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INTRODUCCION 

A lo largo de estos afios nuestra sociedad ha ido 

evolucionando, esto ha requerido la adecuacién de nuestras 

normas juridicas; la legislacién que en materia de culto se 

habia sostenido en México era el resultado de una serie de 

hechos histéricos que hoy en dia ya no prevalecen, por otro 

lado se ha diversificado en gran medida la oferta religiosa 

en nuestro pais, de tal forma se puede afirmar que al variar 

tan radicalmente esos antecedentes histéricos que dieron 

origen a dicha disposicién legal, resultaba conveniente 

modificar tales disposiciones. 

La experiencia histérica ha demostrado que el excesivo 

rigor que hubo respecto a la aplicacién, en otro tiempo nos 

llev6 a un derramamiento inttil de sangre lo cual no tenia 

ningin sentido, sino al contrario nos -hundia en una crisis. 

Los problemas de indole religioso debera4n resolverse de 

acuerdo con el respeto mutuo de las creencias de cada 

persona; vivimos en unos momentos en que existen numerosas 

sectas, algunas de principios poco positivos. Es de 

confiarse que se logre la convivencia adecuada entre los 

nuevos grupos religiosos y la iglesia mayoritaria, al mismo 

tiempo que todos acaten los principios fundamentales de la 

Constitucién. En este marco el Expresidente de la Reptiblica 

Carlos Salinas de Gortari envia una iniciativa al seno del 

Congreso para promover una nueva situacién juridica y buscar 

una mayor correspondencia entre e1 comportamiento csotidiano 

de la poblacion y las disposiciones legales a efecto de 

 



Superar dicho estado de simulaci6én o anacronismo que se 

vivia en las relaciones del Estado con las Iglesias. La 

inoperancia del Articulo 130 Constitucional se deriva de una 

especie de pacto tdcito de inobservancia, realizado entre 

las autoridades eclesidsticas y los 6rganos del Estado 

encargados de su aplicaci6én, provocando una _  situaci6n 

lActica dentro de la que se mueve sin limitacién y 

prohibicién alguna. 

"Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del 

César",:‘ palabras memorables con las que Jesucristo fundador 

de la Iglesia Cristiana enfatiz6 indudablemente con toda 

claridad y precisién la separacién del orden Divino del 

Temporal, de la Iglesia y del Estado. Dos instituciones que 

a lo largo de la historia han desempefiado un papel 

fundamental en la vida del ser humano, los acontecimientos 

que se desarrollan en este tema representan una verdadera 

polémica, mismos que seraén analizados en la presente tesis. 

 



CAPITULO I. 

IDEAS GENERALES DE LA RELIGION. 

1.1.- Historia de la Iglesia. 

La historia de la Iglesia Catélica comienza cuando San 

Pablo la organiza alrededor de una figura carism&tica, 

Jests. Los cristianos comenzaron a ocuparse de la 

erganizacién de su comunidad y esta originalmente 

democratica, pronto se polarizaria entre laicos y clérigos; 

gradualmente la nueva religién se divulgaba alrededor del 

Mediterraneo y pronto comenzaba a fijarse reglas m&s firmes 

para su teologia y también para su estructura organizatoria. 

Pronto los cristianos tuvieron que aguantar una serie 

de oleadas de persecuci6én por parte del Imperio Romano, 

sobre todo a causa de su negativa de rendir homenaje divino 

a los Emperadores del momento y a los que hubieran recibido, 

el sello de aprobaci6én por parte de la élite politica; en 

esta obsesionada negativa hayamos un eco del horror judaico 

a la idolatria, a causa del cual los judios habian recibido 

una exencién del culto a la divinidad imperial, favor que 

los cristianos no obtuvieron. 

  

 



El cristianismo también heredaba el monoteismo, a la 

que pronto se juntarfa una Diosa, la figura de la Virgen, 

ademés los arcdngeles, otros diversos rangos de dngeles, 

demonios, santos y beatos que vinieron a suavizar el rigor 

del monoteismo, facilitando m&4s tarde a la misién catélica 

el convencimiento de los paganos politeistas. 

Ademés comenz6 a formarse un esqueleto organizatorio 

para la iglesia, con la separacién entre laicos y cleros y 

las reglas para la designacién y el funcionamiento de los 

obispos; un sistema que alrededor del afio 180 despues de 

Cristo estaba listo. La mdxima autoridad dentro de la 

iglesia correspondia al Consejo de los Obispos, entre los 

cuales el Obispo de Roma quien mas tarde llegaria a ser el 

jefe Autocraético, todavia tenia el mismo rango de los demas, 

aunque desde mediados del siglo IV le reconocieron cierta 

preminencia a causa de su liga hist6érica con San Pedro y San 

Pablo. 

Las persecuciones primero habian sido parciales, 

aisladas, a mediados del siglo III las persecuciones se 

intensificaron y generalizaron obligando a los cristianos a 

vetirarse de la vida oficial, asi desde los comienzos del 

Cristianismo el teme de la tensién Iglesia-Estado fue 

lievada hacia la conciencia de todos los  creyentes. 

Inicialmente la gran mayoria de ios cristianos habia emanado 

de las clases sociales marginadas, pero en el transcurso de 

los primeros siglos, con frecuencia creciente personas de 

Mejor clase social comenzaron a interesarse por el 

Cristianismo y después de una Ultima persecucién entre los 

afios 303 y 311, vino el Edicto de Milan, en el cual se 

proclama la libertad religiosa y el reconocimiento oficial 

de la religién Cristiana que hizo el Emperador Constantino. 

El Cristianismo ejercié influencia directa y decisiva sobre 

el derecho, ya que determiné la expedicién de varias leyes 

 



en que se recogieron sus enseflanzas, practicas culturales y 

litirgicas. La politica también recibi6é dicha influencia, ya 

que transforma a la Sociedad de su 6época sentando las bases 

de la Edad Media, la cual iba a caracterizarse por el 

dominio de la iglesia sobre el Estado. 

