdlico y al que $6 le ejerce en el Estado Ciudad del Vaticano. (Ver Anexo, ‘La igfesia Catélica en la historia’) 

EI clero catélico en ef mundo esta constituide por 360 mil sacerdotes, aproximadamente, de los cuales 

alrededor de noventa mil pertenecen a ordenes religiosas; respecto a los catdlicos, éstos representan cerca del 19% de 

la poblacién mundial, io que significa por ahi de 1 441 millones de catdlicos3, En esto datos se evidencia la 

universalidad de la Iglesia Catélica, pues representa a individuos de todos los paises que profesan la religion catélica, 

quien jefatura la Iglesia Catolica es el Papa, 

A su vez, recordemos, que ef Estado de la Ciudad del Valicano es ef Estado soberano mas pequefio del 

mundo, constituido por los acuerdos de Letran firmados el 14 de febrero de 1929 entre la Santa Sede y e! Gobierno 

Italiano, Esta situado dentro de la superficie humana de Roma ala derecha del tio Tevere; su extension es de 0,44 Km" 

y su poblacién es de 860 habitantes aproximadamente.‘ Incluye fa Basilica de San Pedro, ta residencia del Papa y los 

jardines y museos del Vaticano, Le pertenecen también varios palacios dentro y fuera de Roma, la basilicas de San 

  

2 Rousseau Derecho mtemacional publica, ptsb 
5 Anuano Pontificio, 1997-1998 
* tbidem 
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Juan de Latran, Santa Maria la Mayor, San Pablo de Extramuros y {a villa Pontificia de Castelgandoifo, Cuenta con 

importantes archives, una estacion radial, un diario, una estacion ferroviaria, un helipuerto, un cuartel para 400 guardias 

suizos y una cércel, Los idiomas oficiales son el tatine italiano. 

El Jefe del Estado as al Papa que dispone del poder ejecutivo, legislative y judicial, y ejerce su soberania por 

conducto de una comisién pontifica presidida por un Cardenal y gobemador. De acuerdo, a fa Iglesia Caldlica, tos 

recursos det Vaticano pravienen de fuentes distintas como son; 

a) Ingresos del turismo, de emisién de selias, de monedas, de recuerdos, venta de publicaciones, 

entrada a museos. 

b) Ingress de procedentes de las operaciones que se tealizan con las propiedades de las comunidades 

teligiosss del todo ef mundo 

Et poder material del Papa, determinado a un pequefio Estado, como lo es El Estado Ciudad del Vaticano, 

carece de importancia, frente a la representacién que tiene de una sociedad humana llamada iglesia catélica que agrupa 

acientos de millones de fieles y a clentos de miles de sacerdotes, € igualmente carece de relevancia frente a un poder 

espiritual prestigiado histéricamente que implica una posibilidad de actuacién en la vida internacional, de acuerdo a ella 

misma, en forma objetivamente desinteresada, persiguiendo el bien, objetivo supremo de la religién catélica. 

Desde el punto de vista histérico conviene anotar que la personalidad juridica de la Santa Sede y de su 

tepresentante maximo que es el Papa ha sido conocida desde la Edad Media. El Papa tenia desde entonces el doble 

papel de Sumo Pontifice o de Dirigente espiritual de la iglesia Catélica y al Jefe de los Estados Pontificios. 

Como Jefe del Estado su importancia era secundaria e incluso no se le dio participacion en ef Congreso de 

Viena de 1815, El interés en mantener vinculacién diplomatica con ia iglesia Catélica prevalecia sobre el interés de 

mantener vincutacin diplomdtica con Estados Pontificios, de segundo orden. En el afio de 1870 (20 de septiembre) 

fue tomada Roma por italia y fue anexada a ese pais alo que se dio lugar a ta desapaticion de los Estados Pontificios. 

Tat acontecimiento historico destacd la posicion principal del Papa como representante espititual de una comunidad 

importante de fieles catélicos de todo el mundo y eclipso su papel como Jefe del Estado. 

La Santa Sede no fue invitada a participar en las trascendentales de la Haya de 1899 y 1907, ni tampoco se le 

solicit ingresara a la Sociedad de Naciones en 1919, ni en la Organizacién de las Naciones Unidas en 1945.5 Eso 

demuestra que la importancia de la Santa Sede como Sujeto de Derecho Internacional no deriva de Ia jurisdicci6n de 

ejercer sobre un tetritorio minusculo, sino del aleance espiritual sobre una amplia comunidad que profesa fa feligion 

cal6tica, a pesar de ta perdida det poder material sobre log Estados Pontificios que pasaron a Italia, la Santa Sede 

  

5 Arellano Garcla, Carlos. Pumer curso de derecho internacianal pitblico, p353. 
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conservo las relaciones diplomaticas, envio y recibid agentes diplomaticos y también celebré Tratados internacionales 

flamados *concordatos*. 

A efecto de regular la situacion existente a partir de la anexién de los Estados Pontificios, Italia expidid la ley de 

Garantias del 13 de mayo de 1871, para regir las prerrogativas det Soberano Pontifice y de la Santa Sede y sobre las 

relaciones de la Iglesia con el Estado. Se trato de un ordenamiento de cardcter interno con pretensiones de 

normatividad internacional. De acuerdo con Charles Rousseau! las principales disposiciones de esta ley aludia al 

reconocimiento de fa inviolabilidad de la persona del Papa que no podia ser perseguido antes los tribunales italianos; a 

Ja protecoion penal del Papa contra los ultrajes (asimilando en este aspecto al rey de Htalia); a la garantia de la libertad 

de accién del Papa en orden espiritual controlada las consecuencias resultantes, de ello (atribucién al Papa del disfrute 

de los palacios del Vaticano y de Letran, de honores soberanos, de inmunidad de residencia pontificia, del derecho 

activo y pasivo de legacion, de Ia inmunidad diplomatica de los agentes extranjeros acreditados cerca de la Santa Sede; 

garantia libre de ejercicio de funciones espirituales y de la libertad de correspondencia con ef mundo catdlico); y 

concesién al Papa de una pensin anual de 2,225 000 liras, la ley de fas garanttas negaba toda soberania territorial y la 

jurisprudencia le negaba el derecho del asilo. 

Como indica Verdross, la perdida de tos Estados Pontificio no trafo consigo fa intertupcién de las relaciones 

entre la Sede Apostélica y los demas Estados, Para él esta situacién puso de relieve que la “subjetividad juridico- 

infernacional de fa Iglesia es independiente de la existencia del Estado Pontficado".’ Mas todavia tal reconacimiento de 

a Iglesia Catélica como sujeto de Derecho Internacional tuvo confirmacién con la celebracién del Tratado de Letran, 

llevado a efecto entre 1a Santa sede ¢ Halla, el 11 de febrero de 1929, 

El Tratado alude expresamente a la soberania de la Santa Sede, en ef preambulo cuando dice que el nueva 

Estado Pontificio (Ciudad del Vaticano) se cred para asegurar a la Santa Sede una soberania indiscutible en lo 

internacional y en lo interno. También se alude ala soberania en el articulo 2” por media del cual italia reconooe la 

soberanta de fa Santa Sede en el campo internacional; y en articulo 12 cuando expresa que las relaciones diplomaticas 

con la Santa Sede se regiran ag reglas generales del Deracho Internacional en el articulo 24 det Tratado de Letran, fa 

Santa Sede declara su voluntad de permanecer alejada de los conflictos temporales entre los demas Estados y de les 

Conferencias que con ocasién de ellos se celebren ano ser que las partes. contendientes de comin acuerdo recurran a 

su misién pacificadora pero, hizo reserva ala Santa Sede de su decisién de hacer valet su autoridad moral y espiritual, 

Enel Articulo 4° del Tratado de Letran se astablecié que ef Estado dal Vaticano quedaba sustraido a toda injerencla del 

gobierno italiano y sometido tan solo a la autoridad de ta Santa Sede.* 

  

4 Rousseau, ap. cit p 157 
7 Verdtoss, Alfred. Derecho intemactonal pablico. p 101 
® ibid p356 
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En otras disposiciones del Tratado de Letran se establecié to siguiente: 

© Latnviclabilidad de fa persona del Sumo Pantifice 

@ — Elderecho de legacién que se ejerce de acuerdo con las normas del derecho internacional 

@ alia se encargaria de la representacion de los delitos cometidos en la Ciudad del Vaticano, en virtud de 

una legactén especial y permanente y una peticion de la Santa Sede 

«La Santa Sede renunad a | tradicional derecho de asilo y se obliga 3 entregar los indwidues que hayan 

buscado refugio en su ferritorio 

© Losservicios piblico setian proporcionados por el gobietna talano al nuevo Estado del Vaticano 

© LaSanta Sede reconoce al Estado de la Ciudad del Vaticano al Reino de Halla ya Roma como su capital 

yasu vez Italia reconoce el Estado Ciudad del Vaticano, bajo la soberania del Papa 

En este sentido, El Estado Ciudad del Vaticano, en una situacién minima retine los requisites proplos de un 

Estado. Tiene un elemento geografico de cuarenta y cuatro hestareas, una poblacién reducida, un gobierno propio, y 

una organizacién juridica interma. Por lo cual, tiene cierta personalidad internacional que se manifiesta por ejemplo en a 

derecho de enviar y recibir agentes diplomaticos, concluir tratados, entre otros rubros pero siempre bajo fa 

tepresantacién de fa Santa Sede, No obstante, no puede ser considerado como Estado en el sentido estricto de la 

palabra. 

El 18 do febrero de 1984, se concluy6 un nuevo concordato entre la Santa Sede e Italia que modifica el de 

Letran de 1929. Como modificaciones mas significativa: no se designa la religion catdlica romana como ja religion del 

Estado Italiano, ni se atribuye a Roma el “cardcter sagrado de fa cludad eterna’; ademas 1a educacién retigiosa en las 

escuelas publicas pasa a ser optativa, las cuestiones financleras entre el Vaticano ¢ Italia seria objeto de negociaciones 

por una Comision mixta. Este nuevo concordato, sin embargo, no altera los planteamientos que entomo a la posicién de 

fa cludad del Vaticano ante el Derecho Internacional se habia formulado desde et 4929.2 

El Codigo del derecho Candnico (can. 361) que con el nombre de la Sede Apostolica o Santa Sede se entiende 

no solo por ef Pontifice Romano, sino también la Secretaria de Estado y el Consejo para los asuntos Publicos de la 

Iglesia (hoy Secretaria para las relaciones con fos Estados) y los organismos de la Curia Romana. 

En suma, es importante hacer notar que la soberania estatal se le reconoce al Papado (et Vaticano) no a la 

Iglesia Catdlica, pero es a nombre de ésta tal actuacién, ademas dada su vocacién universal y como producto de casi 2 

000 afios de existencia posee una estructura politica y legal que le hace posible ejercer acciones en el Ambito 

internacional como si fuera un Estado, a diferencia de los drganos supremos de otras organizaciones religiosas, 

asimismo, goza de personalidad que te permite entablar relaciones diplomaticas con otros Estados, suscribir tratado 

  

9 Seara Vazquez, Modesto Derecho interacional pa blico p 111 
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internacionales y participar en organismes internacionales. El acuerdo de Letran le reconocid esta personalidad y cred 

el Estado de {a Ciudad del Vaticano, para que la Santa Sede pudiese contar con una independencia material minima 

para ejercer su mision espiritual. 

Ademas se destaca que la Santa Sede establece relaciones diplomaticas con muchos Estados, que acreditan 

Tepresentantes diplométicos ante e! Sumo Pontifice, en este sentido, la convencién de Viena sobre las Relaciones 

Diptomaticas de 1961, y de la que México es parte, reconoce las figuras. de las Nuncios ¢ Internuncios, representantes 

diplomaticos de_ la Santa Sede. (Ver siguiente cuadro sobre los paises que han establecido relaciones diplomaticas 

ante la Santa Sede y a su vez, el cuadro de las Nunciaturas establecidas alrededor def mundo). 

Aunado al establecimiento de las relaciones diplomaticas con los Estados, rasalta la participacién de la Santa 

Sede en numerosos foros y organizaciones internacionales, como la Organizacién de Naciones Unidas, donde es 

observadora desde 1964, la Organizacién de los Estados Americanos, con el mismo caracter desde 1978, el organismo 

internacional de Energia Atomica y como Miembros del pleno derecho de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperacion 

en Europa (CSCE), y ef Consejo Europeo, enire otros. 

Por lo anterior, también podemos decir que fa Iglesia Catdlica, manifestada en Santa Sede, ha participado 

activamente en {a codificacién del Derecho internacional tomando parte en diversas negaciaciones sobre derechos 

humanos, derecho humanitario, derecho de fos Tratados y derecho del Mar, solo por mencionar algunos rubros.,
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REPRESEN TACIONES DIPLOMA TICAS ANTE LA SANTA SEDE 

1 = Albania 40. Ecuador 

2. Alernama At Egipto 

3. Argelia 42 El Salvador 

4 — Antigua y Barbados 43 Eslovaquia 

5 Argentina 44, Eslovenia 

& Armenia 45 Espafia 

7 Australra 46, Estados Unidos 

8 Austra 47 Estoma 

9 Arzebayan 48 Etiopia 

10 Bahamas 49 Fy 

11 Bangladesh 50 Filipinas 

12 Barbados 51. Finlandia 

15 Bélgica 52 Francia 

14 Belice 53 Gabén 

15 Benin 54 Gamba 

16. Bielorrusia 55 Georgia 

17 Bolivia 56 Ghana 

48 Bosnia y Herzagovina 57 Granada 

19 Brasil 58. Gran Bretafia 

20. Bulgana 59. Grecia 

21 Burkina Fasso 60. Guatemala 

22 Burundi 61 Guinea 

23 Cabo Verde 62 Guinea Bissau 

24. Camboya 63. Guinea Ecuatorial 

25 Cameran 64 Haiti 

26 Canada 65 Hondteras 

27 Colombia 66. Hungria 

28. Congo 67. india 
29. Corea 68 Indonesia 

30 Costa de Marfil 69. tran 

31 Casta Rica 70. frak 

32 Croacia 7i Ilanda 

33 Cuba 72. ‘slandia 

34, Chad B. Islas Marshall 

35. Chile 74. Islas Salomén 

36. China TB. Israel 

37, Chipre 76 Hala 

38 Dinamarca 77. Jamaica 

39 Deminica 7s Japon   
  

139 

es
 | m)



ighesia Catoheca, actor y stujeto i ternacional 

  

  

79 

&2 

83 

94 

95. 

88. 

89. 

90, 

92 

94 
95. 
% 
7. 

100 

JO3 
402 

103 
104 
405. 

106 

107. 

108, 

109 

No 

1m. 

112 

3 

14. 

15 

16 

17. 

REPRESEN IACIONES DIPLOMA HICAS ANTE LA SANTA SEPE 

fcontinuactin) 

Jordana 18 Repiiblica Centroafrcana 
Kazajstén 119 Republica Checa 
Kenya 120 Repiiblica Dominicana 
Kirguiz an 121 Rumania 
Kuwait 122 FederaciSn Rusa 

Lesotho 123 Rwanda 
Letonta 124 Samoa Occidental 

Libano 125 San Marino 
Libera 126 Santa Lucia 

Liechtenstein 127 San Vicente y Granadinas 
Litvanig 128, San Tome y Principe 
Luxemburgo 129. Senegal 

Macedonia 130 Seychelles 
Madagasar ah Singapur 

Malawi 132 siria 
Mali 183 sit Lanka 
Malta 134. Sudafiica 
Marruecos 155 Sudan 

Maurice 136. Sunnam 

México. 137 Suecia 

Micronesia 138 Suiza 

Moldavia 139 Swazitanda 
Ménaco 140. Tatlandia 
Mongolia 141 Tanzania 
Nauru 142 Tago 

Nepal 143 Tonga 
Nicaragua 444 Trinidad y Tobago 
Niger 145 Tainez 

Nigeria 146 Turguia 
Noruega 447. Verania 
Nueva Zelanda 148 Uganda 
Paises Bajos 149 Uruguay 
Pakistan 150 Unbekustin 
Panama 151 Vanuatu 
Papua-Nueva Guinea 52 Venezuela 

Paraguay 153 Yugoslavia 
Pera 154 Zaire 

Polonia 155 Zamba 
Portugal 156. Zimbabwe   
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REPRESENTACIONES PONTIFICIAS 

(NUNCIATURAS) 

4 Albania 47 Estados Unidos 
2 Alemania 4g Estoma 
3 Agelia 49 Etiopia 
4 — Antigua y Barbados 50 Fy 
5 Argentina 4 Filipinas 
6 Armenia 52 Finlandia 
T Australia 53 Francia 
8 Austria 54 Gabén 
9 — Arzebatin 55. Gambia 

10 Bahamas 56 Georgia 
Tt Bangladesh 57 Ghana 
12 Barkados 58 Granada 
13. Balgica 59 Gran Bretafa 
14 Belice 60 Grecia 
5. Benin ét. Guatemala 
16 Brelorrusia 62 Guinea 
17. Bolivia 63 Guinea Bissau 
18. Bosnia y Herzagovina 64 Guinea Ecuatonial 
19. Brasil 65 Haitt 

20 Bulgaria 66. Honduras 
21, — Burkina Fasso 67. Hangria 
22. Burendt 68. India 

23 Cabo Verde 6&9 indonesia 
24  Camboya 70. In 
25. Cametéin 7 tak 
26 Canada 72. tdanda 
27 ~~ Colombia 2B. Islandia 
28 Comunidad Europea 74 telas Marshall 
29. Congo 3. Islas Salomén 
30 Corea 7 Istael 
BI. Costa de Marfil 77 tala 
32 Costa Rica 78. Jamaica 
33. Creacia 79 Japon 
34. Cuba 80. Jordana 
35. Chad St. Kazakhstan 

36 Chile 22, Kenya 
37. China 83 Kirquist§n 
38 Chipte 84. Kuwait 
39 Dimamarca 85 Lesatho 
40 Dominica 8 Letonia 
44 Ecuador 87. Libano 
42. Egipto 38 Liberia 

43 El Salvador 99 Liechtenstein 
44, Eslovaquia 9 Ltuana 
45 Eslovenia W Luxemburgo 
46. — Espaiig 92 Macedonia   
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REPRESEN TACIONES PONTIFICIAS 

(NUNCIATURAS) 

Ccontinuaciia) 

93. Madagascar 123 Pwanda 

94 — Malawi 124 Samoa Occidental 

95 Malt 125. San Marino 

9 Mala 126 Santa Lucia 

97 Martuecos 127 San Vicente y Granadinas 

98 = Mauricio 128 San Tome y Principe 

99 México 129 Senegal 

400. Micronesia 430. Seychelles 

101 Moldavia Ht Singapur 

402 Mongolia 132. Sina 

403 Nauru 133 Srt Lanka 

104 Nepal 134 Sudafrica 

405. Nicaragua 135 Sudan 

106 Niger 136 Surinam 

4107 Nigeria 137 Suecia 

108. Noruega 138 Suiza 

109 Nueva Zelanda 139. Swazilandia 

NO Paises Bajos 140 Tatlandia 

41 Pakistan 444 Tanzania 

112. Panamg 442 Togo 

113. Papua-Nueva Guinea 143. Tonga 

114, Paraguay 144, Trinidad y Tobago 

15 Peri 145. Ténez 

6. Palonia 166 Turguia 

17, Pértugal 147 Ucrania 

18. Repablica Centroafricana 148. Uganda 

419. Repiiblica Checa 149. Uruguay 

120. Repablica Dominicana 150. Vabekistin 

121 Rumania 151 Vaunatu 

122 Federaci6n Rusa 152. Venezuela 
153. Yugoslavia 
154. Zawe 

155 Zambia 
156. Zimbawe   
 



ve LA MODERNIZACION DE LA IGLESIA CATOLICA COMO ORGANIZACION. 

Una reflexion final. 

Aliniciar esta investigacion nos planteamos de tema central un estudio de fa iglesia Cat6lica como Organizacion Macro 

(internacional), tema novedoso para gente ajena a esta asociacion, considerando a sus actores, organos, simbolos y 

valores, para ello tomamos la opcién de una base tedrica distinta a lo que a esta organizacién podiamos considerar, 

ajena de aquella teoria que ha servido para tratar el tema de la Iglesia y concretamente el de su organizacién; de hecho, 

en su momento aclaramos que es una teoria desarrollada de y para las organizaciones empresariales, su autor, Henry 

Mintzberg, es calificado como un especialista en el ramo de organizacion empresarial, de adminisiracion y direccion de 

la misma, 

De ahi que cuando comenzamos a estudiar tal propuesta tedrica, al mismo tempo de elaborar fa investigacion 

correspondiente a la Iglesia Catélica a nivel internacional, consideramos si era practicable fa inquietud de probar la 

propuesta Mintzberiana en organizaciones que no fueran necesariamente empresas, y especificamente si podia ser 

viable en una organizacion macro como es el caso de ta Iglesia, en donde la investigacion nos iba proporcionando una 

compleja informacién relacionada a los diversos organismos y personal que la conforman. No obstante, precisamente a 

medida del avance de esta investigacion y del acercamiento a lo que Mintzberg proporciona en sus lecturas referente al 

ejercicio de poder, las partes y personal esenciales para fa formacién de una organizacion, tuvimos la satisfaccion 

primaria de poder interpretar 1a estructura organizacional de la Iglesia Catélica a nivel internacionat con fo que Mintzberg 

apuntaba, permitiéndonos comparar la teoria con un caso especifico, Y a su vez, lo que la teorla da tal caso especifico, 

es decir, lo que {a Iglesia sostenia respecto a ella misma, con fo que la realidad nos mostraba. 

Dentro de esta realidad observamos a la Iglesia como un conjunto de actores, érganos influyentes y/o 

determinantes en los procesos historicos trascendentales; ademas de la significacton, en razén del trato mas que 

espiritual y simbdlico; politico econémico y cultural con individuos, Estados, con 1a sociedad en su conjunto y otras 

organizaciones importantes en el mundo. Por fo cual emprendimos un analisis que tlevo al desarrolio del segundo, tercer 

y cuarto capitulo de la presente tesis, ademas de ensayos (La Iglesia en ta historia, la iglesia y su repercusién en 

México) agregados en el anexo porque no se Tefieren especificamente a la estructura organizacional de fa Iglesia, 

nuestro tema principal. 

En este sentido, dentro de este ultimo capitulo queremos mencionar con un breve ensayo lo este analisis nos 

dejo, lo que para nosotros podrian ser algunos elementos en pro de modernizar fa organizacion de la Iglesia para su 

propio beneficio, {9 anterior caro resultado de haber combinado dos componentes para nosotros inferesantes ¢
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inagotables: una feorfa para ef estudio de una organizacion, cualquiera que sea (empresa, escuela, Estado . }, y una 

organizacion compleia, fa organizacin de la Iglesia Cafdlica un tanto ajena a ia vida cotidiana, no asi su actuar al ser 

relevante para la formacion y explicacion de esta cotidianidad expresada en el comporiamiento de nuesira sociedad, 

nacional y mundial 

En primera instancia visualizamos a Ja iglesia Catélica como una organizacion con una estructura politico- 

financiera- Legal y cultural que 'e hace posible ejercer acciones en todos {os ambitos nacionales y mundiales, lo 

anterior nos permite explicar sus acciones “terrenales’, pues se trata de una institucion que concurre en todos los 

4mbitos sociales, un actor esencial dentro de las relaciones internacionales, un sujeto particular del derecho 

internacional, con naturaleza suf generis. En ello, encontramos que es gracias a Ja estructura de su Organizacién que 

a Iglesia Catdlica ha logrado hasta ahora, en la mayoria de los casos, lo que se ha propuesto, resultado de constituir 

una organizacion estructurada en funcién de su mision, cohesionada y adaptable a cada etapa historica 

De esta forma, la mision de fa Iglesia Catblica (la salvaci6n espiritual del individuo a través de fa evangelizacion 
  

del mundo) representa la funcion basica de su organizacion, y al mismo tiempo la batuta de su proceder en la sociedad, 

el cual no se {limita a las fronteras estatales, ni tampoco a un bienestar espiritual-moral por parte de sus integrantes, 

pues imptica un compromiso total de cada miembro exteriorizado en su actuar sea en un escenario potitico, econdmico, 

soclal y por supuesto cultural. Con Mintzberg aprendimos las funciones tedricas de cada personal de la organizacion 

misionaria, integrante eclesidstico o laico, con fa Iglesia evidenciamos su labor real. 

La combinacién de ambos analisis nos permitio afirmar que existe en la organizacidn de ta Iglesia Catolica, una 

consolidacién administrativa mostrada en la adopcién de métodos y técnicas novedosos para promover sus fines, por 

ejempio en a formacién de una estructura personal profesional. No obstante, para nosotros esto tambien ha implicado 

la adopcién de una organizacion burocratica que no se detiene, en un entorno politizado presentado en el otorgamiento 

de titulos, en el ejercicio de poder por parte de los altos directivos que llegan a concentrarlo, tomando tas decisiones 

importantes palpadas en la direccion que toma la Iglesia en determinados asuntos; tan es asi, que aquel miembro que 

tenga una postura diferente a lo establecido por este grupo directivo poderoso, como son los Cardenales integrantes del 

Colegio Cardenalicio, es considerado como negative y ilegan a suprimir su participacion en la organizacién, el ejemplo 

mas claro de fo dicho es al trato que reciben aquelios miembros que apoyan la tamada teologia de Ja liberacion * Jamas 

la pobreza y la denuncia de la misma, asi como otros males relacionada a ella, han llevado a la derrota de la Iglesia. 

  

| Oko ejemplo lo encontiamos en los métodos modernas de exposicién en la interpretacién de la Biblia, en ello resalta fa 

participacién del movimiento ecuménico desde el Concilio Vaticano Hi, el cual ha hecho que muchos catélicos aprecien el 

punto de vista doctrinal distinto al catélico, incluso de los protestantes que iompleron con la iglesia en el siglo XVI 

2. La cual a grandes tasgos plantea que alli donde hay una injusticta social primaiia, se va contra el evangelio y por lo tanto se debe 

leaccionar para que {as estructuras sociales cambien 
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Por fo cual, tenemos una resistencia por parte de los directivos ejecutivos de la Iglesia Catdlica (el Papa, 6l 

Colegio Cardenalicio), a modificar las tradiciones y las restricciones formales de la organizacién, pero esto no significa 

la imposibitidad de adaptarlas al contexto histérico de su entorno actual; ya que finalmente esta organizacion cunta con 

un fuente de poder inagotable de cohesion para sus integrantes. {a ideologia, que representa et conjunto de creencias 

compartidas por los actores internos y que las distinguen de otras organizaciones. Los miembros estan estrechamente 

vinculados a esta ideologia (el catolicismo) y aunque se les deje actuar sequin su voluntad, sus actividades estaran de 

acuerdo con fo establecido en ella, por ello, para nosotros representa un instrumento de cohesién, de unidad y 

supervision para la organizacion. Ademas de fuente para ef establecimiento del sistema de objetivos de la iglesia como 

organizacion. 