Del afio 361 al 363 la tolerancia triunfaba bajo el 

mandato del Emperador Juliano, pero desde la muerte de este, 

continuaba la tendencia cristiana de erradicar las 

religiones competidoras. San Ambrosio, poderoso lider 

popular: y nombrado obispo de Milaén, fue uno de los 

principales arquitectos de aquel triunfo oficial del 

cristianismo. Desde entonces la iglesia gozaba de varios 

favores oficiales: exencién de impuestos, justicia interna 

propia, influencia en la justicia extraeclesiadstica 

(Justiniano utilizaba a los obispos como supervisores de 

Municipios y Provincias) y en la Administraci6n Piblica, el 

derecho de otorgar asilo, de hacer ejecutar varias de sus 

decisiones mediante la fuerza estatal; pero dicha posicién 

también la acarreaba la tendencia de la oficialidad imperial 

de interferir con cuestiones eclesiasticas organizatorias 

{nombramiento de obispos) e inclusive teolégicas, ya que el 

Emperador se consideraba como un “episcopus externus" de la 

iglesia, ademés el derecho canénico fue expedido por el 

Emperador . 

Con aquella perpetua injerencia estatal y las 

tentaciones mundanas que vienen con el poder y el dinero, el 

favor imperial era mas peligroso para la pureza de ia vida 

eclesiastica, de lo que las persecuciones habian sido. En 

esta fase Agustin y otros grandes reformadores y pensadores 

(Ambrosio, el Papa Gregorio el Grande, Jerénimo), dieron mas 

firmeza a la teologia cristiana creando la literatura de la 

Patristica y con base en las ideas que surgieron en aquella 

@época, el Papa Gelasio lanzé a fines del siglo V su famosa 

 



carta al Emperador Anastacio (Imperio Romano Oriental}, en 

el que reconocia la existencia de dos jurisdicciones, la 

espiritual y la mundana, pero reclamaba para cuestiones 

esenciales la superioridad del sacerdote sobre los monarcas 

de este mundo. Asi la iglesia entré en la segunda mitad del 

primer milenio con una clara jerarquia, um monopolio de 

ensefianza, un cuerpo de intelectuales que ocup6 puestos 

claves en la burocracia y por lo tanto una posicién 

favorecida por el Estado, pero también bajo un control 

sofocante por parte del Estado protector. Esta tutela sin 

embargo; fue mitigada en el Occidente por el hecho de que el 

Imperio Occidental se dispers6é en el afio 476 entre diversas 

monarquias germanicas, de manera que fue en el Occidente 

donde naci6é aquella ilusién de la superioridad del 

sacerdocio sobre las élites estatales. En el Imperio 

Bizantino, en cambio la influencia Imperial de la iglesia 

quedaba muy marcada. 

En la lucha por la primacia del obispo de Roma, 

encontré como adversario a los poderosos patriarcas del 

Imperio Romano Oriental, paralelamente a estos el Papa logré 

organizar alrededor de 61 un verdadero Estado, en el centro 

de la Peninsula Italiana, asi durante mds de mil afios el 

Papa tenia una innegable jurisdiccién mundana al lado de la 

espiritual, ya que la donaci6én del territorio Imperial hecha 

por Pepino el Corto, de los territorios conquistados a los 

longobardos, siendo este rico Estado alrededor del vaticano 

una distracci6én durante varios siglos de la atencién de sus 

asuntos espirituales, dando lugar a aquellos enérgicos papas 

que con sus ejércitos defendieron su Estado contra los 

vecinos. 

En el afio 1054 el conflicto entre Roma y la Iglesia 

Bizantina llegé a su punto Algido: el gran cisma de la 

iglesia, por el cual esta perdié un inmenso territorio e 

 



inmediatamente después en el occidente de Europa vemos a la 

iglesia catélica como una organizacién de influencia 

territorial muy menguada, pero arraigada en un Estado 

propio, préspero, una iglesia patriarcalmente organizada 

alrededor de un Papa, con una literatura sagrada bastante 

definida, con una teologia relativamente bien cristalizada. 

Sin embargo esta iglesia insistia en su  superioridad 

espiritual y mundana sobre el poder Imperial Occidental y de 

esta pretensién nacieron pronto grandes conflictos. 

En-los préximos siglos cuando alguna dinastia imperial 

se habia agotado, el Papado con en el deseo de encontrar un 

nuevo brazo en el derecho mundano tuvo que designar algunas 

veces a algin poderoso lider germ&nico como Emperador 

Occidental, de manera que dos factores otorgaron a los Papas 

un vivo interés en las cosas de este mundo: 1.- Su propio 

Estado y 2.- Su liga con los germanos. Por otra parte, 

cuando el Papa se encontraba oprimido en su propio Estado 

por el poder de la aristocracia romana, el Emperador Otto I 

a fines del primer milenio lo Jliberé pero como 

contraprestacién desde entonces los Emperadores trataban de 

nombrar a los Papas (contrariamente a la prdctica anterior). 

Adem4és el nuevo sistema feudal producto de los 

desérdenes que los sucesores débiles de Carlo Magno tenian 

que tolerar, comenzaba a absolver a los altos prelados de la 

iglesia; estos ademas de su prestigio espiritual, recibieron 

dentro de aquellos reinos jugosos feudos y  funciones 

politicas como afiadiduras a los altos puestos eclesiasticos, 

pero con esto Llegaron a depender, ya no s6lo del Papa sino 

de sus jefes feudales. Ademds los Emperadores Germdnicos 

tuvieron a la vista, como ejemplo inspirador las relaciones 

entre iglesia y Estado en el Imperio Bizantino, donde el 

cesaropapismo mostraba una clara predominaci6n de la corona 

sobre el altar. 

 



Durante el siglo XI el movimiento de Cluny (de los 

monjes cistercienses) habia provocado una magnifica 

renovacién intelectual y moral de la iglesia, cuando tlegé 

al trono Papal personas tan enérgicas como Gregorio VII vio 

el peligro de un Cesaropapismo Occidental, iniciandose la 

querella de las investiduras, que tuvo para ambas partes 

altas y bajas. Sin embargo, el Papado todavia vivié un 

momento de gloria cuando en el afio 1099 con la primera 

cruzada, se recuper6 Jerusalén, celebrdéndose después un 

famoso -armisticio entre el Papa y el Emperador: el 

concordato de Worms en el afio de 1122. 

A fines del siglo XII el Papa estaba todavia en la 

cispide del mundo Occidental, esta es la gran época de 

Inocencio III. Es verdad que Jerusalén volvié a perderse, 

pero por otra parte la iglesia pudo apuntar hacia varios 

grandes intelectuales; la cuarta cruzada (que nunca llegé a 

tierra santa) cuando menos conquisté Constantinopla {el 

domicilio del patriarca sismatico). Al mismo tiempo el Papa 

estaba recuperando el derecho de hacer los nombramientos 

eclesiasticos en los reinos y las monarquias occidentales. 

Sin embargo un siglo después, varios factores habian 

cambiado la luminosa situacién del Papado; mediante la Bula 

Unam Sanctam (1302), Bonifacio VIII insistié6d en la 

superioridad del poder eclesiadstico sobre el poder estatal, 

declarando que los emperadores y reyes s6élo dependerian del 

poder espiritual y UGnicamente quedarian en su trono si el 

Papa asi lo estableciere; pero inmediatamente después el rey 

Felipe el Hermoso demostré la vigencia practica de la tesis 

contraria, encarcelando al Papa y luego Clemente VII tuvo 

que ceder a la presién por parte del rey de Francia, para 

que trasladara su sede a Avigfién (exilio Papal del afio 1305- 

1376). 

 



Poco después del regreso del Papa a Roma, comienza su 

reunificacién, pero ahora se presenta un nuevo problema: la 

querella de las investiduras, ya que el rey de Francia 

insistid en la eliminacién de la influencia Papal en los 

nombramientos de los altos prelados dentro del reino 

francés, colocando adem4s los mensajes del Papa bajo censura 

estatal. Desde el siglo anterior también los reales 

patronatos de la iglesia en Castilla, Aragén y Portugal 

habian puesto en marcha un creciente control por parte del 

Estado ‘sobre la organizacién de la iglesia dentro de 

aquellos territorios; el rey de Castilla pronto asumi6é el 

papel de Vicario o sea el representante de Cristo en su 

reino. Aungue el Papa logré triunfar sobre el movimiento 

democraético "conciliar" dentro de ia iglesia, en donde los 

cardenales habian tratado de imponer su influencia a la 

voluntad unipersonal del Papa; a fines de la Edad Media la 

iglesia, debilitada por tantas luchas, se encontraba muy 

lejos de la gloriosa fase de Inocencio III. 

Pero ahora se acercaba lo peor, el hecho de que varios 

Papas gozaran de la vida en una forma descarada, poco 

edificante y contraria al espiritu del Nuevo testamento, 

aceleré el movimiento de la reformacién, que hizo perder a 

la iglesia romana por segunda vez gran parte de su 

territorio, sobre todo en Alemania y Escandinavia. También 

la creacién de la iglesia anglicana fue para Roma una 

derrota dolorosa. En el siglo XV la iglesia romana sufre los 

embates de la reforma luterana, calvinista y anglicana. 

Martin Lutero proclamaba substancialmente que el evangelio 

debia ser la tnica ley de la iglesia y que para salvarse era 

suficiente la fe en Jesucristo, ideas que provocaron su 

excomunién, por parte de Leén X y su condena penal por 

hereje decretada por la Dieta de Worms a que convocé Carlos 

Vv, al considerarse que mermaba la unidad de los Estados bajo 
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su cetro. Calvino era enemigo de las jerarquias 

eclesiasticas, habiendo propugnado su evolucién y su 

consiguiente reemplazo por simples pastores o ministros 

elegibles por los mismos feligreses, coincidiendo con Lutero 

en cuanto a que las santas escrituras debian ser el Gnico 

Cédigo del Cristianismo. Enrique VIII de Inglaterra tan 

adicto al pontifice romano durante los primeros afios de sus 

reinado, rompié con la santa sede porque esta se negé a 

anular su matrimonio con Catalina de Arag6én, hija de los 

veyes de Espafia, para casarse con Ana Bolena, tal ruptura lo 

hizo proclamarse Jefe de la iglesia en Inglaterra, y aunque 

el motivo no fue ideolégico sino egoistamente personal, el 

cual cre6 un cisma que originé el anglicanismo, en el que se 

mezclaron el catolicismo y el calvinismo. 

Al lado de estos golpes, el Renacimiento vio surgir dos 

nuevas fuerzas que harfan todavia mds dafio a la iglesia que 

todo lo anterior: 1.- El surgimiento de los Estados 

Nacionales firmemente organizados alrededor de  cortes 

mondrquicas, celosas de sus prerrogativas y decididas de 

poner las iglesias nacionales bajo el control de autoridades 

estatales; 2.- El nacimiento de las ciencias exactas 

modernas, que no favorecieron al prestigio de la iglesia, ya 

gue por demasiado tiempo esta sigui6d negando validez a 

varios descubrimientos cientificos. 