Mencionando a tales objetivos, obtuvimos que para la iglesia los basicos han sido la supervivencia (elemental 

para preservar su misién), el contro! def enforno (importa para la imposicion de su mision y otros fines a dicho entorno), 

el crecimiento (relevante en ta medida que permite extender la mision y otras finalidades); y un objetivo que para 

nosotros deberia mejorar: la eficiencia, pues ésta es util para llevar a cabo mejor la mision de Ia iglesia, su servicio, en 

general su accién como organizacién, esto por ejemplo puede darse con una congruencia entre su actuar y ta doctrina 

que representa. 

Una reforma sustancial que nosotros propondriamos para mejora de la Iglesia como organizacion, es sin duda 

una evolucién en su interior, esto es, lo que nuestra investigacién nos permitié ver, ademas de la realidad visible, es que 

la actualidad Nega a rebasar el comportamiento interior de la Iglesia, en donde detectamos una regresion en cuestiones 

como {o social, fa moral, fa teologia, y con relacion a sus miembros una limitacién en su expresién personal, Ilegando 

Incluso a presentarse un autoritarismo que no empata con lo que dice en su actuar at exterior, dentro de la sociedad, 

en donde se inclina a favor de fa democracia, de fos derechos humanos, de {a libertad de expresion. 

EI Vaticano, por referimos a los cardenales de la Curia romana y al Papa como jeraica universal, ha utilizado 

diversos métodos como fa censura, la persecucion y destitucién en contra de tedlogos que piensan de manera diferente 

a to establecido por sus directivos,? apreciamos una involucién de la politica vaticana hacia su interior, en especial 

dentro del actuat pontificado; si bien, nadie niega el éxito de Juan Pablo II para llevar a su Iglesia a uno de los 

protagénicos de este escenario internacional, manifestado en su lucha contra el socialismo sovidtico, la promocion de la 

democracia como la mejor forma de gobierno, con elfo una diplomacia vaticana en crecimiento por el establecimiento de 

relaciones diplomaticas, incluso con naciones en donde la mayoria de su poblacidn no profesa el catolicismo, aunado a 

los numerosos viajes que ha realizado por todo el mundo. 

  

3 Efemplo de estos sos han sido Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y otros sacetdotes identificados con la teologia de la 

Itberacidn, ademis de casos como el de Chiapas. 

Miret, Enrique La usidn desde adentro, p.11 En Proceso, edicién especial En ef nombre del Papa, 22 de enero de 1999 

145



La Moderniacién de la ighena Crtohea 
bo que nos defo la uvestyacién 

Sin embargo, con relaci6n al interior, notamos un conservadurisma, en el sentido retrograde del termina, se ha 

tenido una actitud tradicional at no desarrollarse una participacion de la mayarla de sus miembros, los cuales no 

desempefian ningun papel en la toma de decisiones sobre fos problemas de la iglesia, el Papa tomas las decisiones en 

el caso del actual Pontifice dada u situacién (la edad y salud) quienes fo codean, fos cardenales, los directivos de la 

Curia Vaticana. Este ultimo como el érgano de gobierno de la Iglesia en la esfera universal y a nombre siempre del 

Pontifice, no sélo todos los departamentos dependen de las normas generales y especiales dadas por él, sino que 

ningun asunto de importancia o extraordinario puede ser tratado sin su previo anuncio; de ahi que considerando el 

efercicio de poder en esta organizaci6n religiosa, éste se encuentra concentrado 

Con respecto a ios feligreses, a los catdticos laicos y su situacian, dado que se ha frenado 1a idea de apertura 

social, al no comprometerse a sus problematicas reales, (como ef de la sexualidad en donde {a Iglesia, para nosotros, 

s@ manifiesta en pro de fa vida (contra el aborto), pero no en cuestion al derecho de fa dignidad de esa vida}, ha traido 

como consecuencia un alejamiento de fieles a Ja Iglesia, el mundo intelectual esta fuera, salvo excepciones, una 

cantidad considerable de los hijos de catdlicos (fa juventud), Esta situacion ha Wevado a tensiones y divisiones 

importantes, hay cristianos y tedlogos que no se slenten identificades con el acluar de fa diseccion de {a iglesia, con fa 

linea det Papa, log Cardenales y el resto de los ditectivas de la Curla Vaticana, pero si con su ideologia crisfano- 

catélica, por ello es necesario una congruencia entre ésla y el actuar de los directives de la organizacion teligiosa. 

Con lo anterior, no queremos decir que todo en la Iglesia es negative, pues al hacerlo estariamos negando los 

resultados que esta organizacién ha tenido en su actuar en la sociedad, ¢ igualmente desacreditariamos {a hipétesis 

principal de nuestra investigacion: fa Iglesia Catélica ha logrado hasta ahora, en la mayoria de los casos, fo que se ha 

propuesto, gracias a (a estructura que guarda como Organizacién. Mas bien, lo que buscamos es mencionar fos 

factores poco benéficos de esta institucion, como resultado de nuestro experimento analitico realizado a lo largo de esta 

tesis, para proponer como mejorarlos y se exprese en el comportamiento de la organizacion, pues se suele decir, que 

no hay mejor ayuda que la critica fundamenta y constructiva para el crecimiento, 

Asi, consideramos que ef reto actual de la Iglesia como organizacion es ser congruente interiormenie ante 

nuestro tiempo, ser plural con el propdsito de acrecentar y consolidar su fuerza interna, para, por ejemplo, presentarse 

en areas determinadas para el futuro de fa religién catélica, con ello evitar la secularizacion y el éxodo de los fieles que 

no se sienten representados y que tanto preocupa ala Iglesia. Esto puede lograrse si la Curia Romana favoreciera el 

contacto permanente entre el Papa y ef resto de sus "hermanos” en el misterio episcopal, en otras palabras, un 

contacto eficlente entre el Director ejecutivo de la organizacin catdlica (el Papa, los Cardenales) y tos directivos 

intermedios (Obispos, Arzobispos), quienes deben de enterar al Papa de {as eventuales deficiencias de su aparato 

gubernativo. Pues si bien, de acuerdo a ta Iglesia esto se hace por medio del Colegio Episcopal, la tealizacion 
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Coneilios, en la practica estos elementos se han vuelto buracraticas impidiendo una labor eficaz. A su vez, esta 

comunicacién deberia ser homologa enire tos directores intermedios y los operatios (sacerdates, diaconos, feligreses}, 

para manifestar las inquietudes que fos aquejan y asi sentirse completamente integrados, sin que éllo implique un 

enfrentamiento interior como sucede actualmente, estas actitudes deben realizarse en funcién de visualizar a la Iglesia 

como un sistema global, en el cual, si una de sus partes esta afctada, con ello afecta al resto de sus componentes de 

manera gradual y se descubre en su totalidad en su comportamiento como organizacién sea interior o exteriormente. 

Existen otrog factores en la Curia Romana que a nuestro parecer deben cambiar, como el de la preponderancia 

de determinados paises en el personal de la Curia; el hecho de que no pueda ser juzgada en sus acciones terrenales 

por nadie, ni siquiera quien es parte de la misma, un ceniralismo que ha llegado a establecer normas interiores 

absolutas para todos tos tiempos y en todas las materias, impidiendo una adaptacion a cada contexto historico 

determinado. 

La Iglesia como organizacién debe de esforzarse por continuar sus acciones dentro det cambiante entorno, 

emprendiendo programas profundos ¢ institucionales de reivindicacién administrativa en su interior para pader enfrentar 

tanto las problematicas domésticas como los nuevos retos de su exterior. Estos programas deben ser necesariamente 

integrales y estratégicos congruentes con su identidad, destino, valores y dootrina de la Iglesia, estableciendo procesos 

de informacion ¢ involucracion de todos sus miembros, digamos que debe aceptarse como una iglesia plural, en el 

sentido de aceptar las manifestaciones personales fundadas evidentemente en su ideologia, en la doctrina de la religion 

que representa, pero que no necesarlamente implica una homogeneldad de interpretacién y accién; esto 6s, por 

ejemplo, rescatar elementos de 1a teologia de Ia liberacién como son el rechazo a los factores que han causado una 

pobreza extrema, pues evidentemente ef rechazo a tal problematica es congruente con la doctrina catdlica, 

En ta oreacion de estos programas, se puede considerar sistemas de direccién participativa, administracion por 

objetivos y andlisis de problernas y toma de decisiones cuyo impacto en los resultados de corto y mediano plazo sean 

notables desde su inicio, adicional son diversos requerimientos de cambio, como la capacitacion, la integracién y 

desarrollo de fos individuos y grupos en la organizacion de la Iglesia Catélica como sistema total. 

En suma, para concluir a grandes rasgos lo que la investigacion nos dejo, especificandonos en un desarrollo 

orgenizacional de Ja Iglesia, para nosotros éste en gran medida, se ha debido la “oullura organizacional’, pronunciada en 

{a identidad, destino, valores y objetivos de la organizacion, asi, este rubro debe seguir pero con una evolucion paralela 

a los acontecimientos de {a actualidad externa e interna de ta Iglesia, Esto ultimo se puede lograr con instrumentos 

come la comunicacién vertical, horizontal y diagonal en toda la organizacién, la realizacion de actividades que permitan 

una vision estratégica de las necesidades actuales, de mediano y largo plazo para anlicipar y encauzar los cambios y 
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fortalecer la capacidad de adaptacion de la organizacion catdlica convirtiéndola asi en una institucion proactiva. 

Adicionat son las labores de conctliacion de conflictos internos y externos. 

Para cualquier tipo de reforma organizativa dentro de fa Iglesia, incluso la implementaciOn de infraestructura 

necesaria de comunicacién e integracién para el trabajo en conjunto en toda la organizacion, se deben adicionar todas 

las funciones, modelos y programas de integracion y desarrollo coordinando los estuerzos en paralelo al ambito interno y 

extemno de {a iglesia. 

Como conclusion a la investigacién que desarrollamos para la realizacion de esta tesis, presentamos a 

continuacién las reflexiones finales de la misma, con la finalidad de mencionar resumidamente lo que aqui apuntamos y 

encontramos en toro a la organizacién de la iglesia Catélica y su interpretacion basada en la propuesta de Mintzberg. 
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CONCLUSIONES 

A veinte siglos del natalicio de Jesuctisto, fundador de la iglesia Cristiano-catélica, la trascendencia de esta institucion 

religiosa no sélo se manifiesta en su actuar como participe en fa formacion historica de nuestra humanidad, ya que 

influye en el comportamiento politico, econdmico, social y cultural de cada uno de sus integrantes, sino también ¢ 

incluso con mayor resultado al considerarla una sociedad politico- financiera- legal y cultural que no conoce fronteras 

nacionales, gracias a factores como la representacion de una comunidad religiosa, cuya unidn esta basada en simbolos, 

valores, notmas, actores y rganos, que en su conjunto forman su organizacién estructural y son al mismo tempo 

instrumentos para fa cohesion y funcién de la iglesia como organizacion flexible a su entorno y la cual le permite su 

proceder en su entorno 

En este sentido, en el Ambito de las relaciones internacionales es fa Iglesia Catdlica uno de los sujetos con 

mayor relevancia para determinar nuestro contexto contemporaneo, es quizd quien antes de la creacién de los Estados- 

Nacién enraizé la categoria de identificacién, de pertenencia, incluso es ésta quien anticipa la idea de “universalizacion’, 

de la comunidad sin fronteras que se expreso no sdlo en ef aspecto espilitual, pues implico acciones en ambitos tan 

importantes como el politico y cuttural; por lo cual esta asociacion religiosa ha desemperiads un papel que le permite 

ser fuente de poder, dirigiendo ta conducta y actos de sus seguidores de acuerdo a sus propios intereses, 

favoreciéndole en diversos ambitos. Por elfo, como estudiante de esta area se debe prestar atencién al actuar de este 

también denominado actor internacional para comprender sus acciones emprendidas en el pasado, presente y futuro; y 

con fa finalidad de lograr con mayor éxito tal atencién, se requiere un conocimiento interior de su organizacion, pues 

ahi encontramos su ejercicio de poder, la divisin de funciones, su mision y objelivos tanto los formales como los que se 

deducen de su comportamiento exterior, 

Siguiendo esta idea, en la presente Investigacién encontramos a que la Iglesia Catélica esta constituida y 

gobernada a base de una cohesi6n (ideologia, catolicismo), a la division de las funciones por parte de sus integrantes, al 

establecimiento de una estructura que apoye su proceder para cumplir con su misién, entre otros elementos que en su 

conjunto forman un compleja asociacion teligiosa La Iglesia Catélica representa un sistema organizacional en si, con 

sus propios objetivos y estrategias encaminados a su mision (la salvacin espiritual del individuo a través de Ia 

evangelizacién del mundo), manifestandose con sus acciones y la forma en que esta estructurada para su gobierno 

universal con la intencién y consistencia de alcanzar su mision, mediante la cual fue creada via proyectos enunciados 

por sus auloridades encabezadas por el Papa, ef jerarca universal de la iglesia. 

La misién de {a iglesia representa la funcion basica de su organizacién, y al mismo tiempo la batuta de su 

proceder en la sociedad, e! cual no se limita a las fronteras estatates, ni tampoco a un bienestar espiritual-moral por 

parte de sus intagrantes, pues implica un compromiso total de cada miembro exteriorizado en su actuar.



Conelustones 

Debido a la importancia que fe da su misién, y basandonos en to aportado por Mintzberg, esta asociacion 

teligiosa representa una organizacion misionaria conversa, al considerar que pretende cambiar a la sociedad tratando 

de cambiar primero a sus propios miembros, intenta alraerlos para convertirlos a una nueva vida. Presenta una ideologla 

fuerte, en la que todos su miembros comparten una creencia en Dios y su hijo Jesucristo, esos miembros encuentran 

en olla ta Unica posibitidad de alcanzar sus objetivos y mantenerse en ese orden sobrenatural: ios eclesiasticos en fa 

evangelizacin del pueblo y los feligreses en el presente y futuro prometedor por su Dios. Los miembros aceptaron los 

objetivos de esa organizacién cuando ingresaron en ella, mediante ef famoso “llamado Divino’, también es cierto que 

hacen de los objetivos o mejor, de los proyectos y estrategias de la Iglesia como organizacion, suyos, personales, 

La ideologia se convierte en la fuente de poder de cohesién y acoién dentro de la organizacién, al permitir la 

union de los miembros y partes de la organizacion. Con relacién a Jos objetivos {los formales y los que realmente se 

persiguen) se encuentran encaminados hacia el cumplimiento de la misin y accién de la organizacién y basados en 

esta Ideologia que es el catolicismo, Cabria seftalar que los objetivos reales se infieren a partir de las acciones 

terrenales de la organizacién caldlica, 

Esto también implica la presencia de una autoridad para coordinar todos estos elementos; tal autoridad dentro 

de este tipo de organizacién se encuentra representada por un lider que pudo haber sido su fundador, o bien, es ol 

actual coordinador mayor de la organizacién. El lider carismético cuando es el fundador formula en primer término fa 

ideologia de forma clara y elocuente para alraer a los primeros actores, la cual estara centrada en la mision y domina 

toda [a actividad, habilidad y politica, y a su vez dicho lider proporciona a la organizacién un rico conjunto de tradiciones 

y creencias, una historia distinguida. Y precisamente por ello, dicha organizacion requiere de un lider permanente pata 

continuar con tales distinciones, en ta Iglesia tal lider terrenal es el Pontifice, quien junto con otros miembros de la 

Iglesia interpretan fo que su fundador vino a plantear, to que no le exenta de una manipulacion sobretodo considerando 

el tiempo a distancia de la venida del mencionado fundador. 

En este conjunto de creenciag, tradiciones ¢ historia distinguida, pero principalmente en ta formacion de su 

ideologia (el catolicismo), se constituye el sistema de simbolos y valores propios de la Iglesia como arganizacién, € 

inculcados a sus integrantes; tanto los simbolos como Jos valores conforman tos mecanismos de ta Iglesia con fos 

cuales sus integranies se identifican, se rigen, los hace distinguirse de otros; por tanto, para la arganizacién en si, tales 

elementos gon instrumentos para dar cohesion en su interior y expansion en su exterior, pues estén basados en su 

ideologia. Estos conforman una cultura organizativa y su fuerza tiende a convertise en un exigente para la 

organizacion ante un contexto de cambios y reformas en materia de organizacién, administracion, de productividad, 

respuesta y resultados. 
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Conchasiones 

De manera particular, en e! sentido de una creencia, como es en ef caso de fa organizacin de la {Iglesia 

Catélica, el simbolo no se vive sino a través del significado de los ritos denominados sacramentos basados en actos de 

fe, valores, principios y normas de la religién que se profesa en esta organizacién. Dentro de fa cual encontramos que 

el simbolo mas significative y representativo es sin duda la cruz que alude a la trinidad, a la llegada de Jesucristo a la 

tierra y su sacrificio por la humanidad para otorgarte la salvacién, por medio def bautismo y conversion af cristianismo, 

extendido por ef establecimiento de su Iglesia y de la evangelizacion del mundo 

Este simboto es el instrumento mas significative de cohesién basada en su ideologia, es la representacion de 

una serie de conductas, normas, valores sustentados en el cristianismo-catélico que deben seguit quienes integran la 

organizacion de la Iglesia Catélica; tanto los credos de ia iglesia que se refieren a esa esperanza de vida eterna. Como 

vemos el simbolo cristiano de la cruz se vive a través de credos, ritos, actos de fe como son los sacramentos, peto 

ademas, su instrumentalidad también consiste en garantizar el sistema completo de convenciones regias de 

pensamiento, lenguaje, conducta y rol, Para el cristianismo la idea de salvacién es inseparable de la idea de pertenecer 

auna comunidad, la del flamado pueblo elegido; es decir, la iglesia, considerada como un conjunto de miembros o una 

asamblea, por to cual fa iglesia, se vuelve un componente fundamental dentro de la fe y las practicas del cristianismo. 

Dentro de esta organizacién podemos percatarnos que un simbolo y un valor es eficaz cuando es compartido 

por la gran mayaria 0 totalidad de los miembros de ja organizacién, asimismo cuando logra una legitimidad por muchos 

afios, pasandose por buenas y malos tiempos, renovandose segtin los nuevos signos de los tiempos y no quedarse en 

la pura autoreferencia, desconectada del mundo real. Es decir, fos nuevos significados det contexto, del entorno ¢ 

interior de la organizacion, por ejemplo en el caso de fa Igfesia Catélica ante eventos como ta problematica de la 

pobreza, los métodos anticonceptivos y en su interior ante corrientes como fa teologia de fa fiberacion, ef ejercicio del 

poder en su estructura, pero de ello comentaremos en otro mamente. 

Con respecto aia estructura organizacional de la Iglesia estructurada en funcién del ejercicio del poder, de ios 

actores y partes de la misma, podemos subrayar que gracias a Mintzberg aprendimos {as funciones tedricas de cada 

personal y parte orgdnica de la organizacién misionaria, integrante eclesiastico 9 laico, con la Iglesia evidenciamos su 

labor real. Considerando el ejercicio de poder, tenemos que dentro de la organizacion personal de la Iglesia Catélica, ta 

autoridad suprema reside en et Papa, fa administracién de los asuntos de ia Iglesia esta a cargo de los funcionarios de la 

Curia Romana. Los obispos ejercen la jurisdiccion que proviene de los Apéstoles, se subordinan al Sumo Ponlifice y 

rigen el Pueblo de Dios con la ayuda de tos sacerdotes, Para su gobierno, fa Iglesia Catolica obedece a una estructura 

personal jerarquica cuyos poderes, funciones se definen de acuerdo al nivel de cada miembro. Esta jerarquia se 

simplifica en El Papa, Cardenal, Obispo-Arzobispo, Sacerdote, Diacono, Pueblo de Dios. 
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Conelustones 

Con relacin, a fos actores tenemos dos agrupaciones importantes para la organizacion, fa interna (coalicion 

interna) conformada por el “personal” de la Iglesia y la externa (coalicién) formada por los grupos externos a la Iglesia 

pero que influyen en el comportamiento de la misma como organizaci6n, en ef procedimiento de sus miembros. 

De tal manera, tenemos que {a organizacion de la Iglesia Catdlica a nivel internacional, so rige por una 

monarquia efectiva y vitalicia, en la cual el Sumo Pontifice es ia auloridad suprema que ejerce los poderes Efecutivo, 

Legislative y Judicial, en el caso de sede vacante los poderes son asumides por el Colegio Cardenalicio. Ast, el poder 

ejecutivo esta confiado principalmente al Papa pero ademas a la Comisin Pontifica para e] Estado de la Ciudad det 

Vaticano, de la cual dependen las oficinas y servicios de caracter administralivo y técnico, las disposiciones legisiativas 

y los reglamentos son decretados por el Papa, quien también, puede delegar a esta funcion a la Comision Pontifica det 

Estado de la Ciudad del Vaticano y al gobernador del Estado (EI Cédigo de Derecho Canénico y las Constituciones 

Apostdlicas son las fuentes principales de este poder); finalmente los érganos del poder judicial se componen de un juez 

tinico, de un tribunal de primera instancia, un tribunal de apelacién y una corte de casacién, los cuales realizan sus 

funciones en nombre del Santo Padre. 

En suma, fenemos que para el cumplimiento de su misién, la Iglesia Catdlica requirié que su organizacién 

contemplara no sélo el recurso humane, sino ademéas los érganos que le facilitaran su funcién y administracién, de ahi 

que como sociedad estructurada la Iglesia Cafélica esta organizada humana y organicamente. En el Ambito pastoral- 

humano comprende aquella organizactén eclesiastica con caracter jerarquico, incluyendo los fieles considerados como 

ef pueblo de Dios, esta organizacién se encarga del desarrollo de las funciones de la Iglesia, existe en ellos una 

estrecha ralacién de obediencia y acatamiento para facilitar ef alcance de tales objetivos. 

En el sentido estructural, la organizacion de la Iglesia Catélica a nivel internacional responde a la necesidad de 

poderla administrar mundialmente y darle el funcionamiento requerido para llevar acabo su misién, es en otras palabras 

la division de fas funciones a través de la oreacién de organismos para la administracion det gobierno catdlico universal, 

denominados dicasterios o colegios, formando la llamada Curia Romana, asi como otros érganos fuera de ésia con 

competencia materialmente definida de los que so sive ef Papa, la Santa Sede, calidad que le permite ef 

reconocimiento internacional, la Ciudad Estado del Vaticano como base material, visible de ta administracion de ta 

Iglesia Catdlica a nivel internacional, en otros términos es el lugar donde se ubica esta organizacién religiosa. 

La Curia es una de las estructuras gubernamentales mas antiguas del mundo, su comienzo se da en las 

asambleas 0 consejos convocados por los primeros Papas para apoyarlos en materia de dogma y asuntos politicos, con 

ef iampo algunas de las funciones se formalizaron de modo que adquirieron institucionalidad. A |o largo de la historia 

estos organismos instituidos han sufrido una serie de transformaciones con el fin ultimo de facilitar e! gobierno de la 

{glesia Catélica Universal resatta fa etapa de la primitiva Cristiandad que hacia complicada la posicién def Estado 
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Conclustones 

Pontificio en fa politica internacional, e! descubrimiento de fos nuevos ferritorios que abria campos amplisimos ala tarea 

misional reclamando una especializacién minuciosa. Estos factores condujeron a una ampliacion sistematica de toda la 

Curla Romana, en la cual al tratar de restaurar fos anfiguos érganos no se consiguid. sino conceder mayor 

preponderancia alas Congregaciones de Cardenales. 

Podemos decir que fas funciones y atribuciones actuales de la Curia tienen sus origenes en el siglo XVI, 

cuando los desafios impuestos por !a Reforma Protestante y ta expansion de catolicismo a tierras americanas obligaron 

ala Iglesia a resolver una serie de problemas de caracter general y a revisar tas competencias y campos de accién de 

fos crganismos que apoyaban al Romano Pontifice en el gobierno de la cristiandad, de esta manera et entonces Papa 

Sixto V (1585-1590) reformé la Curla Romana con ta Constitucion Apostélica Inmensa Aelerni Dei (22 enero de 1588), 

dandose {a primera regulacion general de la Curia, modificando la actividad de los Consistorios, denominacién que fue 

sustituida por Congregaciones. El sistema de Sixto V, en esencia, ha permanecido invariable hasta hoy a través de 

frecuentes modificaciones en el numero y facultades de las Congregaciones, sobre todo después de fa extincién de fos 

Estados Pontificios en 1870, La dinamica de los acontecimientos yy las nuevas necesidades que se presentaron 

durante los siglos subsecuentes dieron lugar a la Reforma de San Pio X (1903-1914), propuesta en la Constitucién 

Apostélica Sapientio Consilio (29 de junio de 1908) basada en la estructura tradicional de fas congregaciones, es decir, 

en comisiones permanentes de cardenales con amplias facultades de gobierno; Tribunates para los asuntos juridicos; y 

Oficinas u Organos administrativos, cada uno con una competencia exclusiva, asi como independencia en materia de 

gobiemo y jurisdiccion. 

Si bien tos cambios efectuados en fa Curia tuvieron resultados importantes, a finales de la década de ios 60's, 

el surgimiento de nuevos planteamientos en el Concilio Vaticano 1l y la necesidad de imprimir un caracter internacional y 

universal en los organismos centrales, Ilevaron a promover una nueva actualizacién de 1a Curia Romana, con base en la 

Constituciin Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, (15 de agosto de 1967). Durante el siglo XX fue particularmento 

frecuente la regulacion especial de la Curia Romana, en funcion de las necasidades de fa Iglesia y del estilo do 

gobierno de los diversos Papas. La Legislacion vigente sobre la materia se contempla en la Constitucion Apostética 

Pastor Bonus (28 julio 1988), complementada en algunos aspectos por el Reglamento General de [a Curia Romana 

(RGCR) del 4 de noviembre de 1992. 

Cabe sefialar que la Curia Romana no es ninglin organo de episcopado, sino det Papa (Aunque en fa 

actualidad, dada la situacién de salud del Pontifice Juan Pablo Il, fos Cardenales que le rodena son el grupo poderoso y 

quien toma tas decisiones) No sdlo todos fos departamentos dependen de las normas generales_y especiales dadas 

por él, sino que ningun asunto de importancia o extraordinario no puede ser tratado sin su previo anuncio y todas las 

gracias y decisiones que pueden ser concedidas 0 tomadas en virtud de las facultades que el Papa ha acordade a sus 

respectivos jefes. 
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Conclusiones 

Gracias a fa estructura organizacional que la Iglesia tiene se puede en gran medida comprender fa incidencia 

de ésta en os diversos espacios de sus seguidores, de los Estados, y otros sectores de la sociedad a lo largo de Ja 

historia, pero es en nuestro tiempo, donde la Iglesia examina sus esfuerzos hacia la recuperacién de espacios perdidas 

frente a las nuevas religiones y sectas que se han multiplicado alrededor det mundo, ademas de la aparicion de 

distintos problemas sociales que trastocan sus principios éticos, la Iglesia debera reevaluar algunos de tales principios 

para darle una nueva interpretacion, ante una planificacién familiar urgente, epidemias, enfermedades, adicciones, 

divorcios en crecimiento, nifios en la miseria, entre muchos otros. 