Ademas desde fines del siglo XVII, con el holandés 

Ricardo Simons comenz6 la critica cientifica del texto de la 

Biblia, que pronto mostraria a pensadores objetivos que este 

libro, mas que inspirado por un espiritu santo era un 

mosaico de obras muy humanas, con muchas contradicciones. ba 

iglesia catélica con la ayuda de la nueva orden de los 

Jesuitas, reaccioné sobre el golpe de la reforma mediante 

una remoralizacién y un fortalecimiento de la disciplina 

eclesidstica: la contrarreforma, sentada alrededor del 

  



concilio Tridentino, en este concilio se tomaron diversas 

medidas para proteger la autoridad de la iglesia catélica y 

tratar de restaurar su indivisién frente a los cismas y 

herejias que la amagaban; entre estas medidas se encuentra 

la declaracié6n de que la nica Biblia auténtica es la 

vulgata (traducci6én hecha por San Jerénimo en el siglo Vv) y 

de que la iglesia de Roma es superior a las demas debiendo 

obedecer todo catélico al Papa, a quien se le reiteré como 

sucesor de San Pedro y Vicario de Jesucristo. Ademas se 

lanz6 a la cristianizacién del nuevo mundo, facilitandose a 

veces eSta tarea mediante una tolerancia de facto. Por otra 

parte, en las Indias la iglesia tuvo que aceptar un real 

patronato todavia més favorable de lo que se observé en la 

metrépoli. 

Sin embargo a pesar de los magnificos papas de la 

contrarreforma, la convivencia con los nuevos’ Estados 

Nacionales present6é6 a la iglesia problemas cada vez mds 

delicados y especialmente la agravaci6én del Real Patronato 

Espafiol en perjuicio de la iglesia, paralelamente en Francia 

el Galicanismo estaba continuando la tradici6én de la sancién 

pragmatica de 1438, de que el Estado controlara la iglesia 

francesa; el Febronianismo en las partes cat6licas de 

Alemania estaba pugnando por un sistema parecido, y en 

Austria todavia antes de la Revolucién Francesa, el rey José 

II redujo la cantidad de monasterios drdsticamente, 

confiscaba bienes eclesidsticos y otorg6 tolerancia a 

protestantes y creyentes de la iglesia ortodoxa. 

La préxima calamidad para la iglesia fue el triunfo del 

liberalismo (primero en los Estados Unidos y luego en 

Francia}, como consecuencia estas se produjeron violentas 

ideas Jacobinas. La iglesia perdié importantes bienes cuando 

Francia dio el ejemplo de hacer miltiples confiscaciones de 

bienes a la iglesia; durante el gobierno Napoledénico, el 

 



Papa Pio VII aguant6 con dignidad varias humillaciones por 

parte de Napoleén y tctuvo que firmar con Francia el 

concordato de 1801, bastante desfavorable para la iglesia. 

A causa de la nueva idea de la soberania popular, 

incompatible con el derecho divino de los reyes y a causa 

del Republicanismo o de la introduccién de monarquias 

constitucionales, la iglesia comenzaba a perder su apoyo en 

la religiosidad personal, o cuando menos la disciplina 

religiosa exterior de las grandes familias; la injerencia 

estatal'en los asuntos internos de la iglesia(al estilo del 

Real Patronato) continuaba ahora en manos de figuras 

politicas a menudo menos respetuosas de la iglesia, de lo 

que los antiguos monarcas habian sido. Muchos paises 

basicamente todavia catélicos conocieron fases de 

expropiacién y de confiscacién de bienes eclesidsticos, 

presentandose a menudo problemas entre el clero regular y el 

Estado. 

La moda del constitucionalismo inundaba el panorama 

politico desde la experiencia estadounidense con normas 

constitucionales que decidieron sobre las relaciones entre 

el Estado e Iglesia, en el sentido de una separacién y que 

proclamaron la tolerancia religiosa, la igualdad de todos 

ante la ley, la libertad de expresién y de ensefianza, ademas 

el Estado retiraba a la iglesia su apoyo para el cobro del 

diezmo y de otros impuestos eclesiasticos, asi como el 

sancionamiento de la violacién de los votos de los 

religiosos. 

Paralelamente el poderoso desarrollo de la ciencia 

moderna, vino a desmentir varias ideas que la iglesia habia 

mantenido desde sus siglos oscurantistas. El triunfo del 

socialismo en Rusia produjo un ateismo oficial, que fue 

fatal para la iglesia ortodoxa (la cual surgié del cisma del 
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afio de 1054). Sin embargo bajo el régimen del Papa Leén XIII 

el vaticano logré hacer a tiempo el viraje necesario para 

evitar una ruptura general con las diversas ramas del 

socialismo, expidiendo la enciclica Rerum Novarum y otras 

subsecuentes, los cuales son documentos que muestran la 

nueva sensibilidad social en la doctrina oficial de la 

iglesia, desarrollo que se ha acentuado mds después de la 

segunda guerra mundial, paralelamente con un _ general 

surgimiento de sensitividad social en todo el mundo 

Occidental. 

Parte de la politica del Vaticano fue la de salvar 

dentro de la decadencia general todo lo que se pudiera del 

poder eclesidstico mundano, manifestandose en una oleada de 

concordatos, sobre todo desde mediados del siglo pasado. 

Ante el relativo fracaso de los concordatos, el Vaticano se 

ha retirado hacia otra linea de defensa: partidos politicos 

catélicos, que Roma puede dirigir indirectamente, con cierta 

discrecién negando oficiaimente responsabilidad por lo que 

hace, por lo cual la iglesia cuenta ahora con un nuevo 

instrumento para infiltrarse en las esferas econémicas y 

politicas en varios paises. En 1964 Pablo VI por fin 

abandon6 claramente las pretensiones del Papado a la espada 

mundana, cuando declar6é que el Papa s6lo podia y sélo debia 

ejercer los derechos inherentes a las llaves espirituales de 

San Pedro. 

1.2.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA. 

La iglesia cuenta con una organizacién muy desarrollada 

encabezada por el Romano Pontifice (el Papa) y auxiliado por 

los obispos, de manera que estos dos son las autoridades 

supremas en la iglesia; el canon 331 define al Romano 

Pontifice como "el obispo de la iglesia Romana, en quien 

permanece la funcién que el sefior encomendé singularmente a
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Pedro, primero a los apéstoles, y que habia transmitirse a 

sus sucesores, es cabeza del colegio de los Obispos, Vicario 

de Cristo y Pastor de la Iglesia, y que puede siempre 

ejercer libremente. 

Los obispos son definidos por el canon 375 de la 

siguiente forma "por instituci6n divina son los sucesores de 

los apéstoles en virtud del Espiritu Santo que se les ha 

dado, son constituidos como pastores en la iglesia para que 

también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del 

culto sagrado y ministros para el gobierno". Los Cardenales 

son definidos por el canon 349 "Los cardenales de la Santa 

Iglesia Romana constituyen un colegio peculiar, al que 

compete proveer a la eleccién del Romano Pontifice, segiin la 

norma del derecho peculiar; asimismo, los cardenales asisten 

al Romano Pontifice, tanto colegialmente, cuando son 

convocades para tratar juntos cuestiones de mds importancia, 

como personalmente, mediante los distintos oficios que 

desempefian, ayudando al Papa sobre todo en su gobierno 

cotidiano de la iglesia universal", son elegidos libremente 

por el Romano Pontifice de entre los obispos. Dentro de la 

estructura global de la iglesia existen numerosas categorias 

y organismos, pero solo hablaremos de su estructura en 

México. 

El canon 369 define a las diécesis como "una porcién 

del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al 

Obispo con la cooperacién de un presbitero". A su vez el 

canon 374.1 dice "Toda didécesis o cualquier otra iglesia 

particular debe dividirse en partes distintas o parroquias”. 

por lo tanto las parroquias constituyen el elemento o célula 

bésica de la distribucién territorial de la iglesia, los 

obispos que estan al frente de una diécesis se les considera 

como diocesanos, mientras que los dem&s son considerados 

como titulares, a su vez estos pueden ser coadjutores {los



cuales son designados por la Santa Sede) o auxiliares ( son 

solicitados por el obispo diocesano correspondiente). La 

divisi6én eclesiastica en nuestro pais comprende 33 

circunscripciones, de las cuales 14 son arquidiécesis, 62 

diédcesis y 7 prelaturas territoriales. 

Por otra parte cada pais cuenta con una Conferencia 

Episcopal, que es un O6rgano permanente mediante el cual los 

obispos de una nacién o territorio toman decisiones 

especificas de su funcién sobre los fieles que la integran. 

En nuestro pais se rige por los estatutos aprobados por la 

Santa Sede y se integra de la siguiente manera: 1.- En 

virtud del derecho canénico: los Arzobispos y obispos 

diocesanos, los arzobispos y obispos coadjutores, los 

administradores apostélicos y los vicarios capitulares; en 

virtud de los estatutos de la Conferencia Episcopal 

Mexicana: los obispos auxiliares, y de los titulares, los 

que desempefien por la Sede Apostélica o por la Asamblea del 

citado organismo. La presidencia se compone del 

Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y 

dos vocales elegidos entre los representantes de las 

regiones pastorales, todos los cuales son electos para un 

periodo de tres afios. Por su parte existe también un Consejo 

Permanente de la Conferencia Episcopal Mexicana el cual es 

el O6rgano que tiene como funcién garantizar la continuidad 

de las tareas de la conferencia, asi como el cumplimiento de 

los acuerdos, se compone por los miembros de la Presidencia 

y de los representantes de las regiones pastorales.Este 

aparato administrativo refleja claramente, que cuenta con 

una serie de instrumentos administrativos dentro de su 

divisién territorial, que le permiten obtener un gran flujo 

de informacién, asi como que cuenta con un cuerpo de 

funcionarios especializados para llevar a efecto tareas 

especificas. 

 



1.3.- APORTACIONES DE LA IGLESIA AL DERECHO ESTATAL. 

Durante la fase de convivencia entre los derechos 

canénico y romano, aquél influy6 en varios temas esenciales 

y adem4s en una infinidad de detalles, sobre el derecho 

extracanénico. Los tribunales de la iglesia, abrieron sus 

puertas a muchos asuntos que no estuvieron ligados a la 

estricta vida interna de la iglesia. Desde luego, aquellos 

tribunales se arrogaron jurisdiccién en todo asunto en el 

que la’ iglesia, como actora o demandada tuviera algin 

interés. Adem4és aquellos tribunales se ocuparon de pleitos 

relacionados con matrimonios, por encontrarse estos tan 

intimamente ligados a un sacramento, y por extensién también 

comenzaron a dirimir conflictos sobre legitimidad, tutela y 

curatela, ademas de los pleitos sucesorios tan ligados a 

cuestiones de familia. La iglesia también reclamaba para sus 

tribunales los pleitos que afectaran a viudas y huérfanos o 

personas afectadas en alguna cruzada e inclusive 

controversias surgidas de contratos o tratados, celebrados 

bajo juramento de cumplir lealmente, como era la costumbre 

en la Edad Media. 

El Papa Inocencio IV afirma inclusive ser el "Iudex 

Ordinarius" para la humanidad entera, por ser el 

representante de Dios en la tierra y otro gran Papa 

medieval, Bonifacio VIII considera en la Bula Unam Sanctan 

que la iglesia habia recibido de Dios ambas espadas la 

espiritual y la mundana (delegando luego, en forma revocable 

ia espada mundana al Emperador, fortaleciendo con esto la 

idea de que la iglesia disponga de una jurisdiccién general. 

El derecho aplicado en los tribunales eclesidsticos fue 

basicamente el canénico, pero luego se aplicé el Romano- 

Bizantino (Justiniano) el cual debia de llenar las lagunas 

del derecho canénico, en caso de ser esto moral y
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teolégicamente aceptable. De esta intima colaboraci6én entre 

ambos derechos surgié una serie de interesantes influencias 

del derecho canénico sobre el romano en sus interpretaciones 

medievales, que luego repercutieron en los derechos 

estatales, 

Los canonistas apoyaron el principio moderno de la 

igualdad del individuo ante el derecho, una igualdad ahora 

simbolizada en la representacién de justicia mediante la 

venda que ella tiene en sus ojos; la cual dificilmente pudo 

imponerse en los primeros afios de su existencia, pero 

finalmente triunf6 en la Revolucién Norteamericana y poco 

después, en la Revoluci6én Francesa. 