La Iglesia Catélica, como hemos tratado de demostrar, cuenta con un peso ideoldgico considerable y por ende 

constituye una fuerza internacional, mundial que no ejerce el poder propiamente pero si pretende, y lo ha logrado, 

influir en 1 con el fin de establecer un sistema no sdlo politico sino normativo compatible con fos fundamentos del 

catolicismo. Et fin de la guerra fria ha dado a la Santa Sede nuevos espacios para intentar establecer su presencia en 

regiones que por su sistema pofitico-social escapaban de su ambito de influencia, en este sentido debe ser relevante 

una revision de la organizacion de la Iglesia para poder detectar aquellos elementos poco benéficos para su funcion y 

que dentro de esta tesis presentamos desde la porspectiva exterior, al no ser integrantes de su organizacién, 

Este principio debe constituir una norma en la revision de problemas tan particulares como, por ejemplo, la 

preponderancia de determinados paises en el personal de la Curla; el hecho de que no pueda ser juzgada por nadie 

que condenen sin ser escuchado al acusado, el centralismo, para establecer normas absolutas para todos los tiempos y 

en todas las materia. El determinar, ante los empleados de fa Curia la relacion con las distintas formas de autoridad y 

obligacién de prestar ‘un servicio eficaz" al episcopado. 

Finalmente, ta iglesia como organizacion debe de esforzarse por continuar sus acciones dentro del cambiante 

entorno, emprendiendo programas profundos e institucionales de reivindicacién administrativa en su interior para poder 

entrentar tanto las problematicas domésticas como los nuevos retos de su exterior, Estos programas deben ser 

necesarlamente integrates y estratégicos congruentes con su identidad, destino, valores y doctrina de la Iglesia, 

estableciendo procesos de informacién ¢ involucracién de todos sus miembros, digamos que debe aceptarss come una 

iglesia plural, en el sentido de aceptar las manifestaciones personales fundadas evidentemente en su ideologia, en la 

doctrina de ta religion que representa, pero que no necesariamente implica una homageneidad de Interpretacion y 

accion; esto es, por ejemplo, rescatar elementos de Ia teologia de la liberacién come son el rechazo a (os factores que 

han causado una pobreza extrema, pues evidentemente el rechazo a tat problematica es congruente con la doctsina 

catdlica. Lo anterior no lleva al rompimiento de su ideologia, por el contrario daria respuesta a [a intolerancia que en 

ciertas acciones emprendidas por esta organizacién se ha detectado 
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[_ Relycién Historica de los Pontifices 
Nombie Nactonalidad Periodo 

1 San Pedio Galileo Hasta el afio 64 0 67 

2 San Line De Tuscia 67-76 

3 San Anacleto o Cleto Romano 76-88 

4 San Clemente Romano 88-97 

5. San Evaristo Griego Of" 405 

6. San Alejandiot Romane 405-115 

7. San Sixtot Romano 115-125 

8, San Telésforo Griego 425-136 

9 San Higitdio Grego 436-140 

10 San Piol De Aquilea 140-155 

tf San Aniceto Sito 455-166 

12. San Sotero De ia Campania 166-175 

1B. San Eleuterio Epito 475-189 

14 San Victor | African 189-199 
15. San Ceferino Romano 199-217 

16 San Calixto | Romano 247-222 

17. San Hipdlito Romano 217-235 

18. San Urbano t Romano 222-230 

19 San Ponciano Romano 21/ VIt/ 230-28 1 IX/ 23 

20, San Antero Grego 21/K1/235-3/1/235 

21 San Fabian Romano 10M1/236-20/1/250 

22. San Comelio Romano 1 /251-V1/253 

23. Nowaciano Romano 2st 

24. San Lucio | Romano 25/ Vis 2,53-5/ I-L1/2-1,4 

25. San Esteban t Romano 42/ V /-)54--| / VIL/ 257 

26. San Sixt Il Grego 30/VIU/25--6/ VIUL/258 

27. San Dionssio Desconocida 22/ VII 259-26/ XII/ 268 

28. San Félixt Romano, 5/1/269-30/A1\/ 274 

29. San Eutiquiano De Lunt 4/1/275-7/X1\/283 

30. San Cayo Dalmata 17/XN1/283-22/1V/296 

31. San Marcelino Romano 30/V1/296-25/X/304 

32. San Matcelo | Romano 27/V/308-16/1/309 

33, San Eusebio Grego 18/ IV/SO9-17 / VAN/309 

34, San Melquiades Africane 2/MU/BI-1/1/314 

35. San Silvestre 1 Romano BI/1/314-31/ X11 /335 

36 San Marcos Romano 18/1 /336-7/X/336 

37 San juliot Romano 6/7337 -12/NV/352 

38. Libero Romano ATIN [352-24 /\X1 66 

39. Félix il Romano 358-22/KI1/3 65 

40. San Damaso | Hispano 4/X/366-11/X11/384 

Al. Ursino Desconocida 366-367 

42 San Siticio Romano 150 22 0 29/ XIl/ 384-26/ Xi/ 399 

43 San Anastasio | Romano 27/XMB99AG/ KW 401 

44 — San Inocencio Albano 22! /XU/4O1-A2AN/A7 

45. San Zosimo Griego 48/ 11/417 -26/ AN/418 

46 San Bonifaciot Romano 28 O29/XI1/418-4/1X/422 

47. Eulaho Desconocida 27029/XN/418-419 

48. San Celestine 1 De Campania 4OMX/422-27/VAV1432. 

49. San Sixto Ill Romano 3Bt/ VII/432-19/ VIN/440 

| 50.__San Lednt el Grande De Tuscia 29FIXS440-10/ 21/461 | 
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Continuacton) 

Nombte Nacionalidad 
51. San Hilatio Sarda 

52. San Simplicio De Tivoli 

53, San Fehx i 0) Romano 

54 San Gelasio | Afticano 

55, Anastasio Ii Romano 

56. San Simaco Sarda 

57. Lorenzo Desconocida 

58, San Hormisdas De Frosinone 

59, San Juan | De Tuscia 

60. San Félix IV CID) De Sannio 

61 Bonifacio II Romano 

62, Didscoro Alejandnna 

63. Juan ll Romano 

64. San Agapito il Romano 

65. San Silverto De Campania 

66. Virgilio Romano 

67 Peiagio | Romano 

68 Juan WL Romano 

69 Benedicto | Romano 

70 Pelagio li Romano 

71 San Gregorio lel Magno Romano 

72. Sabiniano De Tuscia 

73. Bonifacio III Romano 

74, San Baniao tv Ge Marst 

75. San Diosdado t Romano 

76. Bonifacio V Napolitano 
77. Henore | De Campania 

78. Severino Romano 

79. JuaniV Dalmata 

80 Teodoro! Grego 

81, San Martin | De Todi 

82 San Eugenio! Romano 

83. San Vitaliano De Segn 

84, Diosdado fl Romano 

85. Dono Romano 

86 San Agatén Sictlano 

87 San Ledn Il Sicano 

88. San Benedicto It Romano 

89, JuanV Sino 

90. Conén Desconocida 

HN. Teodoro Desconocida 

92. Pascual Desconocida 

93. San Sergio | Sito 

94 juan Vi Griego 

95. Juan Vil Grego 

96. Sisimio Sino 

97. Constantino Sino 

98 San Gregorio fl Romano 

99 San Gregorio Itt SO 

400. San Zacarias Grego     

Petiodo 

19/X1/461-29/11/468 

B/111/468-10/111/483 

13/111 /483-1/11/492 

JAN /492-21/X1/4% 
24/X1/496-19/X1/4 98 

22/X17498-19/ViI/514- 

498-501-505 

2O0/ViI/514-6/VINI/523 

1B/ViNI/523-18/V/526 

12/ VII/526-22/ |X/530 

22NX/530-171/X1/532 

22/1A1530-14/%/530 

2/M1/533-8/V/535 

13/V/515-22/1V/536 

4/VA/536-11/ 01/537 

29/W/537-7/V1/555 

16/1V/556-4/1I1/561 

ATS BT AB/N/ST4 

2IM1/575-30/VI\/579 
26/X1579-7/M/590 

BAX/S9O-12 M604. 

1BAX/604~22/11/606 

19/11/607-12/X1/607 
25/MAMN/608-8/V/815 
19/X/615~8/X1/618 

23/X11/619-25/X/6.25 

2T/X/625AD/A/638 

28/V/640-2/VIII/640 
24/XN/640-12/X/642 

2SIAN/642-14/V/649 

VII649-16/1X/655 
1O/VIN/654-2/V 1/657 
BO/VH/657-27/N/672 

NWAV/67217/Vi/676 
2/K1/676-1/4V/678 

QTINA/678-10/1/685 

17/VIN/682-2/V11/683 
26/V1/684-8/V/685 

23/VII/685-2/VIN/686 

21/%/686-211X/687 
687 
687 

15/X1/687-8/1X/701 
30/X/701-1/1/705 
IAU/205-18/X/707 
15/1/708-4/11/708 

25/11N/708-9/1V/715 

19/VETIS-TH/ 734 

AB/N/TBI-AX/7 AL 

1O/XII/ 741~22/ 1/752 

  

161 

 



1 Anco 

  

  

  

    

— Relaciin Historica de los Pontifices 
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Nombre Nacionalidad Petiodo 

4Ot Esteban II (II) Romano 26/11/752-26AV/TST 

102 San Pablo! Romano 4/291V/787-28/M (767 

103 Constantino De Nepr 28/ V4, 5/ Vil/ 767-769 

104 Fehpe Romano B1/VII/768 

105, Esteban Hl (IV) siclano T/VUN/768-24/1/762 

106, Adriano! Romano 1, SAVITT2-25/ 27795 

107 San Leda fil Romano 26,27/ XI/ 795-12/ VI/ B16 

408, Esteban IV (V) Romano 22/V1/816-24/1 817 

109. San Pascual | Romano DSA /BIT-MA/B24 

110 Eugenio II Romano Ho V/824-VIII/ 827 

41 Valentin Romano VINI/827-1X/827 

112, Gregorio IV Romano 827-1/844 

113 Juan Desconocida 1/844 

14 Sergio Ti Romano 4/844-27/1/847 

415 San Ledn (V Romano TONV/B47-AT INVES. 

116. Benedicto II} Romano VI,29/ 1X/855-17/1V/858 

7 Anastasio Desconocida VIN1/855-1X/855 

118. San Nicolas el Grande Romano 24/V/858-13/X/ 867 

119. Adriano Hl Romano 14/XN/867-14/X11/872 

{20 Juan Vill Romano 14/X11/872-16/X11/882 

124. Marino | De Galese 16/XU (882-15 /V/884 

122. San Adtiano Ill Romano 17/V/884-|X/885 

123. Esteban V CVI) Romano IX/885~-14 /1X/891 

124, Formoso Obispo de Oporto 8/XL8A AAV 1896 

125. Bonifacio VI Romano 1V/896-1V/896 

126 Esteban Vi Vil) Romano V/896-VU/897 

127. Romano De Galese VIN/897-X1/897 

128. Teodoro |i Romano XII/897-XI1/897 

429. Juan IX De Tol: 1/898-1/900 

430. Benedicto lV Romano 1617 900-VH/ 903 

131, Len V De Ardea VII/903-1X/903 

132. Cristébal Romano Vil 6 1X4 903-17 904 

133. Sergio Ill Romano 29/N/904-14/NV/A1 

134. Anastasio II Romano IV/9M-VI/913 

135 Landon De Sabina VIZ HBT 914 

136. Juan X Imola Wi/ A4-V/ 923 

137. Leén Vi Romano (V/928-X11/928 

438. Esteban Vil VIII) Romano XN/928-1/931 

139, Juan XI Romano 116 [U/931-XH/93,5 

140. Ledn Vil Romano 3/1/936-13/VN/939 

141 Esteban VIIECEX) Romano AGI I AD-K/942 

142. Marino 11 Romano 30/X/942-V/946 

143. Agapito ti Romano 10/V/946-XII/955 

144 Juan Xl! Romano 16/X/955-14/V (9L 

145. Leén Vill Romano 46/XN1/963-1/111/965 

146. Benedicto V Romano 22/V1964-4/M1/966 

147, Juan Xl Romano 1/X/965-6AX9T2 

148 Benedicto VI Romano 19N/97B-VA/9T4 

449 Bonifacio VI Romano VI-VII/974-984-VII/985 

150. Benedicto VI! Romano X/9T41O/VUL/983,         
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(continuacadn) 

Nombie Nacionalidad Periodo 

151 Juan XIV De Pavia 2/KN/983-20/ViM1/984- 

(52 juan XV Remano VIII/985-11/996 

183 Gregorio V Sajdo B/V/996-18/11/999 

194 Juan XVI Romano (¥/997-11/998 

155 Silvestre tf De Alvernia 2NV/999-12/V/1003 

156. Juan XVI Romano VIA003-XII/1003 

157 Juan XVIII Romano AMOO04-VUMOO9 

158 Sergio IV Romano 311 Vil /1009-12/ V/1012 

159 Benedicto Vill De Tuscolo 18°/V/1012-9/1VAO24 

160, Gregonio Desconocida 1012 

161 Juan XIX Romano IV-V/1024-1032 

462. Benedicto 1X De Tuscolo 1032-1044, 1O/NV/1045-1/V/1045; 
B/XU/ 1047-17/ VIL 1048 

163 Stivestre Ill Romano QOMNO45-10/M1 MNOS 

164 Gregorio Vi Romano 5/V/AO45-20/XIIMO46 

165 Clemente I} Sajon 24,251 XM/ 1046-9/ X/ 1047 

168 Damaso II Bavaro 17/ Vil/ 1048-97 VIII/ 1048 

167. San Ledn ix Alsaciano 12MIMO49-19/1V/154- 

168. Victor If Aleman 16/ \IVAO55-28/ViN/ 1057 

169. Esteban IX (X) Lorenés 3/ VIN/ 1057-29AIAM058 

170, Benedicto X Romano 5/AV/1058-24/1/1059 

471. Nicolas It Borgaficn 246A NOS9-27/VUN O61 

172. Alejandro Il Milanés 1/XMO61-21/IVAMO73 

173 Honono ll Veronés 28/X/1061-1072 

174. San Gregorio Vil Oe Tuscia 22-4, 3O/ VJ 1075-25/ V/ 1085 

175. Clemente Ilt Parmesano 25/ VI/ 1080-24/ HI/ 1084-8/ IX/ 1100 

476. Beato Victor Ill De Benevento 24/ Vil/ 1086-6/ (X/ 1087 

177. Beato Urbano II Francés {211 MNOB8-29/ViN/O99 

178, Pascual I Ravenés 13-44 /VINI/ 1099-21118 

179, Teodorico Obispo de San Rufino 1100-1102 

180. Alberto Obispo de Sabina 4102 

181. Silvestre IV Romano 18/X1/1105-111 

182. Celasio Il De Gaeta 24/1, 1O/MA108-28/1/1119 

183. Gregorio Vill Francés SAAB 1121 

184. Calixto il Borgofion ZIMMANGAB./XUAN24 

185. Honorio It De imola 15,21/X1/1124-13/11/1130 

186. Celestino | Romano XH/N124 

187. (necencio fl Romano 44, 23/11/M130-24AIX/M43. 

188. Anacleto li Romano 14,23/11/1130-25/1/1138 

189. Victor IV Desconocida 111/9138-29/V/1138 

190. Celestino Il De Citta de Castello 26d IX, 34 X/ 1143-87 LUZ 1144 

194, Lucio It Bolofiés 12/ WI/144-15/M/AS 

192, Beato Eugenio (Mt Pisano 1B AB/ W/ 145-8/VH/ 1153 

193. Anastasio IV Romano 12/VUA1S3~3/KU 1154 

194. Adriano IV Inglés 4,5/X/1154~TAX/1159 

195. Alejandro It Sienés 7,.20/1X/1159-30/VIII/ 181 

196. Victor IV De Tivoli TE AX AS X/159-204 1/164 

197 Pascual fll (Cuido da Crema) Italiano 22,26/1V/164-20/ IX/M168 

| 198 Cahxto {If De Arezzo (X/1168/29/VII/1178 
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Nombre Nactonalidad Periofo 

199, Inacencio III CLando) Oe Sezza 29AXIN79-1180 

200 Lucio HI (Libaldo Aluchingol) De Luca 1OAX/NB1-25/1X/ 1185 

201 Urbano IN (Uberto Cuvelli) Milanés 25/Xi, 1/XU/1185-20/X/1187 

202 Gregorio Vill (Alberto dz Motta) De Benevento BW, 25X17 17 AW /87 

203 Clemente Ili (Paolo scolati) Romano 19 20/ XiI/ 1187-111 /1191 

204 Celestino ill (Giacinto Bobone) Romano ZO/MASAVAIA-BA/198 

205 inocencio tl CLotatio de Segnt} Romano BA, 22/N/NIBAG/VA216 

206. Henorio lil (Cencio Savelb) Romano 18,24/VIIA 2618/1227 

207 Greg,}rio IX Cugohne de Seg? De Anagni 19,21/11I/1227-22/VIN/1241 

208 Celestine IV (Gafkredo Castighore) Milanés 25,28/XMIMAO/AI2AT 

209 Inocencio IV (Sinebaldo Fieschi) Genovés 25,28/VIM243-7/XU/1254 

210. Alejandro IV (Rinaldo de lenne) Romano 12,20/XII/ 1254.-23-V/ 1261 

241. Urbano IV (Giacomo Pantaledn) Oe Troves 29/ VNW/AS IX/ 1261-2741 1264 

212. Clemente IV (Cutdo Fulcodi) Francés 515/11/1265-29/IX/1268 

218, Beato Clegatio X (Tebalda Visconti) De Piacenza 4AXA271, 27/ WW/1272-10/1/1276 

214, Beato Inocencio V (Pietro de Tarantasia) Sabovayano DA, 22/1/1276-22/VI A276 

215, Adriane V (Ottobone Fieschi) Genovés 117 Vil/ 1276-18/ Vill/ 1276 

216 Juan XX! (Pietio Giullany) Portugués 8.20/ IX/1276-20/V/ 1277 

27 Nicolas Il (Giovanns Gaetano Orsini) Romano 25/ 1M, 26/ Xit/ 1277-22/ VIN/ 1280 

218 Martin IV Gimone de Bron) Francés 22/1, 23/ M4 1281-287 IIt/ 1285 

219 Honorie tv (Gigcome Savelli) Romano 2/ IV,20/V/1,285-31/ IVI/287 

220. Nicolis IV (Girolamo Maschn) De Ascoli QINIV/1-cBB~4/ W292 

221. San Celestina V (Pietro del Murrone) De Isemia 5/ Vl, 29/ VUII/ 1294137 Xil/ 1294 

222. Bonifacio VIII (Benedetto Cactani} De Anagnia 24/X1I1294,23/11295-11/X/ 1303 

223 Beato Benedicto XI (Nicold Boccasini) De Treviso 22,277 X/ 1303-7/ Vil/ 1304 

224. Clemente V (Bertand de Got) Francés S/ VI, 14/X1/ 1305-20/ 1V/ 1314 

225. Juan XXII Cacques Duéze) Francés (Cahots) 7/ VANS (Xf 1316-47 XI1/ 1334 

226. Nicolgs V (Petro Ratanaluchi) italiano 12,22/ V/ 1328-25/ Vil/ 1330 

227, Benedicto XII (jacques Fourne:) Francés 2O/ XN 1 1334-8 (1335-257 (V/ 1342 

228. Clemente VI (Pietre Roger) Francés TAQ VE 1342/ 6/ XN1/ 1352 

229. Inocencio Vi (Stephan Aubert) Francés 18,30/XII/1352-72/1X/ 1362 

230, Beato Urbano V (Guillerme de Gruimoard) Francés 2K HMX/MB2AG/U/137O 

231. Gregorio XI (Pietro Roger Begufort) Francés ZO/X11/ 1370,5/1/1371-26/111/1378 

232. Urbano Vi (Bartolomeo Prignano) Napolitano BAB/ IV/1378-15/X/ 1389 

233, Bonifacio IX (Pietto Tornacelli) Napolitano 29AXMB89-U/XM404 

2BA. Inocencio VII (Cosme Migliorati) Italiano 1T/X MAXI 1404-6/X1/1406 

235 Gregorio Xi (Angelo Cotter} Veneciano BO/XIA9/XIUM406-4,/VII/415 

236. Clemente Vi! (Roberto de Genevors) 20/ (X,31/ X/ 137B-16/ 1X/ 1394 

237. Benedicto XIII (Pedro de Luna) Aragonés 28/ IX11/ X/ 1394-23/ V/ 1423 

238. Alejandio V (Pretio Filargo) Cretense 26/VI/ TMIIM409-3/ VAIO 

239 Juan XXitll CBaldassarre Cosa) Napolitano 17,25f VAMO-29/V/ 1415 

240. Martin V (Oddone Colonna) Romano 11,21 / Xi/ 1417-2011 It / 1431 

241 Eugenio IV (Cabriele Condulmer) Veneciano BAMAU/1431-23/ (1/1447 

242 Félu V (Amedeo, duqtie de Sabova) Saboyano SAX/ 1439,24/ Vi M440-7/ IVA 449 

243. Nicolis V Tommaso Patentuceli) Italiano SAGMIA447-24/1I/1455, 

244. Calixto IIt Clonso de Borja) Espafiol 8,.20/1VA455-6A7 11/1458 

245, Pro Il CEnnea Piccolomim) Srenes 49/ VAM, 3/ IX/ 1458-144 VIN/ 1464 

246 Pablo Ii (Pietro Barbo) Veneciano BO/VINLAB/ IX1464-26/ VIZ 1471 

247 Sixto IV (Francesco della Rovere) Savonna 9, 25/VIU/ 1471-12/VINI 1484 

248. Inicencio VIII (Gian Battista Cibo} Genovés 294 VM, 12/ 1X/ 1484-25/ VIIA 1492 | 
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249. Alejandro VI (Rodrigo de Borja) Espaniol 11,26/VIW492-18/VINI7 1503 

250. Pio Ill (Francesco Todeschini Piccolomini) sienes 227 [X,L8/X/1503-18/X/ 1503 

251 Julio Il (Cialiano deua Rovere) savonna 3I/X,26/XI/ 1503/-21/H1/1513 

252 Ledn X (Ciovanm de Medici) Florentino GAGS Mi/ 1513-17 XU/ 1521 

253 Adtiano VI (Adriano Florensz de Utrecht) Holandés OF BUMUY 1522-447 1X/1523 

254. Clemente VII, (Giulio de Medici) Florentino 19,26/X1/ 1523-25/ IX/1534. 

255. Pablo itt (Alessandro Famese) Romano 13/ X,3/X11534.-10/X/ 1549 

256. Julio 111 (Giovanni Maria Goccho del Monte) Romano 7,22/ WU1550-23/ 1/1355 

257. Marcelo’t| (Marcello Cervini) Montepulaano 9AO/ 1V/ 1555-1/ V/ 1555 

258 Paulo IV (Gian Pietro Caraffa) Napolitano 23,26/ V/1555-18/ VIII/ 1559 

259. Pio IV (Gtovan Angelo de Medici) Milanés 25/ XU/ 1559, 6/1/1560-9,1 AU / 1565 

260. San Pio V (Antonio Michele Ghislieii) Haliano TATA M566-1/V/1572 

261. Gregorio X11 (Ugj Boncompagni? Bolofiés 13,25/v / 1572-1 O/ 1V/ 1585 

262. Syxto V (Felice Peretty) Wealiano DAI IVALY £1585 -27/ VIZ 1590 

263. Urbano VII (Gian Battista Castagna) Romano 15/ IX/ 1570-2777 IX/1590 

264.. Gregorio XIV (Niccolo Sfondrati) Crenionés 5,8/X11/1590-16/X/1501 

265 tnocencio 1X (Gievan Antonie Faccbinetti) Bolofiés IDK, BARMASH-BO/AM/1S 

266. Clemente VIII Cippobto Aldobrandini) Florentino 30/1,9/1/15992-3/ 1/1605 

267 Ledn XI (Alessandto de Medici) Florentino TAO/IV/1605-27/1V/1605 

268. Paulo V (Camilo Borghese) Romane 16,29/V/1605-28/11/1624 

269. Gregorio XV (Alessandro Ludovisi? Bolofiés 9AA/NIM621-8/VN/1623 

270. Urbano Vill (Maffeo Barberini) Florentino 6/MIUN29/ IX/1623-29'VII 644 

271. inocencio X (Giovanns Battista Pamphit)) Romano 454 1X, 4/ X/ 1644-7/ 1/1655 

272. Alejandro Vil (Fabio Chigi) Sienés 7,484 1V/ 1 655-22/ V/ 1667 

273. Clemente 1X (Giulio Rospighosi) De Pistoia 20,26/ VI/1667-9/X11/1669 

274. Clemente % (Emilio Altieri) Romano 29/1V,2/VI/1670-22/VI1/1676 

275, Beato Inocencio XI (Benedetto Odescalchi) De Como Dd IX4/X/ 1676-12/ VIII/ 1689 

276. Alejandro VIII (Pietro Ottobone) Veneciano 6 A6/X/M1689/ -1/1/1601 

277. Inocencio XN (Antr)mo Pignatelli De Spinazzota 12,15/ VII/ 1691-277 IX/ 1700 

278. Clemente XI (Giovann! Francesco Albani) De Urbino 23,300 XI, B/ XUUZ 1700-197 IU 1721 

279. Inocenaio XII (Michelangelo dei Conti) Romano 818/ V/ 1721-7/ 11/1724 

280. Benedicto AIH) (Pletro Francesco Vicenzo) De Gravina 29/V,Al VII 1724-21/11/1730 

281. Clemente X!i (Lorenzo Corsita) Florentino 12,16/ VUIMN730-6/I740 

282 Benedicto XIV (Préspero Lambertini) Bolofiés 17,22/VINA740-3/V/1758 

283. Clemente XIN (Carlo Rezzonico) Veneciano 6,16/ VII/1758-2/114769 

284. Clemente XIV (Giovanni Vicenzo Antonio) De Rimint 19,28/ V, Af NA/ 1769-22) IX/NTTS 

285. Pio VI (Gianangelo Braschi) De Cesena 15,224 W/1775-29/ VIIIA799 

286, Pio Vil (Bamaba [Gregorio] Chiaramonti) De Cesena 14,21/ III/4800-20/VI11/1823 

287. Ledn Xtl CAnnibale della Genga? De Genga 28/ IX5/ ¥/ 1823-10/11/1829 

288, Pio Vitl (Francesco Saverio Castiglione) De Cingoh Bt/MILSAV/ 1829-30/X1/1830 

289. Cregorio XVI (Bartolomeo Cappellar) De Belluno 2,6/M1/1831-1/VI 1846 

290. Pla IX (Giovanni Marfa Masta Ferrets} De Senigalia 16.211 1846-7 /1 A878 

291. Ledn XIN! (Cioacchino Pecci) De Anagni 20/11, 3/I/1878-20/MI/1903 

292 San Pio X (Giuseppe Sarto) De Treviso 4,94 VII 1903-20/ Vill/ 1914 

293. Benedicto KV (Giacomo deua Chiesa) Genovés 3,61 NA/ AMA-22/A1/ 1922 

294 Pio XI (Achille Ratti) Milanés 6 12/ (7 1922-10/11/1939       
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Relzctdn Histérica de los Pontifices 
(conduye) 

Nombre Nacionalidad Petiodo _| 

295. Pio XII (Eugenio Pacelli) Romane DADA iis 1939-9/ X/ 1958 

296 Juan XXIIt (Angelo Giuseppe Roncalli) De Bergamo 28/ X,4/X1/1958-~3/VI/ 1963 

297. Paulo VI (Giovanni Battista Montini) De Brescia 21,30/ VI/1963-6/VIN/A978 

298. Juan Pablo | (Albine Luciani) De Beluno 26/VIN, 3/1X/1978-28/1X/1978 

299 Juan Pablo tl (Karol Wojtvla) Polaco 16,22/%/1978-       
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LISTA DE CARDENALES EN LA ACTUALIDAD 

La informacién sobre cada Cardenal esté organizada en el siguiente orden: 

Nombre - Nacionalidad - Fecha de nacimiento (dia/mes/afio) - Afto en que fue nombrado Cardenal - 

Principales responsabilidades eclesiasticas que ocupa actualmente y tuvo en el pasado. 

AGUSTONI, Gilberto - SUIZA - 26-7-1922 - 1994 - Arzobispo titular (1986); actualmente Prefecto Emérito def Supremo 

Tribunal de ta Signatura Apostolica. 

AMBROZIC, Aloysus - CANADA - 27/01/1930 - 1998 - Arzobispo de Toronto (Canada). 

ANGELINI, Fiorenzo - ITALIA - 1-8-1916 - 1991 - Obispo titular (1956-85) y Arzobispo(1985- ); Presidente Emérifo del 

Consejo Pontificio de fa Pastoral de los agentes Sanitarios. 

ANTONETTI, Lorenzo - ITALIA - 31/07/1922 - 1998 - Obispo tiular ( 1995); actualmente es Presidente Emérito de fa 

Administracion det Patrimonio de la Sede Apostélica. 

APONTE MARTINEZ, Luis - PUERTO RICO - 4-8-1922 - 1973 - Obispo titular ( 1960-63}, Obispo de Ponce (1963-64}, 

Arzobispo Emérito de San Juan. 

ARAMBURU, Juan Carlos - ARGENTINA - 1-2-1912 - 1976 - Obispo titular (1946-53), Obispo Auxitiar de Tucuman 

(1953-57), Arzobispo de Tucuman (1957-67), Coadjutor (1 967-75) y Arzobispo Emérito de Buenos Aires (1975-90). 

ARAUJO, Serafim Fernandes de - BRASIL - 13-8-1924 - 1998 - Obispo Coadjutor de Belo Horizonte (1982-86), 

Arzobispo de Belo Horizonte. 

ARINZE, Francis - NIGERIA - 1-7 4-192 - 1985 - Obispo titular (1965-67), Arzobispo de Onitsha (1967), Presidente del 

Consejo Pontificio para el dialogo Interreligioso ( 1985-). 

ARNS, Paulo Evaristo (O.F.M) - BRASIL - 14-9-1921 - 1973 - Obispo titular (1966-70), Arzobispo Emérito de Sao Paulo, 

BAFILE, Corrado - ITALIA - 4-7-1903 - 1976- Nuncio Apostélico en Alemania (1960) - Prefecto Emérito de fa 

Congregacion para la Causa de los Santos ( 1975-1980) 

BAUM, William Waketield - ESTADOS UNIDOS - 21-11-1926 - 1976 - Obispo de Springfield-Cape Girardeau (1970-73), 

Arzobispo Emérito de Washington (1973-80), Penitenciario mayor (1990- ). 

BERTOLI, Paolo - ITALIA - 1-2-1908 - 1969 - Nuncio Apost6lico en Colombia (1953), Nuncio Apostélico en el Libano 

(1960), Nuncio Apostélico en Paris ( 1960}, Prefecto Emérito de fa Congregacién para ta Causa de los Santos. 

BEVILACQUA, Anthony Joseph - ESTADOS UNIDOS - 17-6-1923 - 1991 - Obispo Auxiliar de Brooklyn (1980-83), 

Obispo de Pittsburgh (1983-88), Arzobispo de Philadelphia ( 1988-}. 

BIFFI, Giacomo - ITALIA - 13-6-1928 - 1985 - Obispo titular (1975-84), Arzobispo de Bologna (1984- }. 

CANESTRI, Giovanni - ITALIA - 30-9-1918 - 1988 - Obispo titular (1961-71} y Arzobispo (1975-84), Obispo de Tortona 

(1974-75), Arzobispo de Cagliari (1984-87), Arzobispo Emérito de Génova.
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CAPRIO, Giuseppe - ITALIA - 15-11-1914 - 1979 - Arzobispo titular (1961-}; Presidente Emérifo de! Consejo Para fos 

Asuntos Econémicos de fa Santa Sede. 

CARLES GORDO, Ricardo Maria - ESPANA - 24-9-1926 - 1994 - Obispo de Tortosa (1969-90), Arzobispo de Barcefona 

(1990-}. 

CARTER, Gerald Emmett - CANADA - 1-3-1912 - 1979 - Arzobispo de Toronto {1979}, Arzobispo Emérifo de Toronto 

(1990). 

CASORIA, Giuseppe - ITALIA - 1-10-1908 - 1983 - Arzobispo titular (1962-); Prefecto Emérito de la Congregacion para el 

Culto Divino. 

CASSIDY, Edward Idris - AUSTRALIA - 5-7-1924 - 1991 - Arzobispo titular (1970-) ; Presidente del Consejo Pontificio 

para la Promocién de la Unidad de los Cristianos (1989- }. 

CASTILLO LARA, Rosalio José (S.0.B,) - VENEZUELA - 4-9-1922 - 1985 - Obispo titular (1973-82) y Arzobispo (1982- ); 

Presidente Emérito de la Oficina de Administracién del patrimonio de la Sede Apostolica. 

CASTRILLON, Dario - COLOMBIA - 04/07/1929 - 1998 - Arzobispo titular (1992); Prefecto de la Congregacion para el 

Clero. 

CE, Marco - ITALIA - 8-7-1925 - 1979 - Obispo titular (7-78), Patriarca de Venecia (1978-). 

CHELI, Giovanni - ITALIA - 4-10-1918 - 1998 - Arzobispo titular (1978), Presidente Emérifo del Pontificio Consejo para fa 

Pastoral con fos Migrantes e itinerantes. 

CLANCY, Edward Bede - AUSTRALIA - 13-12-1923 - 1988 - Obispo titular (1973-78), Arzobispo de Canberra (1978-83), 

Arzobispo de Sydney (1983 ), 

COLLASUONO, Francesco - ITALIA - 2-1-1925 - 1998 - Arzobispo (1974), Diacono de San Eugenio. 

CORRIPIO AHUMADA, Emesto - MEXICO - 29-6-1919 - 1979 - Obispo titular (1952-56), Obispo de Tampico (1956-67), 

Arzobispo de Antequera (1967-76), Arzobispo de Puebla (1976-77), Arzobispo Emérito de Ciudad de México (1977-94). 

DALY, Cahal Brendan - (RLANDA - 1-10-1917 - 1991 - Obispo de Ardagh (1967-82), Obispo de Down y Connor (1982- 

90), Arzobispo Emérito de Armagh (1990-1996 ). 

DANNEELS, Godfried - BELGICA - 4-6-1933 - 1983 - Obispo de Antwerpen (1977-79), Arzobispo de Mechelen-Bruselas 

(1979-); Ordinario Militar para Bélgica. 

DARMAATMADMA, Jullus Riyadi (S.J,) - INDONESIA - 20-42-1934 - 1994 - Arzobispo de Jakarta, 

DE GIORGI, Salvatore - ITALIA - 06/09/1930 - 1998 - Arzabispo fitular (1990), Arzobispo titular de Palermo (tala), 

DESKUR, Andrzej Maria - POLONIA - 29-2-1924 - 1985 - Obispo titular (1974-80) y Arzobispo (1980- ); Presidente 

Emérito del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, 

DEZZA, Paolo (S.J.} - ITALIA - 13-12-1901 - 1991 - Ex General, Compafiia de Jess. 

DO NASCIMENTO, Alexandre - ANGOLA - 1-3-1925 - 1983 - Obispo de Malanje (1975-77), Arzobispo de Lubango 

(1977-86), Arzobispo de Luanda. 
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ECHEVERRIA RUIZ, Bernardino (0.F.M,) - ECUADOR - 12-11-1912 - 1994 - Obispo de Ambato (1949-69), Arzobispo 

Emérito de Guayaquil (1969-89), Administrador Apostolico de Ibarra (1990-). 

ETCHEGARAY, Roger - FRANCIA - 25-9-1922 - 1979 - Obispo titular (1969-70), Arzobispo de Marseilles (1970-84), 

Presidente Emérito del Consejo Pontificio "Justicia y Paz", Presidente de! Comité Central del Jubileo de! Afio Santo 2000. 

ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI, Frederic (C.L.C.M,} - ZAIRE - 3-12-1930 - 1991 - Coadjutor (1976-77) y Arzobispo de 

Mbyaka-Bikoro (1977-90), Arzobispo de Kinshasa (1990- ). 

EYT, Pierre - FRANCIA - 4-6-1934 - 1994 - Coadjutor (1986-89) y Arzobispo de Bordeaux (1989-). 

FAGIOLO, Vincenzo - ITALIA - 5-2-1918 - 1994 - Obispo de Chieli-Vasto (1971-84), Arzobispo titular (1984- }; Ex- 

presidente del Consejo Pontifcio para fa inferpretacion de fos textos legislativos y aciual Presidente de la Comision 

disciplinar de la Curia romana (1990). 

FALGAO, José Freire - BRASIL- 23-10-1925 - 1988 - Coadjutor (1967) y Obispo de Limoeiro del Norte (1967-71), 
Arzobispo de Teresina (1971-84), Arzobispo de Brasilia (1984- ). 

FELICI, Angelo - ITALIA - 26-7-1949 - 1988 - Arzobispo ttular (1967); Prefecto Emérito de la Congregacion para las 

Causas de fos santos, Presidente de la Pontificia Comision Ecclesia Dei. 

FRESNO LARRAIN, Juan Francisco - CHILE - 26-7-1914 - 1985 - Obispo de Copiapo (1958-67), Arzobispo de La Serena 

(1967-83), Arzobispo emérito de Santiago (1983-90). 

FURNO, Carlo - ITALIA - 2-12-1924 - 1994 - Arzobispo titular (1973), Arcipreste de la Basilica Liberiana de Santa Maria 

fa Mayor. 

GAGNON, Edouard (P.S.S.) - CANADA - 5-1-1918 - 1985 - Obispo de San Pablo en Alberta (1989-72), Obispo titular 

(1972-83) y Arzobispo (1983- }; Ex-Presidente del Pontificio Consejo para fa Familia, Presidente del Comité Pontificio 

para fos Congresos Eucaristicos Internacionales. 

GANTIN, Bernardin - BENIN - 73 - 8-5-1922 - 1977 - Obispo titular (1956-60), Arzobispo de Cotonou (1960-84), Prefecto 

Emérifo de fa Congregacion para los Obispos (1984- ); Presidente Emérifo de la Pontificia Comision para América Latina 

(1984- ); Decano dei Colegio Cardenalicio (5-6-1993). 

GEORGE, Francis - ESTADOS UNIDOS - 16/01/1937 - 1998 - Obispo titular (1990); Arzobispo titular de Chicago 
(EEUU). 

GIORDANO, Michele - ITALIA - 26-9-1930 - 1988 - Obispo titular (1971-74), Obispo de Matera-irsina (1974-87), 

Arzobispo de Napoles (1987- ). 

GLEMP, Jézef- POLONIA - 18-12-1929 - 1983 - Obispo de Warmia (1979-81), Arzobispo de Gniezno y Varsovia (1981- 

92}, Arzobispo de Varsovia (1992-). 

GONZALEZ MARTIN, Marcelo - ESPANA - 16-1-1918 - 1973 - Obispo de Astorga {1960-66}, Coadjutor (1966-67) y 

Arzobispo de Barcelona (1967-71), Arzobispo Emérito de Toledo (1971-1995). 

GOUYON, Paul - FRANCIA - 24-10-1910 - 1969 - Arzobispo de Pessinante (1963), Arzobispo Emérifo de Rennes. 

GROER, Hans Hermann (0.S.B.,) - AUSTRIA - 13-10-1919 - 1988 - Arzobispo Emérito de Viena. 
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GULBINOWICZ, Henryk Roman - POLONIA - 17-10-1928 ~ 1986 Obispo titular (1970-76) Arzobispo de Wroclaw (1976- } 

HICKEY, James Aloysius - ESTADOS UNIDOS - 11-10-1920 - 1988 - Obispo Auxiliar de Saginaw (1967-74), Obispo de 

Cleveland (1974-80), Arzobispo de Washington (1980- }. 

HUME, George Basil (0.S.B,) - INGLATERRA - 72 - 2-3-1923 - 1976 - Arzobispo de Westminster (1976- }. 

INNOCENTI, Antonio - (TALIA - 80 - 23-8-1915 - 1985 - Arzobispo titular (1 '967- ), Ex-Prefecto de la Congregaci6n para el 

Clero; Presidente Emérito de la Pontificia Comision "Ecclesfa Dei". 

JAVIERRE ORTAS, Antonio Maria (8.D B.) - ESPANA - 21-2-1921 - 1988 - Arzobispo titular (1976- }; Prefecto Emérito 

de la Congregacion para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos (1992-1996). 

KEELER, William Henry - ESTADOS UNIDOS - 4-3-1931 - 1994 - y Obispo Auxiliar de Harrisburg (1979-83), Obispo de 

Harrisburg (1983-89), Arzobispo de Baltimore (1989- }. 

KIM, Stephen Sou Hwan - COREA - 6-5-1922 - 1969 - Obispo de Masau (1966-68), Arzobispo Emérito de Seu. 

KITBUNCHU, Michael - TAILANDIA - 25-1-1929 - 1983 - Arzobispo de Bangkok (1972- ). 

KONIG, Franz - AUSTRIA - 3-8-1905 - 1958 - Obispo titular (1962-56), Arzobispo Emérito de Viena (1956-85), 

KOREC, Jan Chryzostom (S.J) - REPUBLICA ESLOVACA - 72 ~ 22-1-1924 - 1991 - Consagrado en secreto como 

Obispo titular (1951); Obispo de Nitra (1990-). 

KOZLOWIECK!, Adam - POLONIA - 01/04/1911 - 1998 - Arzobispo titular (1969); actualmente es Arzobispo misionero en 

Zambia. 

KUHARIC, Franjo - CROACIA - 76 * 184-1919 - 1983 - Obispo titular (1964-70), Arzobispo Emérito de Zagreb. 

LAGHI Pio - ITALIA - 21-6-1922 - 1997 - Arzobispo titular (1969- ); Ex Nuncio en Argentina y en Estados Unidos; 

Prefecto de la Congregacién para fa Educacién Catélica (1990- }. 

LAW, Bernard Francis - ESTADOS UNIDOS - 4-11-1931 - 1985 - Obispo de Springfield-Cape Girardeau (1973-84), 

Arzobispo de Boston (1984- ). 

LEBRUN MORATINOS, Jose Ali - VENEZUELA - 19-3-1919 - 1983 - Obispo titular (1956-58), Obispo de Maracay (1 968- 

62}, Obispo de Valencia (1962-72), Coadjutor (1972-80) y Arzobispo emérito de Caracas (1980-1995 }. 

LOPEZ RODRIGUEZ, Nicolas de Jestis - REPUBLICA DOMINICANA - 31-10-1936 - 1991 - Obispo de San Francisco de 

Macoris (1978-81), Arzobispo de Santo Domingo (1981- }. 

LOPEZ TRUJILLO, Alfonso - COLOMBIA - 8-11-1935 - 1983 - Obispo titular (1971-78); Coadjutor (1978-79) y Arzobispo 

emérito de Medellin (1979-90), Presidente de! Pontificio Consejo para fa Familia (1990-}. 

LORSCHEIDER, Aloisio (O.F.M,) - BRASIL - 8-10-1924 - 1976 - Obispo de Santo Angelo (1962-73), Arzobispo de 

Fortaleza (1973-1995), Arzobispo de Aparecida (1995+), 

LOURDUSAMY, D. Simon - INDIA - 5-2-1924 - 1985 - Obispo titular (1962-64); Coadjutor (1964-68) y Arzobispo de 

Bangalore (1968}; Prefecto Emérito Congregacién para las Iglesias Orientales. 
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LUBACHIVSKY, Myrostay Ivan - UCRANIA - 24-6-1914 - 1985 - Arzobispo de Philadelphia del Rito Ucraniano (1 979-80), 

Coadjutor (1980-84) Arzobispo de Lwow de Rito Ueraniano (1984-). 

LUSTIGER, Jean-Marie - FRANCIA - 17-9-1926 - 1983 - Obispo de Orleans (1979-81), Arzobispo de Paris (1981-}. 

MACHARSKI, Franciszek - POLONIA - 20-5-1927 - 1979 - Arzobispo de Cracavia (1 978- }. 

MAHONY, Roger Michael - ESTADOS UNIDOS - 27-2-1936 - 1991 - Obispo Auxitar de Fresno (1975-80), Obispo de 

Stockton (1980-85), Arzobispo de Los Angeles (1 985- }. 

MAIDA, Adam Joseph - ESTADOS UNIDOS - 18-3-1930 - 1994 - Obispo de Green Bay (1983-90), Arzobispo de Detroit 

(7990- ). 

MARGEOT, Jean - REPUBLICA DE MAURICIO - 3-2-1916 - 1988 - Obispo emeérito de Port Louis (1969-93). 

MARTINEZ SOMALO - Eduardo - ESPANA - 31-3-1927 - 1988 - Arzobispo titular (1976- ); Prefecto, Congregacion para 

los Religiosos (1992- ); nombrado Camarlengo 4-5-1993, 

MARTINI, Carlo Maria (S.J) - ITALIA - 18-2-1927 - 1983 - Arzobispo de Milan ( 1979-). 

MAYER, Paul A. (O.S.B,) - ALEMANIA - 23-5-1911 - 1985 - Arzobispo titular (1972- }; Prefecto Emérito de fa 

Congregacién para el Culto Divino, 

MEDINA, Jorge - CHILE - 23/12/1926 - 1998 - Arzobispo titular (1993); Prefacto de la Congregacién para el Cutto Divine 

y la Disciptina de los Sacramentos. 

MEISNER, Joachim - ALEMANIA ~ 25-12-1933 - 1983 - Obispo titular (1975-80), Obispo de Berlin (1980-88), Arzobispo 

de Colonia (1988- }. 

MONDUZZ1, Dino - ITALIA - 2/4/1922 - 1998 - Obispo titular (1 987); Pretecto Emérito de la Casa Pontificia. 

NEVES, Lucas Moreira (0.P,} - BRASIL - 16-09-4925 - 4988 - Arzobispo titular, Secretario de la Congregaci6n para los 

Obispos (1979-87), Arzobispo de Sao Salvador da Bahia ( 1987-1998), Prefecto de ta Congregacién para los Obispos. 

NOE, Virgilio - ITALIA - 30-3-1922 - 1991 - Arzobispo titular (4 '982- ); Arcipreste de fa Basilica de San Pedro (1991-). 

OBANDO BRAVO, Miguel (S.D.8,) - NICARAGUA - 2-2-1926 - 1985 - Obispo titular (1968-70), Arzobispo de Managua 

(1970-). 

O'CONNOR, John Joseph - ESTADOS UNIDOS - 15+1-1920 - 1985 - Obispo Auxiliar del Vicariato Castrense {1979-83}, 

Obispo de Scranton (1983-84), Arzobispo de New York (1984-). 

ODDI, Silvio - ITALIA - 14-11-1910 - 1969 - Arzobispo titular (1993+); Prefecto Emérito de la Congregaci6n para el Clero. 

ORTEGA Y ALAMINO, Jaime Lucas - CUBA - 18-10-1936 - 1994 - Obispo de Pinar del Rio (1978-81), Arzobispo de La 

Habana (1981- }. 

OTUNGA, Maurice Michael - KENIA - 1923 - ?-1-1973 - Obispo titular (1956-60), Obispo de Kisii (1960-69}, Coadjutor 

(1969-71) y Arzobispo de Nairobi ( 1971-). 
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PADIYARA, Anthony - INDIA - 11-2-1921 - 1988 - Obispo de Ootacamund (1955-70), Arzobispo de Changanachery del 

tito Siro-Malabar (1970-85), Arzobispo de Ernakulam del rito Siro-Malabar (1985-92), Arzobispo Mayor Emérito de 

Ernakulam-Angamaly del rifo Siro-Matabar. 

PALAZZINI, Pietro - ITALIA - 19-5-1912 - 1973 - Arzobispo titular (1962- ); Prefecto Emérito de la Congregacion para la 

Causa de los Santos, 

PAPPALARDO, Salvatore - ITALIA - 23-9-1918 - 1973 - Arzobispo titular (1965-70), Arzobispo Emeérito de Palermo. 

PASKAI, Laszlo (O.F.M,) - HUNGRIA - 8-5-1927 - 1988 - Obispo titular (1978-79}, Obispo de Veszprem (1979-82), 

Coadjutor Arzobispo de Kalocsa (1982-87), Arzobispo de Esztergom-Budapest (1987- }. 

PENGO, Polycarp - TANZANIA - 05/08/1944 - 1998 ~ Arzobispo titular de Dar-es-Salaam (Tanzania). 

PHAM DINH TUNG, Paul Joseph - VIETNAM - 15-6-1919 - 1994 - Obispo de Bac Ninh (1963-94), Arzobispo de Hanoi 

(1994- ). 

PIMENTA, Simon tgnatius - INDIA - 1-3-1920 - 1988 - Obispo titular (1971-77), Coadjutor (1977-78) y Arzobispo Emérito 

de Bombay. 

PIOVANELLI, Silvano - ITALIA - 21-2-1924 - 1985 - Obispo fitular (1982-83), Arzobispo de Firenze (1983- ), 

POGGI, Luigi - ITALIA - 25-11-1917 - 1994 - Arzobispo titular (1965- ); Librero y Archivista Emérito del Vaticano. 

POUPARD, Paul - FRANCIA - 30-8-1930 - 1985 - Obispo titular (1979-80) y Arzobispo (1980- ); Presidente del Pontificio 

Consejo para la Cultura (1988- ). 

PRIMATESTA, Raul Francisco - ARGENTINA - 14-4-1919 - 1973 - Obispo titular (1957-61), Obispo de San Rafael (1961- 

65), Arzobispo de Cordoba (1965+). 

PULJIC, Vinko - BOSNIA-HERZEGOBINA - 8-9-1945 - 1994 - Arzobispo de Sarajevo (1990- }. 

RATZINGER, Joseph - ALEMANIA - 16-4-1927 - 1977 - Azobispo de Munich y Freising (1977-81), Presidente de la 

Pontificia Comision biblica y de la Comisién Teoligica internacional, Prefecto de fa Congregacién para la Doctrina de la 

Fe (1981-). 

RAZAFINDRATYRA, Army Gaetan - MADAGASCAR - 7-8-1925 - 1994 - Obispo de Majunga (1978-89), Obispo de 

Mahajanga (1989-94), Arzobispo de Antananarivo (1994-). 

RIGH-LAMBERTIN, Egano - ITALIA - 90 - 22-2-1906 - 1979 - Arzobispo titular (1960- ). 

RIVERA, Norberto - MEXICO - 06/06/1942 - 1998 - Obispo titular (1985); Arzobispo de México D.F. (México). 

ROSSI, Opilio. ESTADOS UNIDOS - 14-5-1910 - 1976 - Presidente Emérito de la Comisidn Cardenalicia para ef 

Pontificio Santuario de Pompeya, Loreto y Bari. 

ROUCO, Antonio - ESPANA - 24/08/1936 - 1998 - Arzobispo titular (1994); actualmente es Arzobispo de Madrid 

(Espaita). 

RUINI, Camillo - ITALIA - 19-2-1931 - 1991 - Obispo titular (1983-91); Arzobispo titular y Vicario de Roma (1991-). 
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SABATTANI, Aurelio - ITALIA - 18-10-1912 - 1983 - Arzobispo titular (1 965- | ; Ex Prefecto de la Signatura Apost6lica, 

Presidente Emérito de la Fabrica de San Pedro. 

SALDARINI, Giovanni - ITALIA - 11-12-1924 - 1991 - Obispo titular ( 1984-89), Arzobispo de Turin (1989- }. 

SALES DE ARAUJO, Eugenio - BRASIL - 8-11-1920 - 1969 - Obispo titular ( 1954-68), Arzobispo de Sao Salvador da 

Bahia (1968-71), Arzobispo de Rio de Janeiro (1971- ). 

SANCHEZ, Jose T. - FILIPINAS - 17-3-1920 - 1997 - Obispo titular ( 1968-76), Coadjutor y Obispo de Lucena (1976-82), 

Arzobispo de Nueva Segovia (1982-86), Arzobispo titular (1986- }; Prefecto Emérito de a Congregacion para et Clero. 

SANDOVAL INIGUEZ, Juan - MEXICO - 28-3-1933 - 1994 - Coadjutor (1988-92) y Obispo de Ciudad Juarez (1992-94), 

Arzobispo de Guadalajara (1994- }. 

SANTOS, Alexandre José Maria dos (O.F.M.) - MOZAMBIQUE - 18-3-1924 - 1988 - Arzobispo de Maputo (1974- ). 

SCHONBORN, Christoph - CHECOSLOVAQUIA - 25/01/1945 - 1998 - Arzobispo auxiliar {1991); actualmente es 

Arzobipo de Viena (Austria). 

SCHOTTE, Jan Pieter (C.LC.M) - BELGICA - 29-4-1928 - 1994 - Obispo titular (1983-85) y Arzobispo (1985- }; 

Secretario General de! Sinodo de Obispos. 

SCHWERY, Henri - SUIZA - 14-6-1932 - 1991 - Obispo Emérito de Sion. 

SENSI, Giuseppe Maria - ITALIA - 27-65-1907 - 1976 - Arzobispo titular (1955- ). 

SFEIR, Nasrallah Pierre - LIBANO - 15-5-1920 - 1994 - Obispo titular (1961-86), Patriarca Maronita de Antioquia (1986- ). 

SHAN KUO-HSI, Paul - CHINA - 3-12-1923 - 1998 - Obispo fitular (1980), Obispo de Kaohsiung. 