En el derecho de familia, la iglesia aceptando al 

respecto la tradicién germ4nica y la hebrea, calcula desde 

el siglo VII los grados de parentesco en forma distinta de 

lo que aconseja el Derecho Romano. Alrededor del siglo xX la 

iglesia comienza a uniformar el sistema del matrimonio, 

aprovechando elementos del derecho romano, costumbres 

germanicas y la Biblia, convirtiendo el matrimonio al 

sacramento y afiade elementos de proteccién en bien de la 

esposa y de los hijos. 

Establece la prohibicién de casarse con personas que 

lleven un parentesco demasiado cercano, el cual se amplia 

hacia hasta un limite de doce grados, este nuevo rigor es 

suavizado mediante la posibilidad de obtener dispensas. El 

hecho de que la iglesia fuese el titular de los registros 

del estado civil, le proporcionaba mas informacién sobre 

cuestiones de parentesco que los particulares, lo cual dio 

en ocasiones una posicién ventajosa a la iglesia con las 

familias influyentes que de buena fe habian celebrado algtn 

Matrimonio dentro de los grados prohibidos. 
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El rigor se agrav6 ain mas cuando la iglesia afiadi6 al 

parentesco natural, otro artificial como el que nace del 

hecho de haber sido madrina o padrino de un bautizo. La 

iglesia intensific6 el control sacerdotal sobre la 

Celebraci6én del matrimonio, paulatinamente el original 

elemento consensual retrocedié ante el elemento formal esto 

es la bendici6én nupcial; con éxito la iglesia combatié los 

Matrimonios carentes de publicidad, inclusive secretos y el 

Concilio Tridentino confirm6é este desarrollo, haciendo 

necesario la presencia del sacerdote y de otros testigos, un 

elemento esencial para la validez del acto. Ademas desde el 

concilio Laterano IV, del afio 1215 la iglesia exige, ademas 

la publicacién previa de las bandas matrimoniales, invitando 

asi al ptblico general a colaborar con el control de los 

requisitos. 

Respecto de segundos matrimonios de viudos o viudas el 

derecho canénico adopté una actitud de ligera desconfianza, 

para la iglesia lo mejor era desde luego el celibato (estado 

de virginidad y castidad actitud inspirada en San Pablo) 

luego como linea de defensa para el caso de los que no 

aguanten tal celibato, viene el matrimonio entre un hombre y 

una mujer que no hayan tenido vida sexual; y s6lo en Ultimo 

lugar viene el matrimonio con una viuda, un viudo o una 

mujer que haya perdido la virginidad fuera del matrimonio, y 

hay textos candénicos que califican a tales matrimonios como 

bigamia. La actitud de la iglesia respecto de hijos 

ilegitimos nacidos de adulterio o de incesto; el pecado en 

Cuestién no s6élo seria castigado en los padres, sino también 

en tales hijos. Pero contra este fondo de severidad también 

encontramos algunos rasgos humanitarios, asi el derecho 

canénico estipula que los hijos ilegitimos, aunque incapaces 

de heredar de los padres cuando menos tenian derecho a 

Manutencién y educacién durante su minoria de edad.
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La iglesia oblig6 a eliminar la venganza privada en 
Materia penal, durante toda la Edad Media podemos observar 

aquella lucha en la que los poderes estatales, ligados a la 
iglesia, trataron de reprimir la tradici6n germanica de 
permitir que la familia de alguna victima imponga al 
culpable o miembros de su familia un castigo proporcional al 
delito, mediante la venganza privada; la iglesia esta de 

acuerdo con el Estado en que sélo la autoridad eclesidstica 
© estatal debe de castigar. Se comenz6 por la prohibicién de 
la venganza privada en determinados lugares protegidos por 
la paz.de Dios (la iglesia, el camino hacia la iglesia, el 

cementerio, etc.), encontramos las primeras manifestaciones 

de la tendencia moderna de sustituir aquel derecho privado a 
la venganza por el moderno derecho del ofendido y de otros, 
de presentar una denuncia ante la autoridad; influyo 
notablemente en la tendencia de sustituir la pena de muerte 
por la de encarcelamiento; positiva ha sido la critica de 

los canonistas respecto de las penas de mutilacién, que 
hacen un tanto més dificil del reo a una vida civica normal 
y tril. La iglesia por otra parte establecié la prohibici6én 
de la usura, lo cual obligé a muchas personas activas en la 
vida econémica, a buscar toda clase de simulaciones. Cabe 
hacer notar que la iglesia misma solia cobrar réditos aunque 
generalmente modestos o cuando menos razonables por sus 
frecuentes préstamos, ella consideraba que estaba moralmente 

justificada al respecto ya que estaba administrando el 

tesoro de los pobres.
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CAPITULO II. 

ESTADO E IGLESIA EN MEXICO. 

2.1.- ANTECEDENTES. 

Durante la primera mitad del siglo XV la iglesia habia 

intervenido de forma neutra en los descubrimientos de los 

portugueses en la costa africana; sin embargo tras la 

expedicién de Crist6bal Colén que zarpa del puerto de Palos 

el 3 de agosto de 1492 y que en la madrugada del dia 12 de 

octubre de ese mismo afio descubre nuevas. tierras, 

representando este acontecimiento el encuentro de dos 

6pocas, dos mundos, dos civilizaciones y dos concepciones 

del universo, hecho trascendental que da surgimiento a 

nuevas condiciones de reparto en el mundo. 

Esta fue causa de mGltiples problemas entre Portugal y 

Espafia, diferencias que se agudizaron cuando los reyes 

Catélicos solicitaron del Papa Alejandro VI el 

reconocimiento de dominio sobre las tierras de infieles que 

descubrieran. El pontifice dio a conocer el 2 de mayo de 

1493 la Bula Intercaetera, en la que se establecia una linea 

divisoria llamada Alejandrina a 100 leguas al occidente de
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las Azores, indicando que todas las tierras descubiertas al 

oriente de ella pertenecerian a Portugal, mientras que las 

que se encontraran al occidente serian propiedad de Espafia. 