SHIRAYANAGI, Peter Seiichi - JAPON - 17-6-1928 - 1994 - Obispo titular (1966-69), Coadjufor (1969-70) y Arzobispo de 

Tokyo (1970-). 

SILVESTRINI, Achille - ITALIA - 25-10-1923 - 1988 - Arzobispo titular (1979- }; Prefecto de la Congregacién para las 

iglesias Orientales (1991-). 

SIMONIS, Adrianus Johannes - HOLANDA - 26-11-1931 - 1985 - Obispo de Rotterdam (1970-83), Coadjutor (1983) y 

Arzobispo de Utrecht (1983: }, 

SIN, Jaime Lachioa- FILIPINAS - 31-86-1928 - 1976 - Obispo titular ( 1967-72), Coadjutor (1972) y Arzobispo de Jaro 

(1972-74), Arzobispo de Manila (1974). 

SLADKEVICIUS, Vincentas - LITUANIA - 20-8-1920 - 1988 - Obispo titular (1957-89), Arzobispo Emérito de Kaunas. 

SODANO, Angelo - ITALIA - 23-11-1927 - 1991 - Arzobispo titular (1977-); Secretario de Estado (1990- ). 

STAFFORD, James - ESTADOS UNIDOS - 26/071957 - 1998 - Arzobispo titular de Denver (1986); actualmente es 

Presidente del Pontificlo Consejo para los Laicos. 

STERZINSKY, Georg Maximilian - ALEMANIA - 9-2-1936 - 1991 - Obispo (1989-94) y Arzabispo de Berlin (1994- }.
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STICKLER, Alfons Maria (S.D.B.) - AUSTRIA - 23-8-1910 - 1985 - Arzobispo titular (1983- ); Ex Librero y Archivista del 

Vaticano. 

SUAREZ RIVERA, Adolfo Antonio - MEXICO - 9-1-1927 - 1994 - Obispo de Tepic (1971-80}, Obispo de Tlainepantla 

(1980-83), Arzobispo de Monterrey (1983-). 

SUQUIA GOICOECHEA, Angel - ESPANA - 2-10-1916 - 1985 - Obispo de Almeria (1966-69}, Obispo de Malaga (1969- 

73), Arzobispo de Santiago de Compostela (1973-83), Arzobispo de Madrid (1985-94), Arzobispo emérito de Madrid. 

SWIATEK, Kazimierz - BELARUS - 21-10-1914 - 1994 - Arzobispo de Minsk-Mohilev (1991- ). 

SZOKA, Edmund Casimir - ESTADOS UNIDOS - 14-9-1927 - 1988 - Obispo de Gaylord (1971-81), Arzobispo de Detroit 

(1981-90), Presidente de la Pontificia Comisién para el Estado de fa Ciudad de! Vaticano. 

TAOFINU', Pio (SM) - SAMOA OCCIDENTAL - 9-12-1923 - 1973 - Obispo de Apia (1968-82), Arzobispo de Samoa- 
Apia (1982- ). 

TETTAMANZI, Dionigi - ITALIA - 14/03/1989 - 1998 - Secretario General de la Conferencia Episcopal Htaliana (1995); 

actualmente es Arzobispo de Génova (italia). 

THIANDOUM, Hyacinthe - SENEGAL - 2-2-1921 - 1976 - Arzobispo de Dakar (1962- ). 

TODEA, Alexandru - RUMANIA - 5-6-1912 - 1991 - Obispo fitular (1950-90); Arzobispo emérito de Fagras y Alba Julia del 

Rito Rumano(1990-94). 

TOMKO, Jozef - REPUBLICA CHECA - 11-3-1924 - 1985 - Arzobispo titular (1979- ); Prefecto de fa Congregacién para 

fa EvangelizaciOn de los Pueblos (1985- ). 

TONINE, Ersilio - ITALIA - 20-7-1914 - 1994 - Obispo de Macarata-Tolentino (1969-75), Arzobispo emérito de Ravenna- 

Cervia (1975-90). 

TUMI, Christian Wiygham - CAMERUN - 15-10-1930 - 1988 - Obispo de Yagoua (1979-82), Coadjutor (1982-84) y 

Arzobispo de Garoua (1984-91); Arzobispo de Douala (1991- }, 

TURCOTTE, Jean-Claude - CANADA - 26-6-1936 - 1994 - Obispo titular (1982-90), Arzobispo de Montreal (1990- ). 

TZADUA, Paulos - ETIOPIA - 25-8-1921 - 1985 - Obispo titular (1973-77); rito Etiope Arzobispo de Addis Ababa (1977- ). 

URSI, Corrado - ITALIA - 26-7-1908 - 1967 - Obispo de Nardo (1951-61), Arzobispo de Acerena (1961-66), Arzobispo 

emérito de Napoles (1966-87). 

VACHON, Louis Albert - CANADA - 4-2-1912 - 1985 - Obispo titular (1977-81), Arzobispo Emérito de Quebec (1981 90}. 

VARGAS ALZAMORA, Augusto (S.u.) - PERU - 9-11-1922 - 1994 - Obispo titular (1978-89), Arzobispo Emérito de Lima, 

VIDAL, Ricardo J. - FILIPINAS - 6-2-1931 - 1985 - Obispo titular (1971-73), Arzobispo de Lipa (1973-81), Coadjutor 

(1981-82) y Arzobispo de Cebu (1982- }. 

VLK, Milosiav - REPUBLICA CHECA - 17-5-1932 - 1994 - Obispo de Ceske Budejovice (1990-91), Arzobispo de Praga 

{1994-}. 
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WAMALA, Emmanuel - UGANDA - 15-12-1926 - 1994 - Obispo de Kiyinda-Mityana (1981-88), Coadjutor (1988-90) y 

Arzobispo de Kampala (1990-). 

WETTER, Friedrich - ALEMANIA - 20-2-1928 - 1985 - Obispo de Speyer (1968-82), Arzobispo de Munich y Freising 
(1982- }. 

WILLEBRANDS, Johannes - HOLANDA - 4-9-1909 - 1969 - Obispo titular (1964-75), Arzobispo de Utrecht (1975-83); 

Presidente Emérito del Consejo Pontificia para la Unidad de {os Cristianos. 

WILLIAMS, Thomas Stafford - NUEVA ZELANDIA - 20-3-1930 - 1983 - Arzobispo de Wellington (1979- ). 

WINNING, Thomas Joseph - ESCOCIA - 3-6-1925 - 1994 - Obispo titular (1971-74), Arzobispo de Glasgow (1974-). 

WU CHENG-CHONG, John Baptist - HONG KONG - 26-3-1925 - 1988 - Obispo de Hong Kong (1975- ). 

ZOUNGRANA, Paul (M.Afr.) - BURKINA FASO - 3-9-1917 - 1965 - Arzobispo de Ouagadougou (1960- }, 
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LAIGLESIA CATOLICA EN LA HISTORIA MUNDIAL 

Es de todos conocido Ia Importancia de la Iglesia Catélica en la historia de ta humanidad, mas alla de ser una guia 

espiritual para una poblacion siempre numerosa, ha influido, determinado y/o definido ef destino de pueblos, Estados, 

regiones, det occidente mismo. Ha trastocado los regimenes politicos, sociales, econdmicos, culturales en distinta epoca 

y de diferente forma, siempre ocupando los espacios en paginas de los diarios. 

La Iglesia catdlica ha sido testigo, no sdlo de que ta llegada de su Mesias "Cristo" halla dividido el tiempo, sino 

de transformaciones internacionales increiblemente relevantes, en donde algunas veces ha sido el protagonista, 

copyotagonista, un actor mas, o bien ha sido afectado en acontecimientos que ha definido nuestro mundo. Desde la 

fragmentacién de un impetio que ta vio nacer; el descubrimiento de un mundo al cual evangelizaria y con ello lo 

determinaria; hasta en nacimiento mismo del Estado-Nacion las grandes tevoluciones; las grandes guerras que 

sacudieron nuestro siglo y fos grandes y graves problemas que trastocan sus principios al final de un milenio. 

Por ello. el primer capitulo de esta investigacion esta ditigido al desarrollo de su constitucién, breve y general 

del pape! que ha desempefiado la iglesia con base al cristianismo, en nuestra historia, partiondo con mencionar la 

influencia de la religion en el hombre, en la sociedad, en un Estado, ello por ser, digamoslo ast, el producto que dio inicio 

y ofrece esta gran organizaci6n religiosa. Para luego, definir y establecer la fundacién de dicha asociacién religiosa, 

seguido de destacar la relevancia de su protagonismo, otras mas, demosirando que mas alla de sar un fendmeno 

espiritual ha sido politico, social por ello también se destaca a al iglesia como una fuerza politica que ha delineado el 

desarroffo de los Estados del mundo y especificamente del Occidents. Influyendo enormemente en al mundo 

subdesarrollado, todo esto sin profundizar demasiado, resaltando la relevancia el papel de Ja iglesia en el ambito 

mundial. 

SEL AYER DE-LAIGLESIA CATOLIGA, 

« —Imperio Romano 

Evidentamente es dentro del Imperio Romano (29 A.C.-385 D.C.) en cual se inicié el camino de fa Iglesia con su base el 

crigtianismo, como se decla a la muerte del Hijo del Padre su religion fue divulgada por los Apéstoies, de hecho fue San 

Pedro al primer Obispo de Roma. En estos primeros siglos de nuestra era, el Cristianismmo no goz6 de libertad, el cambio 

que propagaba esta nueva doctrina de igualdad trajo como consecuencia una cruel persecucién a sus fieles, y es hasta 

al reinado de Constantino, cuando se coloca al eristianismo en fa misma situacién que el paganismo, al proclamar en el 

afio 313 ef principio de tolerancia religiosa y en 325 convocd al concilio de Nicaea’. Con el paso det tiempo, et caracter del 

Cristianismo fuvo mayor importancia. 

e Edad Media 

  

1 Pitene, Jaques Historia Universal las grandes cormentes de fy Historia. p SO
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Durante fa edad media se fue propagando por todos los paises “civilizados” el cristianismo, con ello la iglesia jugo un 

papel importante, pues con Ja caida del imperio romano, fue ademas de un credo religioso una doctrina politica, que 

causd una profunda transformacion aconémica del orden existente. 

Log otistianos afirmaban como * deber de conciencia® prestar la obediencia al Estado, su mision tanto a éste 

coro a Sus legitimos representantes constituia un principio claramente aceptado, esto incluia fa lealtad al emperador 

dentro de tos limites fijados por la fe cristlana, es decir, obedecian solo cuando las leyes estatales se encuentren en 

posicion, Los simbolos de estos poderes eran dos espadas, que en un principio representaban la unidad y la funcion 

que cumpiia cada parte. Posteriormente se decia, desde ef punto de vista imperial que toda espada estaba conferida 

por Dios, de forma inmediata a su portador, de esta forma el Papa vigilaba ef empleo que de ella se hacia y en todo 

caso podia destruir al principe. 

Es asi, que durante esta época Ia Iglesia se atribuyé un poder inmediato en los asuntos estatales y por lo tanto 

politicos, de hecho, los Papas procuraban hacer valer por todos los medios la supremacta det Pontificado sobre el 

Imperio, Al Papa se le reconocia una autoridad moral como la fe cristiana, asi que ef rey estaba sometido a él, por 

dicha ley moral y natural que le mandaba Dios. Esto fue, supuestamente, lo que fe dio equilibrio al medievo. 

Cabe entonces sefialar, que las concepciones de libertad politica eran ta expresién de fa justicia, la cual 

consistia en una superioridad del Derecho Natural sobre el Derecho Positive del Estado, que el rey estaba sometido a 

leyes naturales y divinas, ef derecho era considerado expresion de los habitos de la comunidad y voluntad misma 

sometidas ala autoridad superior de tales leyes divinas y naturales, ademas de los principios de justicia. 

Durante tat periodo, el hombre se hallaba sujete al lugar donde vivia en el cual existia un comercio local y fas 

ciudades dependian de la agricultura, era una sociedad jerarquizada, en la que un sefior feudal era vasallo de la religin 

catélica. La estabilidad social dependia del poder sefforial, encargado de impartir la cultura y el saber, para lo cual fundo 

universidades en las que se armonizaba la ciencia con ia fe; y solo podian acudir a dichas escuslas los hijos de los 

sefiores feudales y miembros de la iglesia, Otra caracteristica de esta épaca fue la inquisicién, que jugo un papel muy 

importante, fue fa institucion controlada por el Papa, creada para combatir la herejia, mediante tribunales inquisidores 

que juzgaban tanto a "brujas" como a herejes. Con el fin de conseguir el arrepentimiento de los pecadores, utlizaba 

métodos de tortura, orueles y sanguinatios y que luego se exportarlan al nueve mundo. 

Lafe ctistiana considera que hay una vida terrenal y su continuacidn es una vida celestial, de modo que el Papa 

y el Emperador se dividian ta autoridad, el Papa siendo un sefior espiritual y el emperador un sefior terrenal, el primero 

mas importante que el segundo. 
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Uno de los grandes tedlogos de esta época fue San Agustin, quien consideraba que 6] Estado, aun siendo el 

mas perfecto, no podia satisfacer nuestios deseos, el unico reposo para el hombre estaba en Dios. Vela en élla 

totalidad de la sabiduria (la meta de la filosofia era el conocimiento de Dios), “el temor a Dios es @l principio de la 

sabiduria’, 2 A través de 61 se puede conocer todo, sin él no conocemos nada (San Agustin formuld su teoria retomando 

principios platénicos). 

Santo Tomas de Aquino, por su parte, cristianizd al griego Aristételes, fue el principal representante del método 

de razonamiento predominante de esta etapa, la escolastica, que hace de la dialéctica el instrumento esencial de ta 

investigacion y el bastd de su método, el objetivo era acordar fa raz6n con la revelacion, la ciencia con la fe y la filosofia 

con fa teologia, 

De esta forma, la teotia politica medieval, tenia como tesis que la misién ptimordial del Estado era el 

mantenimiento de la justicia la maxima estoica de la igualdad y libertad de los hombres, Por Io tanto, nadie tiene el 

poder sobre ios demas, entonces, el poder politico podra sar absoluto sobre el hombre y lo tiene Dios. 

Con base a esta teoria, ios hombres tienen que someterse al gobernante y no revelarse, pues, la autoridad de 

éste dotivaba de Dios y cualquier resistencia contra el principe seria contra la autoridad divina. Esto muestra que a 

pesar de los conflictos entre Ia Iglesia y Et Estado ambos ordenes (tanto secular como espiritual) estan unidos por un 

principio comin, reafirmando con elto ta funcién politica de la iglesia en el medievo. 

La concepeién original fue fa de una Iglesia no limitada por las fronteras nacionales o étnicas, para tal 

pretensién la Iglesia descansé en el monopolio del poder espiritual, en el poder coercitivoe de ia autoridad politica. 

e Renacimiento 

Si para [a civilizacion occidental la baja edad media significd un periodo de prosperidad y de expansion, sin embargo, los 

sigios XIV y XV suponen una fase en la que fos modos de vida propios del feudalismo experimentan profundas 

transformaciones. Histéricamente, este es periodo conocido como la crisis del feudalismo. Como consecuencta de 

esta crisis, las estructuras sociales conocen un proceso fuertemente renovador que inicia fa configuracién del periodo 

subsiguiente de la Edad Media, El desarrollo de las relacionas capitalistas, en las cludades de Italla en los siglos XIV y 

XV hizo surgit fenémenos de Ia esfera de Ia ideologia, ereandose una cultura de la burguesia incipiente, a 1a que se 

jlamé: Renacimiento. 

  

2 El nombre de la Rosa, hime 
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Et progreso y él enriquecimiento que fa vida habia experimentado en el siglo Xill, y la evolucion cultural que 

significd fa mentalidad gética, no tuvieron continuacion en ef siglo XIV En efecto, el siglo XIV es un siglo de crisis en 

todos fos aspectos: demografica, en el campo, la cludad, crisis de la mentalidad feudal, ya que las formas de 

pensamiento y los principios religiosos propios del feudalismo son protundamente cuestionados y se inicia un proceso 

de renovacion ideotdgica. En este sentido, el fendmeno mas relevante es la aparicion de un intenso movimiento que 

propone la naturalizacion, es decir, el abandono de rigidas y metafisicas normas religiosas y culturales. 

Por esta causa aparecen en esta época numeroso movimientos heréticos, como el propuesto por Wyclif y Hus, 

negando la autoridad del Pontifice, uno de los tres pilares de la autoridad medieval, y negando al accién de la Iglesia 

como mediadora en la salvacion de las almas. " Estos pensadores proclaman que Gnicamente fa Biblia y no Ja Iglesia, 

suministra criterios validos para alcanzar la saivacion, las tensiones religiosas se hacen amplias, hasta el punto de 

alcanzar el propio centro de la iglesia, provocando ef gran cisma de Occidente (1378-1417. 

iniciado ya el siglo XV aparece una serie de factores que favorecen una gran efervescencia en la renovacion de 

los modos de vida, va imponiendo en la direccion y en la mentalidad urbanas una nueva capa de ta burguesia. Esta 

capa venia desarrollandose desde comienzos del siglo XV, al amparo de las primeras formas de economia capitalista. 

Esta burguesta se caracteriza por el hecho de que, en su accion sobrepasa los limites del marco de una sola 

ciudad, es decir, que interviene en las grandes tareas del Estado y {a politica, en ocasiones ocupo cargos en la 

administracién publica. Es por tanto, no una burguesia solamente municipal, sino una burguesia nacional, cuyos nuevos 

modos de pensar y de gobernar favorecen al posterior surgimiento de teorias revolucionarias en el orden politico 

(monarquias absolutas) y en el religiosos (la Reforma). 

Asi, los primeros ideélogos burgueses estaban convencides de que hacia renacer la cultura antigua. La 

produccién capitalista, desperté ol interés de estudiar los fenémenos naturales, esta citcunstancia contribuyd al 

impetuoso ascenso de las ciencias naturales y la técnica, iniciada a fines del siglo XV. 

Comenzé el estudio naturaleza a base del experimento, contrariamente a fo que predicaban los dogmas de la 

religion, obteniéndase éxitos enormes para aquel tiempo, en et conocimiento de las feyes naturales, 

La concepcion de aquel mundo afecto todas las esferas de vida del hombre: fa ciencia, la literatura, el arte, etc. 

Se trataba de una transformacion progresiva de trascendencia fundamental. Et Renacimiento nacid en Italia 

inadiandose a todo of mundo, principaimente en Florencia, por  causas economicas, politicas y sociales. 

  

3 Gomez Navatro, José Historia del mundo contemporineo, p 12 
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Corretativamente al auge econdmico (el mas importante) vino ef politico; aparecieron grandes figuras como Leonardo 

Da Vinci, Dante, etc. 

El fin de 1a organizacion politica, es fa paz universal lograda a través de un \mperio Mundial, bajo la forma de 

monarquia, sefialando las fuentes del poder temporal y los de la autoridad de la Iglesia. 

Las formas medievales det poder politico, caracterizadas por la fragmentacién del poder, sufren durante el siglo 

XV profundas transformaciones de las que surgen las monarquias autoritarias 0 nacionales, caracterizan* 

a) El poder esta centralizado en una persona de los monarcas 

b) La existencia de una definida entidad territorial, a base de ta concentracién de territorios a 

fines por su geografia o su evolucion historica. 

Una de las razones fundamentales de la existencia de esta forma de Estado es la necesidad de mantener una 

unica y firme autoridad, para poder regular de una manera regular la vida econdmica, social y cultural de [a nacion, La 

base legal del nuevo Estado es el derecho Romano Justiniano, el cual se viene difundiendo por Occidente desde ef 

siglo XIll, Este derecho considera que la autoridad de fos monarcas procede de Dios, y por consiguiente el principe y su 

Estado deben de ser la base de la organizacion nacional, y fuente de toda legislacion, sustituyéndose la jurisdicciOn 

real por jag instituciones privadas de los sefiores. 

A fines del siglo XV dos tedricos del Estado ejercen una influencia en ta concepcién del Estado Moderno, 

formula politica propia del perfodo renacentista: Nicolas Maquiavelo, sostiene que ef Estado debe prescindir de toda 

moral en la gestion de su gobierno y debe guiarse por el realismo politica, Por jo tanto, toda accién politica ha de 

subordinarse a la "razon de Estado". 

Tomas Moro, en su obra de cardcter liberal, en el que el hombre se rige por una ley aceptada por la 

comunidad y en donde los gobernantes sean elegidos por ef pueblo. Asimismo, propone que el bien individual sea 

compatible con el de todos; Utopia, lugar imaginario, nadie es rico, pero nadie te falta nada, 

La caracteristica del Renacimiento es su aportacion al medio artistico y filoséfico, el Renacimiento trajo consigo 

una serie de cosas en el que el pensamiento cristiano tuvo que ser paganizado, siguiendo los arquetipos grecolatinos; y 

en lapintura y escultura se reproducian suceso de la vida cotidiana. 
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Los representantes de la cultura del renacimiento designaron con el término “humanismo", la esencia de los 

fendmenos ideoldgices nuevos, destacandose el caracter mundano de la nueva cultura, tiberada de la dependencia 

feudal y religiosa, Los humanistas recalcaban los valores de la personalidad humana, toda esta corriente de renovacion 

det pensamiento origino una verdadera revolucin en el terreno cientifico. A log sabios del Renacimiento les interesaba 

investigar profundamente e] cosmos y el hombre como ser fisico; por esta razon, {a astronomia y las matematicas 

lograron resultados extraordinarios que superaron definitivamente los principios de la ciencia grecolatina, base de la 

clencia hasta el sigto XVI5. Et advenimiento de ta imprenta, marca al inicio de fas grandes ideas, es la época de las 

grandes figuras de la literatura universal. 

Inglaterra fortalece su unidad politica, adelantandose un siglo a la Reforma y a la Contrareforma, al hacer 

depender aa Iglesia del Estado, con ello limitando su poder politico. Desterrando las ideas medievales, ef Renacimiento 

no sélo pretendié el retorno a la antigtiedad grecorromana, sino una nueva concepcién de ta vida y del mundo que 

rodea al hombre, haciendo una division entre lo espiritual y lo natural. 

Se hace necesario una posicion cristiana frente al medio y la naturaleza con el hombre, aquellos pueblos no 

aceptaron a la Iglesia como duefia total del individuo ni mucho menos de (a politica. En ef campo del pensamiento 

secular y de la experiencia, el Renacimiente llevo a cabo el redesoubrniento del antiguo mundo y fue testigo del 

ensanchamiento det Estado del horizonte con ef Descubrimiento de América. En ta experiencia y pensamiento 

faligioso, el Renacimiento abris las puertas aun mundo religiosos nuevo, por medio de Reforma Protestantes. 

La Iglesia pretendid, dentro de un territorio determinado, et monopolio del poder espiritual, del mismo modo que 

ef Estado pretendia el monopotio del poder militar y politico. En ja historia de Europa una sola Iglesia presidié ef 

nacimiento de varios Estados y eso no hizo sino reflejar sus pretensiones ala frascendencia y a la universalidad, ésta 

fue la iglesia Catélica. 

« Reforma 

Al oponerse ta Religion Catélica, que constituia la base ideolagica de la sociedad feudal, la burguesia no podia 

fenunciar a Ja concepoién religiosa, propone sustituir el catolicismo por una nueva iglesia, tos reformadores de {a 

Iglesia y de la religion so rehusaron a seguir los viejos dogmas y los ritos del catolicismo feudal, formulaban, una nueva 

doctrina cuya esencia consistia en que la religion trasplantaba al mundo exterior del hombre. 

La Reforma se produce a principios del siglo XVI y culmina en un acontecimiento histérico de capital 

trascendencia: la separacién de varios paises europeos de la obediencia a la iglesia Catdlica en 1517. No es un hecho 

repentino ni motivado solamente por una circunstancia concreta, pues, en realidad existe un clima prereformista desde 

mediados del siglo XV, en el que el humanismo viene rechazando lo que consideraba abuses materiales y espirtuales 
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de fa iglesia, y proponiendo y unas nuevas actitudes oristianas favorecedoras de una practica religiosa mas interioridad 

alos hombres y descargada de pomposas formulas exteriores. 

El que le movimiento reformador se inicte en Alemania no debe considerarse como un hecho fortuito, pues fue 

ahi donde mas fuerza habia cobrado el humanismo; esta situacién vino a sumarse la historia concreta de Alemania. "De 

un iado, su division en mas de 400 estados, al frente de cada cual hay un principe, cuyo dominio territorial se ve 

limitado por el inmenso poder que [a Iglesia despliega en sus territories, basandose en fuertes privilegios econdmicos 

que le oforga el poder de apticar tributos, En realidad, su supremacia politica es en conjunto superfor a los 

particularismos de los Estados, todo fo cual disminuia ef poder de mando de principes y nobles alemanes. Los 

campesinos vienen protagonizando sangrientas revueltas contra los fuertes tribulos que les imponen tantos los nobles 

como ia propia Iglesia, en medio de este clima, "el Papa Leén X concede unas indulgencias, predicadas en Alemania 

por los dominicos, para sufragar entre todos los fisles los gastos de la construccién de la Basilica de San Pedro". 

Las indulgencias son la remisién total 0 parcial de las penas debidas por los pecados a cambio de donativos y 

fimosnas para la iglesia. Esta abtencion de wn beneficio espiritual, a cambio de dinero causa un nuevo descontento 

entre fa poblacién Alemana y Martin Lutero, adentrado ya en ef terreno de la critica ala decadencia ostensible y la falta 

de espiritualidad de la Iglesia, publica 96 tesis contrarias a Roma, que clavan la puerta de la Iglesia de Witteneberg, 

posteriormente, Ledn X 10 excoimuga por hereje y Lutero quema en 1520, publicamente | bula de excomunion papal. 

Los moviles retigiosos de Lutero no sdlo son una rebelién contra los abusos de la Iglesia; sus teorias van en 

realidad mas alla, manifestandose contrarias a todo ef sistema teolégico medieval, al que oponen el sentido comunitario 

del Cristianismo antiguo. Ello le conduce a considerar como verdadera inicamente aquella doctrina 0 practica que esté 

tecogida en las sagradas escrituras, o en los textos de los padres de la Iglesia. 

Al no teconocer las posteriores adiciones que se hicleron at cristianismo, la dectrina Luteriana condena: la 

aulloridad del Papa, los sacramentos de la Iglesia, la adoracion ala virgen, los votos mondsticos, el celibato eclesiastico, 

el dogma de la transubstanciacion, ia veneracion de las reliquias, el purgatorio y la misa. 

De esta forma, el movimiento denominado Protestantismo, fue extendiéndose por aquellos paises de Europa 

donde progresé rapidamente el capitalismo. La aparicion del capitalismo ha sido relacionada con fa reforma, porque 

amabas ocurrieron casi al mismo tiempo, pero no se puede hablar de una como determinante de fa otra. La aparicion 

de una nueva clase en toda Europa afectaria el problema religioso, aunque éste no es un fendmeno explosive ni 

especifice de los paises protestantes, La cotrupciin de fa Iglesia contra lo cual se dirigié todo el movimiento de la 

Reforma, fue resultado inevitable de esta contradiecién entre 1a moral predominante y el sistema econdmico de la 

6paca, los siglos XV-XVI caen dentro de fo que se conoce como una edad de colapso moral. 
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La reforma no fue en sus concepciones politicas menos teologica que ta edad media, Aun lo fue mas en la 

practica, pues fa controversia teolégica que afecta los fundamentos mismos del sistema catético pronto se desbordé 

hacia la politica, comenzaron por atacar al Papa en el terreno de Io religioso pero la campafia estaba destinada hacer 

tanto teologica como politica. 

La Teoria de la Reforma presenté dos aspectos contradictorios y opuestos, por una parte, la reforma coadyuva 

la formacion de! estado territorial, omnipotente, absoluto, burocratico y subordina directa e indirectamente la libertad de 

los individuos, por otra parte, supone un retraceso hacia tas concesiones de los primeros tiempos de ia edad media. 

La Reforma lleva a cabo, dentro de la iglesia una oposicién a fa supremacia del Papa y repartir la jurisdiecion 

eclesidstica entre las distintas comunidades. Contribuye a la consolidacién del patriotismo nacional, destruye la idea de 

unidad entre fa iglesia y el Estado, y reorganiza a Europa territorialmente en dislintos Estados Nacionales. Las 

relaciones entre ta Iglesia y el Estado contribuyen nuevamente el problema més importante de ta filosofia politica, 

« Contra reforma 

Es logico suponer que la reaccidn de la iglesia Catdlica no se hizo esperar. Este movimiento se oriento en dos sentidos: 

la revisién dogmatica de fos principios teoldgicos de fa iglesia; y una depuracion y sentido moral en las filas de su 

jerarquia. El Concilio de Trento y la Compafiia de Jesiis desempefiaron un papel muy importante en la "contra 

reforma", sus objetivos son salvaguardar ta unidad y tradicion de la Iglesia y reformar hacia dentro de ella, con pleno 

respeto y obediencia a las jerarquias eclesiasticas. 

La contra reforma significa una revalorizacién de ta vida religiosa, caritativa y apostélica y de las antiguas 

coslumbres como ta severa pobreza en las ordenes religiosas, Ante los peligros que para el catolicismo significa ta 

propagacion de! protestantismo, la iglesia desarrolla las atribuciones del tribunal eclesiastico de la inquisicibn, encargado 

de velar por {a pureza de la doctrina catélica, legando a imponer duras penas a quienes incumplian las normas. 

“Una de las consecuencias mas importantes de la Contrareforma es el renovado afan de universalismo catélico, es 

decir, la difusién de Ia fe entre los ignorantes y los no creyentes. 

Conellio de Trento. Se reunié de 1545 a 1563, su objetivo era la finalidad de combatir el protestantismo y fa 

reforma de la iglesia, establecié las bases de austeridad y sabiduria para enfrentar la inmoralidad y los abusos 

cometidos, adoptando {os principios teolégicas fundamentales de reanimacion de fa fe, introdujo la Reforma de ta 

Disciplina y de a moral. Se caracterizo por fa abediencia al Papa. 
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Campatia de Jestis: Fundada por Ignacio de Loyola, o! 27 de septiembre de 1540 el Papa Pualo Iti le dio ta 

personalidad juridica como orden refigiosa, sus conslituciones establecieron los votos feligiosos de castidad, de 

pobreza y de obediencia, especialmente al Sumo Pontifice. Afirmando que “solo et Papa recibe el poder de Dios". El 

gobierno temporat deriva de la comunidad y, en consecuencia, no puede exigir una obediencia absoluta. En cuestiones 

morales y feligiosas es indiscutible fa supremacia del Pontifice, con fo anterior se considera a la Iglesia del ambito 

ético, morat, sino politico, juridico, social, econdmico, pues se insiste en ef derecho exclusivo de la lglesia a interpretar 

las sagradas escrituras y el valor de los sacramentos, misa y culto a jo s santos. 

* Efnuevo Mundo 

En la época medieval se conocta tan sélo la tercera parte del planeta, ademas existia la creencia que mas alla de los 

confines del mar conocido habia zonas procelosas y tenebrosas, plagadas de animales monstruosos. A partir de 

mediados del siglo XV diversos paises europeos se lanzan decididamente al dominio de los mares y a fa busqueda y 

conquista de nuevas tierras, rompiéndose asi los estrechos limites geograficos de la etapa anterior. 

Desde entonces, se inaugura para Europa un estilo de vida basado en la colonizacién y en fo usufructo de los 

nuevos territorios y, lo que es mds imporiante, entra en contacto con sociedades humanas desconocidas hasta 

entonces, alas que transmite su civilizactin y evangelizacion. 

El espiritu de cruzada propia del medievo no ha desaparecido aun, to cual estimula ef espiritu misionero 

europeo y alienta ala Iglesia a favorecer los viajes aquellos lejanos lugares donde se haya pueblos no cristianos, con al 

fin de evangelizarios. 

Hasta el siglo XV las navegaciones se efectiian sin apenas planticacion pero a parlir de entonces, los 

poruguases primera, después los castellanos desde 1492 y por Liltimo ingleses, holandeses y iranceses, realizan los 

viajes con un criteria sistematico y sobre base cientificas, Et rasgo fundamental de los descubrimientos de la época es 

su caracter Atfantico, es decir, que en buena medida discurren por él, hasta entonces casi ignorado, Océano Allantico, 

De ahi ef papel relevante de tos peninsulares, Portugal y Esparia. 

A partir de los grandes descubrimientos, la vida europea vara profundamente sus modos de existencia, por 

principio se originan grandes imperios que posteriormente van a ocasionar violentas rivalidades coloniales, en muchas 

ocasiones unidas a la pirateria y el contrabando. También entran en contacto diferentes civilizaciones de Europa, 

América, Africa y Asia con el consiguiente intercambio de culturas, sometimiento y evangelizacion. 

Apanas unos afios después de ia conquista de América llegé la iglesia Misional. Las telaciones de la Corona 

Espafiola con fa evangelizacion del nuevo Mundo comenzaron cuando el Papa Alejandro VI mandado por los reyes 

catdlicos, imponen fa obligacion de ensefiar ta fe cristiana, 
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Las diversas ordenes fueron asentandose en afios posteriores. El establecimiento de {a Iglesia en estas tierras 

fue el det clero regular; y dentro de él las ordenes_mendicantes que dependian juridicamente de la Corona. Huno una 

legislacion oficial de caracter misional que abarcé todos los aspectos de la evangelizacin: distribucion geografica, 

indicaciones de relaciones con los indigenas, el modo de congregarlos para facilitar las relaciones, entre otros. 

Algunas de las ordenes que llegaron fueron los Franciscanos, Mercenarios, Dominicos, Agustinos, Capuchinos 

y Jesuitas. Los métodos que utiizaron para ta evangelizacién fueron muy diversos, segin las reglas propias de cada 

orden pero en general fueron difusién, catequizacion, persuasion y platicas pastorales. 

La accién de fa Iglesia en diversas tocalidades se redujo a proporcionar buenos consejos, proponer planes, 

evitando encuentros, asistiendose unos a otros e intentando lograt un ambiente de comprensién, lo que se logrd en 

contadas ocasiones. Con quien mas vivamente se efercité la actividad de la iglesia fue con el indigena, quien halfé en 

el misionero espafiol un allado mas contra los conquistadores. En este caso, el evangelizador logro desprenderse de 

su nacionalismo para actuar en un plano de universalismo catélico, su actuacion se debe clasificar en el orden moral 

psicolégico y religioso. 

En el orden social colaboré con la ereacién de una nueva sociedad, condensada en villas, cludades y pueblos. 

En lo econémico, los religiosos introdujeron nuevas fuentes de produccién y ensefiaron a los indiganas con 

instrumentos (para ellos nuevos) ‘al mismo tiempo que trabajaban con les espafioles por una reglamentacién mas 

humana en el trabajo. 

De esta forma, fa sociedad colonial se caracteriza por su diversidad racial, los primero espajfioles, asi como 

sus descendientes, denominados crioltos, forman el grupo socialmente dominante; por debajo los indigenas y mestizos, 

\os altos organismos y las autoridades que gobernaban la sociedad de las indias tenia como fin primordial ef incorporar 

al indigena a la vida activa de ta colonia. En consecuencia, se decretaron numerosas leyes, cuya recopilacién 

constituyeron las celebres leyes de Indigs, ias cuales imponian una conducta humanitaria hacia el indigena, prohibian 

la esctavitud y consideraban a los indigenas vasallos libres y dignos de proteccién; es decir, obedecta a un apolitica 

asimnilista, 

Precisamente, por la ayuda que muchos misioneros brindaron al indigena provocd problemas constantes entre 

las misiones y el poder monérquico, ast que éste decide entregar las parroquias al clero secular reservandole fas 

misiones a {os religiosos. La legada del clero secular fue para despojar def poder econdémico que hubjeran adquirido 

misiones como las de los Jesuitas. 
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La Santa Inquisicion fue muy util, tanto para la Iglesia como a ta Monarquia, ya que mantuvo controlada a toda 

la sociedad colonial, mediante la represién, sin embargo, fueron vanos los esfuerzos de ésta por controlar la entrada 

de libros extranjeros, que se consideraban prohibidos. En 820 esta institucién fue suprima en su totalidad. 

El episcopado fue [a fuerza de primer orden en la obra santificadora de la Iglesia, son escasos los nuevos 

obispados que se crean ya que las diécesis se habian fundado en afios anteriores. Las que se legan a erigit son 

producto def aumento de la poblacién cristiana, es asi como las ordengs misioneras ceden e| paso alas parroquias. La 

Corona se preocupd por colocar en las sedes indianas a sus propios habitantes, esto gracias al desarrollo det criollo 

para tener un lugar en la mitra y por el beneficio de la misma Iglesia, a la monarquia no Je convenla que llegaran a las 

colonias ideas subversivas, ni que se propagaran en sacerdotes ctiollos, pues estos aceptarian ¢| movimiento 

liberador, reformador, aunque fos peninsulares siguieran en la misma postura. 

Los titulares de las mitras tenian serias fricctones. tanto con los supremos jefes, el Papa y el Rey, como con tas 

autoridades tocales, Virrey y Real Audiencia en los seglares y los cabitdos en lo eclesiastico. 

e — Siglos XVI-XVII 

La sociedad del periodo barroco continua siendo de caracter estamental comparado con el periado anterior, la rigidez de 

dicho ordenamiento social sufte un considerable deterioro, debido a una lenta ascension de los estamentos no 

privilegiados, especialmente grupos burgueses, hacia la consecucién de importantes derechos sociales y politicos, 

ademas de una realizacion, en ciertas naciones, de tas luchas sociales, que como en | caso de Inglaterra y Holanda, 

daran como resultado un triunfo relativo de las aspiraciones de los sectores burgueses y respectivos. 

Caracteristica politica especial de este periodo en el Occidente de Europa es el nacimiento de los Estados 

absolutistas, que ejercen el gobierno de un modo auioritario, en efecto las expansiones del comercio y las politicas 

mercantiistas enriquecen las tesorerias regias de un modo tal que los Estados pueden armar poderosos ejércitos y 

flotas, extendiendo su accién de sus dominios; ademas los negocios de los mercaderes y del Estado necesi6tan una 

fuente de proteccion y de piratas bandoleros. “Las guerras, las malas cosechas y los asaltos a los convoyes sumen al 

conjunte de las poblaciones bajo un clima de inseguridad que favorece ala implantacién de monarquias absolutistas. (...) 

Destaca el reinado de Luls XIV, eg cuando llega af cénit de fa monarquia absolutista, expresada en su conocida 

afirmacion <<El estado soy yo>>, por lo que se le conoce también como <<El Rey Sol>>"6. Et monarca basa buena parte 

de su auloridad en la consideracién de ser tugarteniente de Dios y, en consecuencia supremo Soberano de fa Nacién, 

por obra de esta idea se siente investido de todos los poderas sin limitacién temporal alguna: hacer las leyes, 

administrar justicia, controtar ia reglén de sus slibditos y promover ta cultura siempre que no atenté contra los intereses 

del Estado. 
  

® Gémez Navarro, José. op. cit. p 32 
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En el siglo XVIt el absolutismo de les monarcas europeos y el sistema competitive que inaugura e! 

mercantilismo conduce a un periodo de guerras entre las naciones, dirigidas a erigitse las grandes potencias, duefias 

de Europa, o bien, a evitar a toda costa que ninguna se impusiera alas demas. 

La guerra de los 30 aftos (1616-1648), esta guerra enfrenta en un principio a paises catélicos contra paises 

protestantes, aliados con Francia, pero mas adelante van a intervenir modificaciones de orden politico y econdmico, que 

inclugo legaran a enfrentar a paises con una misma fe religiosa. Ene | fondo, es la pugna entere el Imperio catdlice da 

fos Habsburgo y las nuevas coitientes de independencia nacional que enarbolan Holanda, tnglaterra, Suecia, Polonia 

y Francia’. 

En jos siglos XVIl- XVIIt hubo una postura de pensamiento muy diversa, por una fado el empirismo, que 

defiende como dnico conocimiento valde aquel que alcanzan los sentides, ya que, segdn ellos, cualquier idea de 

caraater racianal nos formemos si se analiza, se comprueba que o bien procede de la experiencia o bien de otras ideas 

que, a su vez tiene su origen en la experiencia, Y por ef otro lado, el racionalismo 

Asi, el llamado también “Sigio de las luces" (XVII), transformé el pensamiento, ef desarrolfo de la burguesia 

por tanto ef aumento del poder del Estado. En el orden de las ideas y de las formas de conocimiento, esta 

transformacién viene determinada por e! desarrollo de la clencia fisco-matematica del siglo XVil, cuyo metide de 

andlisis se va a convertit en una regia universal aplicable a todos los campos det conocimiento, de fa realidad social y 

de Ja religion. 

Larazén humana fue el supremo bien para los hombres de fa ilustracién y en ella se deposité una confianza 

sin limites para analizar, interpretar muchas de las creencias heredadas de la tradicién o reveladas por los dogmas de 

ta Iglesia, asi la religin fa idea de Dios y las formas de la religiosidad tradicionales se sometisron a una profunda 

revision a <<la luz de fa razén>>, cuyo resultado final fue ta critica de la revelacion. "Los dogmas y fas revelaciones 

divinas contenidas en las Sagradas escrituras ya no seran aosptados como verdades inmutables, y, al mismo tiempo, se 

afirma la idea de Dios como <<Ser Supremo Creador det Universo>>, se rechaza la interpretacion ecolastica tradicional, 

segtin la cual <<Dios habia creado ef mundo de fa nada>>, puesto que para los hombres de a llustracton ese universo 

poses una leyes naturales que fo rigen y que fa raz6n humana puede llegar a destruir®, 

Después de romper ta concepoion religiosa tradicional y animados por una fe profunda en las facultades de la 

intetigencia humana, los filosofos de la llustracion se plantearon, también, el lugar que ocupa el hombre en Ja Tierra y en 

  

? thidem 
8 thid p40 
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ta sociedad e intentaron mejorar su destino. Se negé admitir como un castigo divino el pecado original y que éste fuera 

la causa de la maldad natural del hombre. Por ef contratio, creyeron profundamente en la bondad natural del hombre y 

en su capacidad de perfeccionamiento 

Rousseau, uno de los mas representantes de esta época, culpd ala sociedad de haber corrompido los 

bondadosos instintos del hombre, en su famoso libro <<Emilie>> expone una educacién apropiada que mantuviera a fos 

niftios apartados de tas malas influencias de la sociedad y desarrollar su inteligencia mediante ta observacién y la 

experiencia, puede conservar tal bondad. 

El nuevo espiritu critico de fa flustracion que ltega adoptar planteamientos cientificos respecto a temas 

reservados, hasta entonces, a fa exclusiva creencia de la fe religlosa o de la teologia, viene a su vez condicionando, por 

a influencia decisiva de dos corrientes filoséficas ya determinadas en el siglo XVII (empiirsmo y ef racionalismo). El 

escepticismo religioso, ta confianza limitada en él progreso, el rechazo de la tradicin, el enfrentamiento constante entre 

ciencia y religion, etc. Y su éxito fue extraordinario en toda Europa y América, 

Hispanoamérica sintié ja influencia de ia ilustracion europea por fa politica reformista de la dinastia Borbon, que 

provocd con el comercio libre mayor comunicacion intercambio de ideas; se daba, también, proteccién alas ciencias y al 

arte. Los que mas contribuyeron a la formacion de centros de estudio fueron los Jesuitas que aplicaron métodos de 

investigacion y experimentacion, modemizan la ensefianza introduciendo el estudio de Ia filosofia moderna, fisica ¢ 

historia natural dando valor clentifico a ja instruccién. Fueron expulsados por Carlos ill, por motivos politicos, pidiendo al 

Papa Clemente li que desapareciose la orden. 

En jas colonias se empiezan a dar manifestaciones @ ideales de la nueva manera de pensar, se inicia una 

gran inftuencia indigena, en los libros se deja ver la vida econdmica, politica, organizaciones de las grandes culturas 

prehispanicas. Se defiende la capacidad intelectual de los indios y mestizos, iniciando un sentimiento de "patria" y 

*nacionalidad". 

En cuanto a la iglesia, en América nace subordinada ala autoridad real, pero con el tiempo llego a constitulrse 

en un verdadero estado frente al poder civil. En el inicio de la colonia es digno de elogio et trabajo realizado por frailes y 

clérigos del siglo XVI, fundadores de escuelas, recoplladores de datos, maestros de oficios, de la lengua castellana y de! 

catecismo bilingtie. A medida que pasa el tiempo la Igtesia se convierte en poseedora de gran parte del territorio de 

estas colinas, obteniando un gran poder econdmico como propietarios de ios mismo, se encuentra al frente de 

empresas evangelizadoras y del gobierno, obtentendo infinidad de recursos materiales por diezmos, préstamos, 

donaciones, etc. 
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Teniendo infiuencia e la economia monetaria y en la cultura, al Hevarse a efecto ta expulsion delos Jesuitas, 

domina el clero secular que aunque no alcanza el nivel de eficacia de esta orden, representa conveniencia par ala 

Corona, pues son mas déciles y manejables. 

Las riquezas son distribuidas entre obispos y cabiidos catedraticos, lo que tega a producir dificultades entre 

las ordenes religiosas, se disputaban fos pueblos mas productivos. También hay pugna entre et bajo y el alto clero que 

86 proyectaria a lo largo de la guerra de independencia en distintas colonias. Et alto clero es un instrumento del 

gobierno y una pieza indispensable del poder politico y colonial 

La diversidad de castas impide ef acceso de sus sectores urbanos mas bajos a través de su administracion, 6 

ajercito y la iglesia. La sociedad colonial no tiene cabida para todos, sus integrantes, No s6lo las tendencias de acceso 

se hicieron dificles, sino conservar para los docentes el lugar conquistado, de ta pequefia clase rica. Provocandose 

tensiones y violencias contra fos peninsulares que gracias a las reformas borbonicas, tanto mercantiles como 

administrativas, se introducen en un espacio tan limitado donde se lucha por ef poder econdmico y politico y fa 

superioridad sociat era ya muy dificil en la clase alta americana. 

En todas las clases se dejaba sentir un ferviente molestar, la rebelién contra las clases coloniales era evidente 

a principios del siglo XIX pera a loa largo del siglo XIN ya se habla dado sintomas de desconocimiento colonial y 

movimigntos precursores. Los siglos XVILXVII son caracteristicos por log entrenamientos entre el poder episcopal y 

entidades. . 

» — Siglos XIX-XX 

En los albores del siglo XIX, el clero secular sufrid alteraciones en sus parroquias, de fas armas y de los nuevos 

gobiernos, los criollos se adhitieron at "partide independiza’ y los peninsulares al federalism esparicl, es asi, que no se 

dio fa division del clero como resafio anteriormenta inclusive muchos abandonaron el sacerdocio. 

Esto se decidié en parte por las condiciones de vida de algunas, mientras que los sacerdotes que se hallaban 

en ciudades se Henaban de lujo, vestian ropa fina y contaban con servidumbre. El clero regular y fos sacerdotes de fos 

pueblos y rancherias se hallaban en un estado de austeridad en algunas ocasiones ni siquiera con zapatos ni ropa. 

En resumen, s¢ puede decir, que el episcopado indiano paso por tres fases principales, {a primera con base al 

juramento de fidelidad (ofrecido ala monarquia) no se opone af cambio de régimen. Enseguida, se adhieren al 

movimiento emancipador (una parte del clero secular) pensando en que él gobierno s@ pronuncia a nombre de 

Fernando Vil, en estas fases los guian a la arraigada obediencia en la Corona; en la tercer fase, se someten al nuevo 

orden politico republicano, en ello, se observa un cambio ideolégico gracias al cambio det pontificada Romane con Ledn 

Xily el nacimiento de los jovenes y entidades politicas. 
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El crecimiento de tas tendencias al monopolio del capitalismo industrial y su desemboque en ta etapa en ef 

imperialismo, el reparto del mundo por tas grandes potencias y la querra como fenémeno en ef crecimiento durante todo 

el siglo XIX, provocaron un importante efecto de impulso at desarrollo cientifico, en esta segunda etapa de la revolucién 

industrial, los conflictos bélicos se hicieron cada vez mas inevitables a medida que las grandes potencias crecian en 

fuerza industrial sin ningtin plan que prevaleciese, y se agotaban los mercados; asi como también en la medida en que 

as fuerzas politicas se mostraban incapaces para conservar la paz en un mundo al que los transportes y las 

comunicaciones iban convirtiende en un todo indisoluble. A finales del sigto XIX estalla las grandes guerras coloniates, 

ante sala de 1944, donde se consumid la primera conflagracion mundial, 

Los recursos de fa clencia y de {a industria habian sido utilizados a lo largo del siglo XIX para construir armas 

mas potentes, la alta tensién bélica con que finaliza el siglo XIX y se inicia el siglo XX mostrd pronto su contrapartida en 

al tarreno cientifico-técnico, el gran impulso que genero en su desarrolto la conversion, en tiempos de paz de los 

avances qua patrocind, ¢ incluso las bases del desarrollo industrial en que se habia fundado la industria pesada. 

Desde la conquista, la colonia, los afios de independencia y el surgimiento y consolidacién de tas naciones 

latinoamericanas, ola iglesia s¢ desenvuelve tradiconalmente como arma ideclégica para legitimar ta explotacion de los 

indigenas por un lado, la idea del paraiso al que so flega después de una vida "dolorosa’, en to ferrenal, creando una 

vision que apoya la operacion de los pueblos, Por otro lado, la Iglesia adopta una manera tedrica una postura apotitica, 

haciendo creer a los fieles que la politica es tarea de determinado sector, sin embargo, par a la instituci6n la realidad es 

otra. A partir de la consolidacian de los Estados de América Latina. Esta arma ideoldgica se levd acabo de dos 

maneras opuestas; la primera en que la Iglesia acta por medio del estado, {a jerarquia eclesiastica se une al grupo def 

poder, ste se beneficia con el apoyo dei gobierno y éste a su vez obtiene legitimidad, donde haya una convivencia 

mutua. En la segunda forma de ser, se intenta sustentar el poder en el pueblo mismo y en el eje de su autoridad ya no 

es la relacion Iglesia-Estado, sino reivindicaciones popularas. 

La iglesia Catética se adopta al primer modelo, sa uns a los goblemos conservadores que ante los constantes 

combates de liberalismo, no obstante, esta actitud no es total, sélo podemos mencionar de manera generalizada o 

parcial. © 

Al hablar del siglo XX podemos, sin duda referirnos a la gran segunda revolucian cientifica-técnica, los 

descubrimientos y avancas clentificos, los cambios producidos en la estructura misma de la organizacién, de la ciencia 

son tantos y de tal magnitud que permiten suponer un cambio cualitativo. Hay en este desarrollo una implicacion muy 

poderosa de los cambios sociales y politicos producidos en ele umbral del siglo. Et desarrollo del capitalismo fa 

llevado a un crecimiento desmedido de la industria, y éste a una integracién, cada vez mayor, de industia ¢ 

investigacion cientifica, y progresivamente, a una dependencia estatal de esos pracesos investigativos, que se han 
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compleizado de tal modo que exigen tal cantidad de medios para su tealizacion, que han dado definitivamente al 

trate con ef “laboratorio tradicional’, o mistico y to religioso. Cada vez es mas clara la progresiva monopolizacion de 

tacnicas e inventos por parte de los. paises mas desarrollados y ta consiguiente ligazon de dependencia hacia ellos de 

Jos demas. 

Por otra parte, las dos guerras mundiales colaboraron en un cambio de jocalizacién de los ambitos 

hegemdnicos en el proceso de desarrolto, La vieja Europa Occidental, tradicional punta de lanza, perdid su primacia a 

favor ds los dos poderosos vencedores: Estados Unidos y la Union Soviética, en torno a astos dos ejes se formo dos 

orbitas de dependencia de dos bloques, sdlo contestados débilmente por los paises no alineados, China entre ellos. 

La descolonizacion masiva se produjo especialmente a partir det afio 1945, dojando a grandes x zonas de Asia, 

Attica politicamente liberadas de Ja tutela y el dominio de tos grandes paises industriales pero con una serie de 

problemas econdmicos y sociales gravisimos. En esos paises predominaban estructuras sociales de tipo aun feudal, 

con Una pequefia clase dominante y una gran masa especialmente de campesinos, viviendo en condiciones, la 

mayoria de las veces, goZzaban la miserla. Otra caraoteristica esencial fue la ausencia de una minima infraestructura 

industrial, ya que la mayoria de estas colonias fueron utilizada por las metropolis para la produccién de determinadas 

materias primas, sobre todo de tipo agricola. 

A esta situacién infrastructural se une una serie de problemas sociales de dificil solucién, analfabetismo, 

formas culturales auténomas que-chocan contra un sistema politico y social que se hereda del mundo occidental, 

luchas tribales, grandes movimientos de poblacién debido ala inclusién de nuevas fronteras, que muchas veces sdlo 

tiene en cuenta para hacerlo et que han sido solo fronteras de las antiguas colonias, etc. 

De 1880 a 1930 la Iglesia Catélica adopta ef primer modelo, se une los a los gobiernos conservadores que ante 

log constantes embates de! liberalismo, no obstante en esta actitud no es total, no solo podemos mencionar de manera 

generalizada o parcial. 

De 1930 a 1960, Laiglesia observa que el basarse en las clases populares es importante e incluso comienza a 

tomar partido en las exigencias de esa clase, pero aun asi continua con esa ralacién del Estado como motor de la 

actividad ectesiastica, En los afios 60's el panorama es desastroso, hay una militarizacion en varios paises, asi como 

una gran represion, de ahi que (a iglesia enconiro un tanto favorable el apoyarse sobre el Estado, para resultar 

beneficiada, pues |a gente desconfiaba del funcionamiento det Estado. Es precisamente durante estos afios cuando se 

dio el nacimiento de una nueva concepcién de fa Iglesia, fa llamada Teologia de la liberalizacion, ocurrido por dos 
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causales fundamentales en los que ta iglesia vive como institucion, estos son: El concilio Vaticano it y la Conferencia 

Episcopal de Medellin®. 