Esta disposicién del Papa no dejé muy conformes a los 

portugueses que emprendieron nuevas negociaciones con la 

corona espafiola hasta obtener la firma del tratado de 

Tordesillas en 1494, en la que se establecia una nueva 

demarcacién de 370 leguas al occidente de Cabo Verde, con lo 

que se daba oportunidad a Portugal de participar en los 

descubrimientos del nuevo continente. 

2.2.- EL REAL PATRONATO ECLESIASTICO. 

El 28 de julio de 1508 el Papa Julio II concedié a los 

Reyes de Espafia mediante la Bula Univesalis Ecclesiae 

Regiminis el Patronato Universal sobre la Iglesia en Indias, 

vaz6én por la cual el clero en América tuvo una organizacién 

bastante peculiar, a diferencia de la espafiola, debido a los 

derechos particulares que la Santa Sede le otorgo a la 

Corona Espafiola. El patronato que los monarcas espafioles 

ejercian abarcaba los siguientes derechos: 

1.- El derecho a presentar candidatos para todos los 

beneficios eclesidsticos. 

2.- El control sobre todas las comunicaciones del 

Vaticano, sea dirigidas al ptiblico no cristiano en general, 

o s6lo a la jerarquia eclesidstica dentro del reino. 

3.- La decisi6én de establecer nuevas diécesis dentro de 

la creciente parte ya cristianizada de las Indias, de 

subdividir las diécesis, y de cambiar sus delimitaciones. 

4.- La facultad de autorizar o impedir los Concilios en 

las Indias, y en caso de autorizarlos, de participar en 

ellos mediante sus representantes, en un lugar prominente.
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5.- El derecho a supervisar la vida mondstica a través 

de los obispos. 

6.- El derecho de vigilar -y en su caso impedir- el 

movimiento migratorio de los clérigos, incluyendo sus viajes 

oficiales. 

7.- El derecho de suprimir 6érdenes mondsticas dentro 

del reino, y de expulsar a sus miembros. 

8.- EL control sobre nuevas construcciones 

eclesiasticas. 

9.- La prohibicién de recursos procesales, canénicos, 

ante tribunales de la iglesia fuera del reino hispano. 

10.- El cobro de importantes impuestos eclesiasticos, 

sobre todo del diezmo. 

11.- La tendencia de usar, a fines del siglo XVIII, el 

colosal patrimonio eclesiastico para apoyar el crédito 

estatal. 

12.- La restriccién del fuero eclesidstico, del asilo 

sagrado y de la jurisdiccién de los tribunales eclesiasticos 

en asuntos extraeclesidsticos.' 

Estos derechos junto con su contrapartida de deberes 

constituyen lo que se denomino Regio Patronato Indiano 

Se considera que la iglesia concedi6é dicho patronato 

por las razones de que no podia cargar con los enormes 

costos de la evangelizaci6én americana y, por parte de los 

reyes espafioles, porque con ello junto con las bulas de 

donacién de Alejandro VI, se justificaba la presencia y 

penetracién castellana en tierra de América, sin dejar de 

considerar que después de la reforma protestante la Corona 

de Espafia fue uno de los pilares m&s importantes del 

catolicismo y por lo mismo interesaba al papado reconocer 

esa actitud de los monarcas ibéricos. 

“MARGADANT, Guillermo F. "La iglesia ante el Derecho 

Mexicano", Edit. Miguel Angel Porrtia. Mexico 1991. P.p. 128- 

131
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2.3.- DIVISION ECLESIASTICAS EN LA NUEVA ESPANA 

Con los conquistadores vinieron a América algunos 

veligiosos que tenian a su cargo el auxilio espiritual de 

ios soldados y una vez impuesta la dominacién, darse a la 

tarea de convertir a los naturales a la religién Catélica. 

Esta primera empresa religiosa corri6é a cargo de frailes de 

diferentes 6rdenes y bajo su actuacién se fue creando la 

iglesia Novohispana, hasta alcanzar todos los territorios 

sometidos. La labor realizada por dichas 6rdenes estaba 

generaimente alentada por el espiritu cristiano de 

incorporar a la cultura hispénica a los pueblos aborigenes 

mediante la ensefianza de la educacién y de ayudar a los 

naturales contra los abusos, desmanes y atropellos de que 

frecuentemente eran victimas por parte de los 

conquistadores. 

Cuando la obra evangelizadora de los misiones se habia 

cumplido llegaron los integrantes del clero secular 

reclamando que los frailes les entregasen su misién para 

encargarse ellos del control administrativo de la iglesia de 

cada lugar, dando origen a frecuentes diputas por los 

distritos de evangelizacién, asi como por el manejo y 

recaudacién del diezmo. Asi como politicamente se distribuyé 

a nuestro pais en  gobernaciones y provincias, la 

organizacién eclesidstica impuso la divisién de didécesis 

para un mejor control. 