El Concitio Vaticano ll fue convocado por el Papa Juan XXII al darse cuenta de la gran necesidad de “curar" a 

la iglesia det inmovilismo dogmatico y el radical conservadurismo de ta Curia Romana, asi que el Concitio se realiza de 

4962 a 1965, dste devolvid la dinamica, la libertad y ef concepto de fa misién universal que habia perdido desde el 

Concilio de Trento, Se dedico a reformar la Curia, esto en realidad, consistié en privarta de poder casi absoluto, se cred 

un Secretariado para establecer contacto con las religiones no cristianas se_ hizo una declaracién sobre el derecho ala 

libertad religiosa. 

Por eso sé condenaba fa violencia y con esto la inquisicién, como medio de defender ia fe, también se 

condenaba ef odio remplazandolo con fa comprensién y Ja tolerancia, en cuanto a su liturgia los sacerdotes reciben la 

autorizacién para dejar su sotana para vestirse de civil 6 Incluso se planea et posible matrimonio. 

En América Latina el Concilio fue de verdadero descontento, muchos miembros del clero que desde entonces 

habia sido partidario de los oprimidos, encontraron una base tedrica para su actividad, la Conferencia Episcopal de 

Medellin fue otro encuentro ene le que mas tarde se basarla el origen de Ia Teologia de [a Liberacién, las conclusiones 

de la misma fefiejan el sentir de varios sacerdotes, es acusada de opresiones e imperialistas y se condena la dinamica 

del sistema capitalista, pues explota en cadena alos hombres. Ademas, esta conferencia marca un momento de ruptura 

dentro de la institucién catélica. Por un lado, {os tedlogos que hicieron caso omiso ante la explosin de los 

tatinoamericanos constituyeron la faccién conservadora y por oiro lado aquellos que se dieron cuenta de la dimension 

social del evangelio y se abocaron a una seria reflexion sobre la fundamentacién det discourse teolégice fiberador, 

Por esto, quiz no hubiera sido tan importante si los tedlegos que fueron al Concilio no se hubieran dado 

cuenta de las situaciones que vivian los latinos de injusticia, miseria, ta Teologia de {a liberalizacién parte del hecho de 

que hay pobreza que refieja una ruptura ¢ de la solidaridad entre los hombres: "| a pobteza es expresion de un pecado, 

es decir, de una negacién de amor". Por eso es incompatible can et advenimiento del reino de Dios, 

La pobreza y la violencia no son producto natural, que se de por la convivencia humana, para ia teologia de la 

liberalizacion esta es una atadura de las que el hombre y la sociedad pueden fiberarse. Asi que en fa teoria de la 

liberacién se da una interpretacién de la fe cristiana a través dol suffimiento y fa esperanza de los pobres. 

Precisamente por la miseria que ven es que hace (los padre) una critica de Ja sociedad y de las ideologias, que la 

sustentan at mismo tiempo, que se hace una critica a la actividad de fa igtesia y de los oristianos desde el punto de 

  

7 Viana, Antonio La organizactén del gobierno en Ia iglesia Catdhica, p 23 
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vista de los pobres. Debido a que ta miserta y at humillacion se extienden cada vez mas, la Teologia de la Liberacién se 

extiende por Africa, Asa, América Latina, algunos lugares de Europa 

ZANVESTFRO-FEMPRO- 

« Fin dela guerra fria 

A partit de 1989 el mundo ha sido testigo de importantes transformaciones que pusieron fin a la estructura bipolar, 

producto de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad internacional ha cambiado vertiginosamente desde ese afio, 

originando gran incertidumbre sobre fo que sucsdera en la ultima década del siglo XX y en el futuro. En ef mundo de la 

llamada globalizacién, por una parte y por otra el regionalismo. La modernizacién supone modificaciones en tos ambitos 

econdmico, politicos y social para lograr que le Estado se adate a las nuevas condiciones _intemas y externas det 

mundo en los afios 90. 

La modemizacién de las relaciones Estado - Iglesia implica la congruencia entre la dispuesto por la ley y el 

comportamiento cotidiano de los creyentes. La modernizacion de ralacionas entre el Estado y otros actores sociales 

puede juzgarse como un ejemplo de los cambios internacionales producto del fin de la confrontacién Este-Ocesie y un 

ingrediente en los Estados modernos de la Ultima década del siglo XX. 

Esta época marcada por los cambios internos y externos de los Estados modernos requiere una nueva actitud 

de los protaganistas de las ralaciones internacionales, por excelencia, que les permita adaptarse a tos nuevos tiempos 

do libertad y democracia que tanto’se pregonan a partir de 1a caida del Muro de Berlin, 

La reforma en ef trato del Estado con las Iglesias reconoce fa importancia de estas instituciones en ia vida de 

los humanos, Por fo cual, se admite el mayor peso de ta Iglesia Catolica por el nlimero de fieles que tiene y su influencia 

en la historia, concretamente det Occidente. 

Con todo esto, sin embargo, no se ha descartado el principal papel que la Iglesia Catdlica ha desempefiado 

como control de ia conciencia de una numerosa poblacién, la incidencia en la s relaciones estatales, algunas veces 

como mediador otras mas como designadora, La iglesia encontré un nuevo trato a partir de esta década, algunos paises 

que durante afios le habia castigado rechazandola por haber perneado en sus decisiones durante este periodo 

tendran que voltear a ella, estableciendo relaciones, conoretamente un México con un pasado que parecia 

irreconciliable con esta importante organizacién. 

El establecimiento de un nuevo trato entre el Estado y fas Iglesias habria la puerta para instaurar un marco legal 

que regula la actuacién de las distintas Igtesias en nuestro pats. Instituciones que ahora se consideran sociedades 

civiles con derechos y obligaciones, llamadas "asociaciones Religiosas". 
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La madernizacion en las relaciones de| Estado con las Iglesias ha implicado transformaciones profundas y polemicas, 

pues la visién sobre los asuntos religiosos se han transformado de manera abismal. 

El reconocimiento de fa existencia de 1a Iglesia Como asociacion religiosa ta hace capaz de participar en la 

educacién, apegandose a los programas de estudio oficiales no ser consideradas motivo de menoscabo de la libertad, 

astar prategidos sus feligreses y poder manifestarse en culto piblico, poseer y administrar bienes necesarios para su 

objeto y sujetos a régimen fiscal, ademas de otorgarles el voto alos minisiros de culto y sacerdotes respetando asi sus 

derechos como ciudadanos. 

© — Elgran rato al final del milenio 

La Iglesia Catdlica ha tratado de participar en politica interna de los paises en los que cuenta con representacion y 

lejos de dedicarse Unicamente a aspectos espirituales, siempre ha sabido jugar un papel que fe permite ser fuente de 

poder y ejercer su propia corriente, a través de ta historia, su poder no silo ha comunicado valores morales, que 

basados en la elevacién del espiritu del Individuo, sino que de acuerdo a sus propios interesas, ha tratado de dirigir ta 

canducta y los actos de sus seguidores de tal forma que favorezca a sus interese politicos, econdmicos e ideolégicos, 

tos cuales estén muy lejos de sar solamente espirituales. 

Elhombre siente fa urgencia de lo religioso tanto de vivir en la sociedad, la autoridad estatal penetra en la libre 

determinacion de tos individuos, ante la necesidad de controlar toda la fuerza posible para poder presentar la maxima 

homogeneidad al exterior, y la religién es una poderosa fuerza social, 

La Iglesia como representante de [a "catidad de Cristo” ha levantado fa voz tratando de favorecer la causa de ta 

paz y evitar fa querra, y en caso de conflicto inevitable, ha tratado de impedir en lo posible todo lo que pudiese agravar 

los actos de guerra, y de hacer mas Hlevadera y humana ta convivencia de los hombres. 

Sila religion trasciende de la vida publica, es natural y logico que en la politica tenga que reflejarse, ya que ha 

sido considerada siempre como fundamento de las instituciones sociales, la enorme experiencia de [a Iglesia se 

demuestra en su extraordinaria habilidad en el mangjo de los hombres, de las conclencias, reformando sentimiantos y 

valores. Y en sus orientaciones con respecto al mundo de la sociedad, la Iglesia mantiene intereses relacionados con la 

expansion territorial, y ia determinacién del comportamiento social, y las inetituclones humanas, @ incluso con valores 

culturales reftejando sus creencias y dogmas principales. Como instrumento cumple la tarea de la salvacion y en la 

sociedad como sistema de control social, internacional y dirigido. 

Las pautas tradicionales entre {a iglesia y ta sociedad reflejan la fusion estructural y notoriedad territorial, 

misma que justifica [a intervencién de la igiesta y por el amplio contexto de las relaciones y el poder temporal, la iglesia y 
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ef Estado y fa Iglesia y 1a vida politica, la iglesia y la economia, la iglesia y ta cultura, etc. No ha ocuparse directamente 

de fa prosperidad temporal de Jas sociedades, pero tiene razones para justificar su intervencidn en el prablema social. 

Su mision claramente es de orden espiritual y sobrenatural, sin embargo, en la medida que las cuestiones 

temperales tocan fos problemas espirituales intervienen: 

- Razon de aspecto moral del problema y pide fa intervencién de {a Iglesia en tanto todo acto humano (y por 

consiguiente actividad econdmica y social), presenta un aspecto moral, ef consequirla prosperidad econdmica, el 

bien comin respetando ta jerarquia de valores, para que la actividad temporal esté en concardancia con su fin 

supremo, La iglesia es responsable de los imperativos morales. 

- El problema social esta en retacién con la Iglesia por razén de su origen: orden institucional y orden ideclégico, la 

raiz del desorden social se encuentran la descristianizacién o secularizacion de fa vida puiblica. 

Por sus consecuencias reclama fa intervencién, la miseria produce ta sublevacion y acarrea la perdida de la fe, 

buscanda la restauracién del orden social, y estas consecuencias recaen sobre las almas. 

- La solucién det problema social requiere fa intervencidn, ya que es un problema de justicia, equidad y catidad, es 

decir, fundamentalmente moral, por to que no es solo la conversidn interior de los hombres, sino también el 

comportamiento exterior. 

La funcién reproductora de 1a sociedad que cumple fa religion, en la medida que genera consenso, 0 por lo 

menos. resignacién ante las imperantes estructuras econdmicas y politicas de dominacién, contiene elementos de 

impugnacién tatente de dichas estructuras y tiende a cumplir una funcién libertadora. Se ocupa del bien temporal sin 

descuidar el bien supremo, debe luchar contra los errores y los sistemas politicos que atentan contra la verdad y las 

teyes morales, 

El pueblo espera de sus obispos que con respecto a los conflictes sociales y politicos cambien ef enfoque ético 

y fa opeién evangélica por los pobres con una visién equillbrada y socioligica de las fuerzas que operan en ia 

sociedad. El ejercito, | apolitica, tos cuetpos paramiitares realizan actividad represiva hechos que no pasan 

desapercibidas cuando se trata de Ja defensa de fa vida humana, por lo que la Iglesia tiene aqui una importante fabor ha 

desarrollar, denunciando por todos los recursos disponibles los atropeltos y violaciones a los derechos humanos. 

La iglesia poses et poder de tener una gran influencia entre sus seguidores, tanto en lo intrinseco (moral), 

como en ta actuacion exterior, Ejerce un control moral sobre las coniencias al limitar el comportamiento de tas mismas, 

ya que aun en nuestros tiempos la mayoria de la poblacién sigue influenciada por su religion, determinando en todo lo 

humano y social (politica, moral, juridico, arto, literatura, otc.). Las reglas morales. se basan en el respeto mutuo y en la 

ayuda a sus semejantes, el problema surge cuando se utllizan para guiar_ a sus fines de caracter politico 0 econdmico 

que conducen al beneficio de unos cuantos en perjuicio de otros. 
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La Iglesia en la actualidad, lejos de ser un sistema estatico y establecido es una de las organizaciones mas 

innovadoras y experimentales, comprometida en el proceso de construecién sodiologica, La Iglesia sigue politicas y 

estrategias deliberadas para abrirse caminos entre organos de valores y creencias tivales. 

Al transformarse en un Estado, la Iglesia bused propagar su ideologia on todo ef mundo ala par que 

propagaba la fe cristiana, en un mero acto de enriquecimiento y de poder, dingiendo el pensamiento de la poblacion 

hacia [a consecucién de sus propios fines y de imponer tal ideologia. 

Sin embargo, existen casos excepcionales de sacerdotes dedicados a difundir el mensaje de amor y salvacion 

que Cristo pronuncié tratando de ayudar a fos mas necesitados, auxiliando alos desvalidos, propagando ta fe entre sus 

seguidores y promoviendo la convivencia armoniosa entre sus feligresas. 

En el marco de un final de mienio, ef _venidero de un siglo que se vislumbra con una gran expectacién la 

iglesia ha de enfrentar realidades sociales como el aborto tema que trastoca fuertemente sus principios y ha tenido 

que "doblar las manos” ante la propagacién dei uso de anticonceptivas dajando a un alado aquel principio de que ‘Dios 

te manda los hijos que él quiere". 

La reanimacién de los principios docisinarios en cuanto al matrimonio, el divorcio y el aborto caminan de la 

mano con la nueva ofensiva emprendida por el Pontifice. Frenar la ampliacién de fa brecha entre ricos y pobres, 

reconocer los derechos de fas etnias excluidas, replantear las politicas laborales, el derecho de la terra, son temas 

que figuran en la agenda de la Santa Sede, y el Pepa consciente de que la fisonomia social es una "caja do resonancia’ 

para la cruel realidad de tas mayorias ‘en distintas areas, como lo es América, "Una sociedad que no cuida su infancia 

es cruel * asevera Juan Pablo tI en referencia a los millones de nifios que como hogar tiene las calles. 

En la orden religiosa, ef mas carismatico vicario de Cristo en este siglo sofa ha cedido en las cusstiones 

fundamentales de la doctrina, todo un avance si se tiene en cuenta los discursos_papales de fos 20 afios de gestion af 

preocuparse de la secularizacion y el éxodo de fieles que no sé sienten sepresentados por la Santa Sede. 

El Vaticano parece imponer sus nuevos limites, en ellos se contempla la necesidad de luchar por la justicia 

social, respetando la esencia doctrinaria pero con una imagen distinta, la que sera avalada siempre carisma, aprueba 

de todo, de un Papa que a esta altura busca ya ganarse un lugar en fa historia del siglo XX, no sdlo por su contribucion 

aque fos restos del Muro de Berlin se vendan como suvenires en {a Isla de los Museos de la ex -capital alemana. 

  

Vales, José EI Papa en Sau Paulo, Reforma, 8 de octubre de 1997, p 25 A internacional 
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«LA IGLESIA CATOLICA EN EL MEXICO DE HOY» 

Con la finalidad de entender a grandes rasgos !a relacién det Estado Mexicano con la Iglesia Catélica en nuestra 

actualidad, presentamos este breve ensayo contemplando el contexto en que para nosotros sé escridid oficialmente 

dicha relacion, esto es, fo ocurtido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, luego de que habia sido un tema que 

después del proyecto revolucionario (sentado en la tesis de la separacion de estas instituciones) quedo’ sepultado, 

tesucitando en el modelo neoliberal impueste por Salinas, quien en su afan de "modernizar’ al Estado llevo a la 

apertura de relactones con las iglesia, sin embargo su modernidad se concretaria a {a clipula de elias, fa Iglesia Catdlica. 

Lo que pretendemos es dar una explicacién del porqué se entabtaron relaciones diplomaticas con la Santa 

Sede, asimismo resaita el hecho de que la llamada modernidad puede ser considerada como una enemiga dentro de la 

relacién Iglesia Catélica con sus devotos, pues éstos pasarian el catolicismo a segunda términa en su actuar coatidiano, 

es decir, privatizando sus creencias, por tanto surge el porqué y para qué del astablecimiento de las relaciones con ta 

Santa Sede por ser ésta la representante y organo supremo de la Iglesia Catdtica. Existiendo offos elementos (a 

todificacién de articulos constitucionales, el reconocimiento juridico) que alejarian a esta relacién en beneficio de los 

derechos individuales (creencia y conciencia) situandota en un juego politico que garantizaria 1a estabilizacion social 

para el programa global de desarrotio Salinista, 

La religion es uno do los elementos fundamentales de nuestra integracién nacional, hablar de ello, tanto o 

menos que lo politico, exacerba nuestras pasiones, se suele involucrar las creencias més intimas resultando posiciones 

radicalmente opuestas y politicas gubernamentales erroneas. Sin embargo, el Estado tiene la obligacién de garantizar ta 

fibertad de pensar y creer, no sdfo para los creyentes sino también para aquellos que no profesan ninguna religion. 

Evidentamente fa gran mayoria de fa poblacién mexicana es catdlica, resultado de una gran historia y la 

uttizacion de una arma muy paderosa y hasta hoy invencible ‘la fuerza espiritual’, no s6lo permitid disponer de fa vida 

de los colonos, en la entonces Nueva Esparia, sino para modelarla segdn la conveniencia del clero, en educacion, 

habitos, costumbres y aficlones, {a rebeldia més insignificante el indicio mas oculto de desviacion heterodoxa eran 

ahogados irrevocablemente por la fuerza aterradora do lainquisicion, encargada de mantener la vida colonial impecable. 

El despertar de una agonia cansada tanto politico, econdmico, social determinar fundamentalmente odio 

irreconciliable entre un sector de privilegiados y los otros grupos que integraban la poblacién novohispana, explotando al 

fevantar un estandarte de fa virgen de Guadalupe, con ello Hidalgo, sacerdote, aquellos que por medios teligiosos se 

abstenian de tomar parte en la lucha a los cientos de indigenas y campesinos fieles todos al catolicismo, Esto y mas ha 

comprobado que nuestra historia se ha visto acompafiada del catolicismo teniendo un papel preponderante y 

generalmente oculto en la confirmacién del sistema de simbolos que define lo nacional.
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La religion, como se sabe, 8s un elemento importante en los sislemas de integracién social de los Estados 

Nacionales, ain en aquellos en que se da fa rigida separacion de fa Iglesia y el Estado, de esta manera somos el 

producto, al menos en buena medida, de una historia y cultura religiosa que nos aporté elemento y simbolos 

identificandonos como miembros de una colectividad desde antes de la formacién de! Estado Nacional. 

Paraddjicamente. y pese a la patticipacién activa de la Iglesia catélica desde ef inicio de la conformacién del 

Estado Mexicano se proyectaba una separacién entre estos actores, estableciéndose en decretos y leyes, 

especiticamente por la entrada de Juarez y con 61 ef triunfo del partido liberal, significando, al menos en lo oficial, tal 

separacién, asi la Ley Juarez pretendia eliminar el fuera que tenia la Iglesia concretandose con las leyes de reforma y 

la demostracién de los bienes eclesidsticos y la secularizacién. Consofidandose en el proyecto revolucionario y ta 

Constitucién de 1917. 

Escribia Blancarte "el Estado liberal, fincado en ta tesis de la separacidn entre la iglesia y el Estado dic lugar al 

Estado Revolucionario (..). Los constituyentes del 17 se mantuvieron en ta linea que hizo posible la constitucién de un 

nuevo Estado después de fa revolucion de la independencia, {a importancia y ef significado del articulo 130 ya desde 

1917 eran politicos se quiso disponer de una arma peligrosa contra {a tinica fuorza que no pacto en fa elaboracion de ta 

Constitucion politica de 1917: la Iglesia". Cabe detenerse y apuntar que a pesar de este distanciamiento oficial (hasta 

antes del sexenio anterior) ha existida una especie de complementariedad ideolgica, enire 1a tglesia y Estado 

Mexicano que fundamenta un sistema abstracto de integracion nacional constituyendo lo mexicano, inclusive se suete 

mencionar que el sindnima de éste es ef guadalupano, 

Es esta relacién ante todo un juege politico en fa que se involucra a os individuos fervientes de creencia y fe ya 

que {a iglesia goza de un poder de convocatoria que se puede traducir en capacidad de movilizacin politica, pues la 

mayoria de los mexicanos siondo caldlicos estan representados por un episcopado que al actuar sefiala que es fe sentir 

@ sus convocados. 

La Iglesia es, entonces, considerada una enemiga 0 {a ferviente servidora la relacion con efla significa una 

guerra 0 una aliada para {a estabilizacion es esta relacion la que en gran medida perjudicara 0 beneficiara en ef actuar 

de 0 los individuos, sobre todo, porque es la institucién la que rebasa dicho actuar, es decir, al relacionarse el Estado 

con la Iglesia se hablan de una felacion entre instituciones mas que individuos y mas que presentaciones d éslos, se 

relacionaba los papeles el poder de convocacién en la modernidad. En la modificacién de articulos se da por hecho el 

sentir de a poblacién, no se convoca a un debate o referéndum en muchas ocasiones no se toma en cuenta la historia 

ef porqué de su origen. 

  

* Blancatte, Roberto, El poder del Salimsmo e Iglesia Catélica, pp 54-55 
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Y por supuesto ta Iglesia llega a despertar una influencia en la poblacidn de los ciudadanos al ejercer un voto 

suele determinar un resultado erréneo, por ejemplo él caso de los protestantes que si bien siendo minorta, pero en 

aumento, forman aparte de la nacién y aunque la Iglesia Caldtica haya sido mas beneficiada es también el sentir de este 

sector en un momento dado llegaria a beneficiar 0 perjudicar ef desarrollo det pais En décadas pasadas (60-70's) la 

posicién de ta izquierda en ia politica era una débil y {a relacion de ta Iglesia Catélica con el PAN hasta cierto punto era 

derecha (y quiza su apogeo como partido en aquel enfonces se aunaria una explicacién religiosa) ori a que fos 

prestamos (al menos en Baja California) es un momento dado votaran por ef PRI (ya que independientemente de la 

historia y da lo que es hoy este partido en aquel entonces no involucraria una telacion mas que politica religiosa), 

finalmente el rasultado de la votacin no se vio afectada pero si es de llamar la atencion’, 

Es, sin duda, Ja modernidad la que llega a asustar mas a la iglesia, chocando en su posible relacién con el 

Estado y saliendo perjudicada en relacion con sus devotos, quienes pasan a segundo término su actuar cotidiano 

porque antes de ser catdlicos son mexicanos y alejados del _adjelive guadalupano, pues si bien aquétlas traduccion 

de que la Iglesia tiene la capacidad de movilizacién politica, los mexicanas, aunque sumamente teligiosos, no son por 

allo menos anticlericales_siguen hasta cierto punto fos principios morrales y estrictamente religiosos estabiecidos pero 

no los lineamientos sociopoliticos de ellas, esto es, las acciones religiosas estan separadas de las aociones sociales, 

privafizan su fe. 

Por ello dificilmente la Iglesia Catdlica digiere la modemidad como al Estado le conviene, porque seria tanto 

como privatizar nutesiras ereencias y es que un "Estado modermo privatiza Ja religién y no le reconoce su caracter 

pUblico, reconoce creyantes no iglesias", af antidoto que fa Iglesia ha impuesto es ef desenterrat un tema que durante 

afios se vio sepultade ef "teconocimiente juridico’, Pues antafio se seguia con la idea de que ja iglesia tiene una 

sociedad perfecta entendida desde su origen por un Dios haciéndole divina y por Jo tanto intocable ante las instituciones 

cteadas por el hombre, siendo autonoma e independientemente de que se le reconozca 6 no legaimente. 

Pero suosde que a pesar de esta “libertad” que ha tenido la Iglesia, el problema radica no tanto en el derecho 

de sus individuos sino en los derechos de la institucion, algunos perdidos o débiles, ‘el Estado no puede reconocer que 

fa Iglesia es una sociedad autdrquica, simplemente porque hay muchas areas de [a vida politica y social y donde la 

iglesia catdlica pretende intervenir (...) por consecuencia se ve en la necesidad de intervenir en la publica de todas las 

instituciones (...) 6s una sociedad perfecta, al mismo nivel procedente af Estado". 

  

2 ibtdem. 
3 fbid. pp 33-34 
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£n Mexico la mejor manera que se ided para respetar la separacién de las Iglesias y el Estado fue no reconocer 

Juridicamente a ninguna atendiendo contra los derechos de jos individuos s con respecto a sus creencias y refigion, de 

ahi que ta importancia de Ia Iglesia Catélica te da el reconocimiento juridico, porque finalmente hoy dia fa normatividad 

social, fos valores integradores de fa sociedad son mas seculares y no religiosos, esto so refleja en ef desarrotio diario 

de fos individuos at tomar tas decisiones de acuerdo con su propia conciencia u no tanto en razén de los directivos 

eclesiales que no tiene efecto en a materias como la planificacién familiar, el aborto las posiciones politicas, ta 

educacién, etc. 

Sin embargo a pesar de esa "modernidad” Ia Iglesia sigue contando con al fuerza espiritual, logrande imponer 

socialmente la ida de que ellas es la representante legitima del sentir social y politico de los mexicanas, pan lo menos, 

en todo aquello que tenga relacién con la materia religiosa y que se encuentra an muchas ocasiones en cada uno de 

los campos. de la sociedad se tate de asuntos familiares, salud siempre hay un nexo entre sociedad y religion a veces 

dificilmente de cortar pero no imposible, 

Eg importante detenerse en este punto porque ello nos aportara un eslabon importante en el proceder del 

sexantio salmista son respecto a la relacién iglesia-Estado, ya que {a iglesia Catdlica argumentaba del peligro q al que el 

Estado puede enfrentar con respecto a otras seclas o iglesias protestantes la conclusién evidente seria que ol 

catolicismo representaba la principal garantia de estabiizacion y de la union nacional. 

Llegamos asi al sexenio de ta “modernidad’, el Salinismo y con ello el auge mayor al neotiberalismo, los 

discursos ya bien conocidos, curiosamente muy parecidos a los que emplean los mandatarios catélicos, injusticia social, 

solidaridad, entre otros; resaltando, también, el que sila religion se privatiza distanciamiento de la iglesia oficialmente (a 

taiz de la Constitucion de 1917) habian garantizado sepultar el tema, por qué y para qué desenterratlo, la proposicion 

de modificar un articulo y ol acercamiento con la Santa Sede y por qué precisamente Salinas en su discurso de toma de 

posesién al a modemizar a México estrechando relaciones con las “iglesias’, pero especificamente con la catélica ni 

protestantes, ni sectas entrarian en su modemidad, inclusive un dato importante y olvidado probablemente es que en la 

toma de posesién de Salinas "sélo habian sido invitados algunos miembros de la jerarquia catdlica, pero ningun oto 

dirigente de alguna otra raligién. No asistieron, ni pastores protestantes, rabinos 9 ditigentes r4elgiosos"s, 

Es asl, que el gobierno de Salinas impuso su modemidad en ta relacién con {as Iglesias, tomando sdlo una de 

ellas como referencia, es decir, realmente, y lejos de sar el gran descubrimiento, lo que se buscaba no era una telacion 

con todas los cultos establecidos, sino mas bien, un nuevo pacto social con uno sdlo de ellos o un peor, con ta cipula 

de éstos suponienda que eso de acarrearia una telativa tranquilidad social. 

  

* ibid p19 
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Modernizar ja retacion con las iglesias hubiera significado no limitarse a una sola de ellas y abrir el enfoque del 

iratamiento de Ia retigiones para incluir el conjunto de las iglesias existentes en et pais o por lo menos a la parte mas 

representativa de ellas, En cuastion, por fo tanto es mas de democracia que de religion, se establecia un trato 

discriminatorio el resto de las Iglesias por se minoritarias, las consecuencias hubieran sido graves, ya que si hubiese 

flegado a legistar en materia religiosa teniondo en mente solo ala Iglesia Catélica es probable que la idea de libertad 

religiosa se habria manejado de manera muy limitada. 

Es evidente que las demandas de libertad religiosa de los catdlicos son necesariamente las mismas que de los 

grupos protestantes ni mucho menos que la de los judios 0 budistas por eso no es posible el estableciendo de la libertad 

religiosa, si sta solamente encierra solamente una perspectiva, asimismo, se encuentra que lejos de establecer una 

marco juridico mas moderno para mejorar la libertad mas feligiosa era acordar una alianza con una corporaci6n a la que 

se supone influencia social y garantizaria llevar acabo el programa global del desarrollo salinista. 

Un ejemplo de fo anterior, el acercamiento de fa iglesia con el Estado le significaba beneficto al Salinismo, en el 

caso de los maestros en relacion con fa tactica de la iglesia e Histérico porque este gremio combalié al clero y ademas 

de ser un sindicato, porque para fa Iglesia la justicla Social nace sin sindicatos, sin embargo esto le resultaba un 

acercamiento con Salinas “Atamilla, obispo auxiliar de la ciudad de México llamé a los maestros inconformes a 

abandonar la intransigencia y a tomar en cuenta la mala situacion econémica por la que atraviesa el pais apoyando la 

posicin del secretario de Educacién Publica y del PRI", Con ello la Iglesia daba una prueba de que puede actuar 

como moderador de las demandas sociales en un esquema que podia alcanzar la "justicia social", 

La Carta Magna y jos articulos anticlericales 0 mas bien religiosos, a partir de 1917 en ella se buscaba la modificacién 

de alguno de ellos, resalta el articulo 130, estas modificaciones al contrario de salir sobrando son oportunas pero es 

importante destacar su sentido “el tratamiento de la cuestion religiosa en la Constitucion de 1917 refleja dos fuentes 

conceptuates distintas, una basada en una visién liberal que pretende fortalecer al Estado laico frente a las pretensiones 

de intervencién de las Iglesias en Asuntos pilblicos (...) de ahi el caracter marcadamente anticlerical de algunos articulos 

conétitucionales. Para fos liberales el asunto de la religion deber de ser privado, que concieme al individuo". En realidad 

al enfrentar af gran monopolio de Ia Iglesia Catélica ha manejado al mexicano le es sumamente dificil adoptar una 

neutralidad ante todos las iglesias y la Constitucién hasta cierto punto pareceria que quisiera borra rt fa religion del 

Estado y recordar que éste es un elemento preponderante en la integracién de dicho Estado que no es terminante os 

cierto pero si* algunos artioulo como el 5° este prohibe ef establecimiento de jas ordenes monarquicas pues ello 

significa para el Estados un menos cano o perdida de la fibertad del hombre, es evidente que para alguien que ha 

decidido entrar en una orden monarquica dicho ingreso significa una aplicacion de libertad y no-sacrificio de ésta. 

  

5 bid. p37 
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El Estado hberat no deberia permitir ningiin tipo de obstaculos a una decision individual en este caso se esta en 

presencia de una articulo religioso y no anticlerical como el caso del 27 y 130. 

Destaca un punto que hasta ese entonces los politicos gubernamentales no centraban, la modificacién de la 

Constituion, es decir, tos distintos sectores de gobierno de Salinas se preocupaban mas por ef aparato politico que por 

el derecho, representar los principios de libertad religiosa y de conciencia, de acuerdo se esta en la modificacion del 

articulo 130 en el sentido de otorgar derechos politicos a los miembros del clero pues, ese oforgamiento contribuiria al 

desmoronamiento del supuesto monolitismo eclesial y ademas de que un padre es un ciudadano y por to tanto con 

derechos y obligaciones : 

Es de entender el programa modernizador neoliberal de Salinas, que indica tedricamente la existencia de una 

sociedad plural a mayores espacios de libertad fo cual hace el hecho de no reconocimiento furidico de ta Iglesia asi 

como el sostenimiento de articulos constitucionales de excepolén para esta y sus ministros al contrario las buenas 

relaciones politicas con ef Vaticano son signo de apertura y modernidad politica que Salinas siempre propage, un nao 

para acercando al paraiso que fue no solo al primer mundo sino con respecte ala relacién de ta iglesia y que muchos 

paises ya con anterioridad la vista de Juan |! reforzaba Ja imagen de la gobernabilidad de Salinas ademas de que las 

relaciones de la Iglesia y Estado se movian en tono ambiguo ya no era un proyecto revolucionario ef que se incremento 

sino una modemidad y apertura "toda coyuntura det fin. politico esboza 1a reformulacion de un nuevo pacto social con 

fa consiguiente adaptacién del Estado. Como son cambio en ef marco legal a as nuevas circunstancias* 

La presién internacional fue, sin duda una explicacién mas de fa apertura con la Santa Sede que también resulto 

beneficiadas decir, al cafolicismo |e interesaba entablar relaciones con México pues es éste una plataforma ideal para 

telacionarse con Centro América en el marco de la Reivindicacién catdlica que se ha propuesto el Papa con sus 

distintas giras y relaciones ya establecidas, abrir mayores espacios para difundir y poner e practica su misién 
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Juan Pablo Il, el pontificado 

(Karol Wojtyla) 

Juan Pablo tl, el pruner Papa no tahano desde 1523. 
La onrentacidn enérgica y chicad de su pontiticado, su hime 

conservadunsmo y sus vajes pot lado el mundo, si 
precedentes, han realzado fa mportancia del Papado tanto 

dentro como fuers de la tylesia catdlica. 

Karol Wojtyla nacid el 18 de mayo de 1920 en Wadowice (Polonia) y estudio poesia y teatro en la Universidad de 

Cracovia, Durante la {| Guerra Mundial trabajé en una cantera de piedra y en una fabrica quimica mientras estudiaba 

teologia. Ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1948, dos afios mas tarde se doctoré en Filosofia por el Instituto 

Angelicurn de Roma y en Teologia por la Universidad Catotica de Lublin (su tesis se tituld El acto de fe en la doctrina de 

san Juan de la Cruz y vers sobre este mistico espafiol). Fue capellén universitario y ensefié ética en Cracovia y Lublin 

hasta que, en 1958, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Su orientacién filoséfica, muy influida por Max Scheler, 

integrd los métodos e ideas de la fenomenologia en Ia filosofia tomista. En 1960, bajo el seudénimo de Andrzej Jawien, 

publicd una obra de teatro, La joyeria. 

Consagrado obispo en 1958, en 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia y el 26 de junio de 1967 cardenal. 

Participd activamente en ef Concilio Vaticano It y represent6 a la Iglesia de su pais en cinco sinodas episcopales 

internacionales celebrados entre 1967 y 1977. 

Pontificado 

El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyla fue elegido para suceder en al solic pontificio a Juan Pablo |, fallecido ei 2 de 

septiembre de ese mismo ato. El 13 de mayo de 1981, cuando entraba en la plaza de San Pedro det Vaticano, fue 

victima de un atentado del que logré recuperarse. Ademas de continuar su prolifica obra escrita (en la que deben ser 

citados sus trabajos Amor responsable y fructifera y Signo de contradiccién, ambos titulos publicados en 1979), 

consideraciin especial merecen sus enciclicas. 

Después de revisar el entonces vigente, ef 25 de enero de 1983 promulgd el nuevo Codigo de Derecho 

Canénico de la Iglesia catélica, que entré en vigor ef 27 de noviembre del mismo afio. Ademas, et 11 de oclubre de 1992 

aprobé ef nuevo Catecismo de fa Iglesia catélica. 

Juan Pablo {| se ha opuesto al proceso de secularizacion eclesiastica. Redefiniendo las responsabilidades de 

los faicos, los sacerdotes y las ordenes religiosas, rechazd la ordenacion de fas mujeres y el nombramiente de 

sacerdotes para ocupar cargos oficiales o su participacién directa on fa politica. Sus gestiones ecuménicas iniciales se 
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dirigieron mas hacia !a Iglesia ortodoxa y {a iglesia anglicana que hacia el protestantismo occidental. Influyo en la 

restauracién de la democracia y ta libertad religiosa en Europa Oriental, sobre todo en su Polonia natal, y trat6 de luchar 

con energia contra los disidentes en el seno de ta Iglesia. Reafirmé Ja posicién catélica a favor del celibato sacerdotal y 

contra la homosexualidad, el aborio, los méatodos artificiales de reproduccién humana y el control de natalidad. A este 

respecto, en 1994 realizé distintas gestiones en union con fos musulmanes conservadores en un esfuerzo por aminorar 

las declaraciones de fa Conferencia Internacional sobre Poblacién y Desarrollo de las Naciones Unidas en Et Cairo. En 

su fibro mas conocido, Cruzando ef umbral de ja esperanza (1994), desarrollo muchas de estas posiuras que 

caracterizan su papado. 

Pese al progresive deterioro de su salud, Juan Pablo II no ha dejado en ningtin momento de realizar numerosos 

viajes apostolicos, generalmente a puntos conflictivos de la escena politica internacional. En noviembre de 1996 se 

entrevisté en el Vaticano con el lider cubano Fidel Castro y en diciembre de ese mismo afto con George Leonard Carey, 

atzobispo de Canterbury. En 1997 visit Sarajevo (Bosnia Herzegovina), ia Reptiblica Checa, Libano, Polonia, Francia y 

Brasil. Esta actividad alcanzé tintes histéricos en enero de 1998, cuando visits Cuba (segun lo acordado en la antedicha 

entrevista con Castro) y, en sus distintos mensajes al pueblo de aquel pais, incidid en temas tan controvertides camo los 

derachos humanos, la situacién de los exiliados y sus familias, la libertad de educacian, la situacién de la Iglesia oubana 

o ef que consider “éticamente inaceptable” bloqueo econdmico sufrido por la ista. 

. EI nuevo Catecismo de fa Iglesia Catolica 

Después de seis afios de trabajo y de consulta en todos los niveles de fa Iglesia Universal, el Papa Juan Pablo {fl aprobd 

a constitucion Apostolica Fidel Depositum, del 25 de junio de 1992, et Nuevo Catecismo de la iglesia Calolica, su 

propdsito es exponer los principales fundamentos de la doctrina Catdlica, ta fe y la moral. 

El documento esta escrito en francés, espafiol, y aleman se divide en cuatro partes: profesién de fa fe, 

celebracién det misterio cristiano, vida en Cristo y oracién cristiana. En ellas se incluyen definiciones como fa del 

catecismo y sus caractaristicas se explican aspectos relacionados con fa revelacién divina, la tradicion apostélica, él 

egpititu santo, fa fe, fos siete sacramentos de la Iglesia, los diez mandamientos y al oracidn. Se define la posicion de ta 

Iglesia Catdlica acerca de la vida humana y problemas especificos como 1a drogadiccion y los nuevos pecados {camo al 

daiio ecoldgico, el fraude fiscal y la manipulacin genética de los humanos). También se manifiestan el rechazo a todas 

Jag formas de adivinacion en las que se incluyen la astrofogia, la quiromancia y e1 recurso del medium. 

Enciclicas de Juan Pablo i 

Durante los 20 afios de pontificado a Papa ha emitide diez enciclicas sobre diversos aspectos de la vida catélica. 

Mediante estas cartas pastorales establece los principios espitituates, morales y sociales que guiaran a los fieles en su 

vida catdlica y en su relacidn con los diversos acontecimientos que se suscitan en ef ambito mundial. 
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Enciclica 

Relycién de ys encichcas del Papa Juan Pablo tt 
  

Fecha de emisi6n 

(d/m/a} 

Caracteristicas 

  

  

Redermptor Homins 

Dives in Misertcordia 

Laborem Exercens 

Skavorsmn Apostolt 

Pominum et 

Vinificantem 

Redemptoris Mater 

Sollicitudo Ret Socialis 

Centesimus Annas   

7/03/1979 

30/ 11/1980 

14/ 09/ 1981 

2/ O77 1985 

30/ O5/ 1986 

25/ O3/ 1987 

19/ O2/ 1988 

1/ 05/1991   

Juan Pablo {i sefiala los aspectos fundamentales de su 

pontificado, hactendo especial hincapié en el misterto de la 
redencion, asimismo, 1a Iglesia catélica hace una invitacin | 
hombre para lograr su realizacién personal por medio de la 

comunicacién con Cristo lo cual fortalece lo estipulado en el 

canon 219 todos los fieles deben reforzarse, segdin su propig 
condicién por Hevar una vida santa, asf como incrementat la 
iglesia y promover su continua santificactOn 

Hace teferencia por un lado a la misericordia como factor 

clave para evitar la autodestruccién del mundo ante los 

beneficios del desatrallo industnal y. por otro lado a los 

grandes problemas que se detivan del progreso. Es importante 

recordar ue la misericordia es un atributo fundamental del 

mensaje de salvacién. 

De caracter social n fa cual se manifiesta la preocupaciOn por 

las relaciones laborales en al época contempordnea y la 

necesidad de modificar el contexto laboral referido en las tests 
manistas. Se considera importante la participacion del obtero 

en la gestion productiva y en fa propiedad del empresa 

Se concentra en el anilisis de [a situacién de las naciones con 

regimenes comunistas y las telaciones entre catéhcos y 

ortadoxos, 

Destaca la importancia del espiritu santo como custodio de fa 

verdad revelada y de la esperanza en el coraz6n Cfacultad 
espintual, det hombre) “la presencia del espititu: santo 

significa poseer la qarantia de la transformacién gloriosa y de 

la rendicién de todo ef ser humano con al resurreccién final 
los tempos’ (Romanos 8,t4-17) Esta enciclica también se 
teflere a las contradicciones entre el marxismo y la dimensiSn 
espirttual del hombre 

Se concentra en 1a Virgen Marfa como a reina universal y 

destaca su trascendencia en al historia de la Iglesia 

De caricter eminentemente social condena los sistemas 

basados en ta explotacién y examina de manera particular ta 

situacion econémica del mundo en que afecta sobretodo a 

los paises pobres y que da lugar a la violencia 

Afirma que el ateismo y ef desprecio por la persona ha dado 
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Venitatis Splendor 

Evangelum Vitae y 
U4 Voum Sint 

Fides et Ratio   

5/ 12/1993 

25/ O5/ 1995 

14/ 12/1998 

lugar a fa lucha de clases, en términos marastas. 

Se elabord durante seis altos, en ella se expone los aspectos 
fundamentales de la ensefanza moral de la Iglesia, su finalidad 
es teafirmat “la universalidad de la e inmutabilidad de los 
mandamientos morales’ “hoy se hace necesario reflextonar 
sobre el conjunto de la ensefianza moral de la Iglesia con el 
fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la 

doctrina catdlica que en contexto actual corren el nesgo de 
set reformadas © negadas". Se parte de la idea de que en el 
mundo actual se pierde la fe, ocasionande a su vez, la 
desaparicién dela moral modificande tanto Ia relacién ehtte 
la libertad del hombre y la ley divina, como, la relacin entre 
fa fe y fa moral. Es por eso que ante esta “crisis de valores 
morales’, se busca rescatat la esencia de la fe. 

Ambas enciclicas dadas a conocer en 1995, reflejan las 
pteocupaciones mas preacupantes del Pontffice. La primera se 

tefiere a fa vida entorno a los valores del evangelio, la 
segunda es vehemente llamado a fa unidad de los cnstianos de 
cara al jubileo del 2000, subrayando el compromiso 
ecuménico de la iglesia. Esboza, ademas, la mecfnica para el 
didtogo can las diferentes Iglesias en especial la ortodoxa. 

Hasta el momento es la ultima enciclica de Juan Pablo II, 

dada a conocer pablicamente en el vigésimo aniversano de su 

pontificada el 19 de octubre de 1998. dicha enciclica alude a la 
problematica entte la fe y la razdn, basicamente el papel que 

desempefia la flosofia en el mundo moderne constituye una     critica a los apostolados relativistas de la postmodernidad. | 
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OPUS DET 

El Opus Def es una prelatura personal de la Iglesia catélica, La mision del Opus Dei -en latin, "Obra de Dios"- es ayudar 

a los fieles oristianos de toda condicion a vivir coherentemente con la fe en medio def mundo y contribuir asi a ta 

evangelizacién de todos los ambientes de la sociedad, espaciatmente a través del trabajo ordinario. 

Fue tundado en Madrid ef 2 de octubre de 1928 por el beato Josemaria Escriva de Balaguer. En la actualidad, 

forman parte de la pretatura cerca de 80.000 personas de los cinco continentes. El nombre completo es Prelatura de la 

Santa Cruz y Opus Dei, También se denomina, mas abreviadamente, Prelatura del Opus Dei 0, sencillamente, Opus 

Dei. La sade pretaticia esta en Roma. 

LA MISION DEL. OPUS DET 

La mision de la Pretatura del Opus Dei es promover entie fieles cristianos de toda condicién una vida plenamente 

coherente can la fa en medio del mundo y contribuir asi aia evangelizacion de todos fos ambientes de fa sociedad. En 

otras palabras, difundir ef mensaje de que todos los bautizados estan Hamados a buscar la santidad y a dar a conocer ef 

Evangelio, como recordé el Concilio Vaticano I! (Constitucién Lumen gentium). 

Para alcanzar ese fin, la prelatura del Opus Dei proporciona medias de formacién espiritual y atencian pastoral 

en primer lugar a sus propios fieles, pero también a muchas olras personas, "cada uno en su propio estado, profesion y 

condicién de vida" (Estatutos det Opus Del, art. 2.1). A bavés de esa atencion pastoral se estimula a llevar a la practica 

fas ensefianzas del Evangello mediante el ejercicio de las virtudes cristianas y la santificacion del trabajo profesional. 

Santificar e! trabajo significa para los fieles de {a prelatura: 

«trabajar con fa mayor perfeccién posible 

hacer ese trabajo siempre con pleno respeto a las leyes y conforme a las exigencias 

dticas 
e — buscar la unién con Dios en esa tarea 

e actuar con el deseo de servir a los conciudadanos y de contribuir al progreso de fa 

sociedad. 

Los fieles de {a prelatura realizan su tarea evangelizadora en todos los ambitos de la sociedad, ya que trabajan 

en todos log ambientes profesionales. Su labor no se limita a un campo especifico, como la educacién, la atencién a 

enfermos 0 la ayuda a discapacitados. La mision de fa prelatura es recordar a todos tos cristianos que, sea cual sea ja 

actividad secular a que se dediquen, deben cooperar a solucionar cristianamente los problemas de la sociedad, y deben 

dar testimonio constante de su fe 

Un rasgo espectfico def espirity del Opus Del es al respeto a la libertad personal de sus miembros. En virtud del 

caracter exclusivamente espiritual de su misién, la prelatura no interviene en las cuestiones temporales que sus fieles 

deben afrontar. Cada uno acllia con completa libertad y responsabilidad personales, y e! Opus Dei no hace suyas las 

decisiones de sus miembros 

  

* Informacion obtenda de ly pagina de intemet del Opus Det. http.weawapasdel.com
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LAS PRELATURAS PERSONALES 

Las pretaturas personales son instituciones pertenecientes a fa estructura pastoral y jerarquica de la Iglesia. Se 

componen de sacerdotes y diaconos del clero secular y de fieles laicos que, por medio de una convencidn, se pueden 

incorporar a {a pretatura. Al frente de fa prelatura esta un prelado, su Ordinario propio, nombrado por el Romano 

Pontifice, con o sin caracter episcopal, que la gobierna con potestad eclesiastica de regimen 0 junisdiccién. 

La mayoria de las jurisdicciones eclesiasticas existentes son territoriales porque se organizan sobre la base de 

la vinoulacién de jos fieles con un determinado territario par el domicilio, Es el caso tipico de las diécesis. Otras veces, la 

determinacién de los fieles de una jurisdiccion eclesiastica no se establece sobre la base del domicilio sino en virtud de 

otros criterios, como pueden ser ta profesién, et rito, la condicién de emigrantes, una convencion establecida con ta 

entidad {urisdiccional, etc. Es el caso, por ejemplo, de los ordinariatos militares y de las prelaluras personales. 

Las prelaturas personales son entidades analogas a las diécesis, Efectivamente, en la prelatura hay un prelado 

que puede set obispo, un presbiterio compuesto de sacerdotes seculares y los fieles laicos, hombres y mujeres: todos 

astos elementos constitutivos estructuran Ja prelatura en analogia con la didcesis, Pero las pretaturas personales no son 

diécesis, entre otras cosas porque una caracteristica de las prefaturas personales es que sus fieles continuan 

perteneciendo también a las iglesias tocales 0 didcesis donde tienen su domiciio. 

Por los rasgos sefialados, entre otros, las prelaturas personales se diferencian claramente de los institutes 

religiosos y de vida consagrada en general; y de los movimientos y asoclaciones de fieles. 

Origen y desarrollo histérico 

a figura juridica de ta prelatura personal fue prevista por el Concilio Vaticano Hl y es todavia reciente en el 

derecho de la Iglesia. 

El decreto conclliar Presbyterorum ordinis (7-XIl-1965), establecia que en el futuro se podrian constituir, entre 

otras instituciones, "pecullares diécesis 0 prelaturas personales" para "Ja realizacion de tareas pastorales pecullares en 

favor de distintos grupos sociales en determinadas regiones o naciones, 0 incluso en todo el mundo”. 

El Conciio buscaba perfilar una nueva figura juridica, de gran flexibilidad, a fin de contribuir a la efectiva 

difusion del mensaje y del vivir cristiano: la organizacion de la Iglesia responde asi a fas exigencias de su misi6n, que se 

inserta y forma parte de la historia de los hombres, 

El Derecho Canénice prevé que cada una de las prelaturas personales se regule por el derecho general y por 

sus propios estatutos. 

E16 de agosto de 1966 Pablo Vi hizo ejecutiva la intciativa del Concilio que preveia la creacion de prelaturas personales, 

con al ‘motu proprio" Ecolesiae sanctae (6-VIll-1966). En ese documento se pracisaba que los laioos podrian vincularse 

alas prelaluras personales que se erigiesen en el futuro mediante una convencién o pacto bilateral entre el fiel laico y la 

prefatura. 

Un afio después, el 15 de agosto de 1967, Pablo VI precisé, en la constitucién apostélica Regimini Ecclesiae 

universae, que las prelaturas personales dependerian de la Congregacién de los Obispos, y se erigirian por ef Romano 

Pontifice ttas escuchar el parecer da las Conferencias Episcopales interesadas, 

La prelatura del Opus Dei 

Ya antes de la creacién de la figura juridica de las pretaturas personales, e| Opus Dei era una unidad organica 

compuesta por faicos y sacerdotes que cooperan en una misién concreta, una peculiar tarea pastoral y apostdlica, de 
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4mbito internacional. Esa misién concreta consiste en difundir el ideal de santidad en medio del mundo, en el trabajo 

profesional y en las cirunstancias ordinarias de cada uno. 

Pablo VI y los sucesivos Romanos Pontifices determinaron que se estudiara la posibllidad de transformar ef Opus Dei en 

una prelatura personal. En 4969 comenzaron tos trabajos para aplicar la nueva figura juridica de las prelaturas 

personales a ta realidad del Opus Dei, con intervencién tanto de la Santa Sede como del Opus Dei. 

Estos trabajos concluyeron en 1981, y entonces la Santa Sade remitié un informe a fos mas de dos mil obispos de las 

didcesis donde estaba presente e! Opus Dei, para que hiciesen llegar sus observaciones. 

Atendiendo at parecer del episcopado, él Opus Dei fue erigido por Juan Pablo Ul en prelatura personal de ambito 

internacional, mediante la Constitucién apostélica Ut sit, del 28 de noviembre de 1982, Con este documento el Romano 

Pontifice promulgd los Estatutos, que son la ley particular pontificia de la prelatura del Opus Dei. Estos estatutos 

coinciden con los que et fundador de! Opus Dei habia preparado por afios atras, con los cambios imprescindibles para 

adaptarlos a la nueva lagislacién 

EL PRELADO DEL OPUS DE! 

La Prefatura del Opus Dei es una estructura jurisdiccional y jerarquica de fa iglesia, de Ambito internacional, con una 

especifica tarea pastoral, regida por el Prelado como Ordinatio y Pastor propio, 

Manifestacién de esta misin de Pastor es -con exprasion del beato Josemaria- que ha de ser para los fieles de la 

Prefatura maestro y Padre, “que ame de veras a todos en las entrafias de Cristo, y los forme y encienda con asdiente 

caridad, gastando su vida gustosamente por ellos" (Estatuios, 132, § 3). 

La jurisdiceton especifica del Prelado -referida a la mision pastoral propia de fa Prelatura- se extiende a los clérigos 

incardinados en la Pretatura y a los laloos que se dedican a las tareas apostilicas de la Obra (Conslitucion Apostélica Ut 

sit, I), Para aleanzar la misién propia del Opus Dei, el Prelado debe culdar sobre todo de que se proporcione asidua y 

‘abundantemente fos medios y los auuxilios espirituales e intolectuales, que son necesarios para alimentar y fomentar ta 

vida espiritual de los miembras y conseguir su fin apostélica (Estatutos, 132 § 4). 

MONSENOR JAVIER ECHEVARRIA, OBISPO PRELADO 

Ef actual pretado del Opus Dei nacié en Madrid el 14 de junio de 1932. 

Es Doctor en Derecho Civil y en Derecho Canénico y pertenece al Opus Dei desde 1948. Fue ordenado sacerdote el 7 

de agosto de 1955. Colabord estrechamente con el beato Josemaria Esotiva de Balaguer, de quien fue secretatio desde 

1953 hasta su muerte, en 1975, Miembro del Consejo General del Opus Dei desde 1966. 

En 1975, cuando Alvaro del Portillo sucedié at beato Josemaria Esctiva al frente del Opus Dei, fue nombrado 

secretario general, cargo que hasta ese momento habla desemperiado Alvaro del Portillo. En 1982, con fa ereccion del 

Opus Dei en prelatura personal, fue nombrado vicario general de la prelatura. Desde 1981 es consultor de la 

Congregacian pata las Causas de fos Santos y desde 1995 de la Congregacion pata et Clero. 

Tras su eleccién y nombramiento por Juan Pablo ll como prelado del Opus Dei, el 20 de abril de 1994, el Papa 

lo ardend obispo el 6 de enero de 1995 en fa basilica de San Pedro, 
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