De ahi que al caer Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 

a manos de Herndn Cortés, obtienen los espafioles una 

conquista de tipo militar, mas no de tipo cultural, por lo 

que se pidi6é al rey espafiol el envio de mas religiosos para 

iniciar la labor evangelizadora, constituyéndose asi un 

proceso de transculturizacién. La primera avanzada religiosa
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fue protagonizada por las 6rdenes mendincantes, es decir, 

por el clero regular, encargdndose éstos de evangelizar a 

ios indios y ayudarios a mejorar sus condiciones econémicas 

y politicas. Los misioneros se preocuparon también por la 

educacién, creando para ello numerosas escuelas y 

aprendiendo las lenguas nativas. Entre las 6rdenes 

religiosas venidas al pais encontramos las siguientes: 

Los Franciscanos fueron los primeros que llegaron a 

México con el capitaén Hernan Cortés y tuvieron el encargo de 

iniciar'los trabajos de evangelizacién, se trataba de Fray 

Juan de Tecto, Fray Juan de Aora y Fray Pedro de Gante este 

llev6 a cabo una loable labor educativa estableciendo 

escuelas para los naturales con el fin de ensefiarles a 

hablar, leer y escribir el castellano. Un segundo grupo de 

Franciscanos desembarc6 en Veracruz en Mayo de 1524 entre 

ellos venian Fray Toribio de Benavente ( Motolinia )y Fray 

Maxtin de Corufia distinguidos por sus esfuerzos en favor de 

los naturales. Esta orden se distribuy6 en el Valle de 

México, Puebla, Morelos, Michoacdén, Hidalgo, Querétaro, 

Guanajuato, y otros mas; siendo su principal obra la 

Conquista espiritual del pais; estos frailes tuvieron mucho 

mérito por la educacién de los naturales, pero también les 

debemos gran parte de nuestro conocimiento del mundo 

precortesiano y a este respecto debemos pensar primero en 

Bernardino de Sahagin, cuya labor compensé la destruccién de 

tantos cédices y otros vestigios del México Prehispdnico. 

Los Agustinos llegaron en 1533 y fueron la segunda 

orden que con mayor éxito actué en servicio de la gran masa 

indigena de la Nueva Espafia, pues se incorporaron a las 

diversas comunidades de naturales para evangelizarlos, 

educarlos y ensefiarles nuevas formas de cultivos para sus 

tierras, asi como la manera de trabajar algunas artesanias. 

Los primeros Agustinos llegaron en 1533 bajo las 6rdenes de
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Fray Agustin Gormaz y entre ellos se contaban a Francisco de 

la Cruz, Jerénimo Jiménez y Fray de Alonso de Veracruz, 

quién actu6 brillantemente como profesor de el Colegio de 

estudios mayores de Tiripetio, m&s tarde en la Real y 

Pontificia Universidad (fue el primer maestro de Derecho 

Agrario en la Universidad de México) y edificios con 

interesantes fachadas platerescas como de Yuridia o Alcoman. 

Los Dominicos vinieron a la Nueva Espafia por primera 

vez en 1528 bajo las ordenes de fray Tomd4s Ortiz, contando 

entre ellos a Diego de Montemayor, Vicente de Santa Maria y 

tuvieron como principal preocupacién la conversién de los 

naturales, pensando que lo podian lograr con una buena 

preparaci6n de sacerdotes crearon escuelas destinadas a 

cumplir con este propésito, dedicando especial atencién a la 

prédica; Fray Bartolomé de las Casas fue uno de sus miembros 

més destacados. 

Los Jesuitas llegaron a México hasta septiembre de 1572 

frenados por cierta desconfianza de la Corona Espafiola, 

asentandose en las poblaciones de mayor importancia en el 

pais y abocaéndose inmediatamente a labores de educacién 

media y superior, creando centros de educacién dirigida a 

los sectores acomodados de la sociedad novohispana, en ellos 

impartian a la juventud lecciones sobre filosofia, ciencias 

naturales, teologia, latin, griego, hebreo y  lenguas 

indigenas, ademas dirigieron durante dos sigios en la Ciudad 

de México el célebre Colegio de San Idelfonso, institucién 

de la que egresaron hombres que dieron brillo a la cultura 

Novohispanica. Entre los maximos exponentes de esta orden 

religiosa encontramos a el Padre Kino, evangelizador de las 

tribus de Sonora y Baja California y pacificador de esas 

regiones.
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El clero secular estaba formado por sacerdotes que no 

estaban sujetos a reglas de vida en comin y que tenian bajo 

su cuidado la administraci6én y control de parroquias, 

dependiendo directamente de las diécesis y obispados; los 

miembros de esta llegaron a nuestro pais después de la 

pacificacién y catequizacién de los diversos grupos de 

indigenas, misi6én que habian realizado los frailes de las 

distintas Grdenes religiosas. Contrario al clero regular, 

estos poco entendieron a los naturales y por lo tanto la 

ayuda que les prestaron a estos fue nula, su acci6én se 

encaminé a asegurar los ingresos y el dominio econémico de 

la iglesia en nuestro territorio a través de la 

administraci6én de los sacramentos, de los servicios 

religiosos y el cobro de el diezmo. 

2.4.- EL SANTO OFICIO. 

La reforma religiosa oblig6 a los reinos europeos a 

tomar una serie de medidas drasticas, tendientes a frenar el 

avance de las nuevas ideas en cada uno de sus territorio; 

ereadndose el Tribunal del Santo Oficio cuyo propésito era 

lograr la unidad religiosa vigilando para ello a los 

individuos ante la fe, castigar las discrepancias de 

caracter religioso y todo acto contrario a las normas de la 

iglesia. Las penas de la inquisicién eran muy variadas, iban 

desde la simple reconciliacién (especie de arrepentimiento 

ptiblico), encarcelamiento, confiscacién de bienes, 

destierro, hasta la ejecucién en la hoguera cuando se 

trataba de faltas graves 

Esta heterodoxia europea llegé con poco impetu a la 

Nueva Espafia, no obstante Felipe II Rey de Espafia crey6 

oportuno extremar la vigilancia y represiédn de los 

descarriados estableciéndolo en la colonia en 1571, bajo la
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presidencia del obispo don Pedro de Moya de Contreras que 

fue el primer Inquisidor General; esta extendia su 

jurisdicci6n a los delitos contra la fe y los que atentaban 

contra la moral y las buenas costumbres, imponia sentencias 

pero no las ejecutaba, de este cometido se encargaban las 

autoridades civiles. 

En un principio la inquisici6én cumpli6é con la tarea 

para la que habia sido creada, pero a finales de la época 

colonial desvirtué sus funciones dedicdndose a perseguir a 

guienes profesaban ideas contrarias al absolutismo 

mondrquico y a los partidarios de la independencia, las 

Cortes de CAdiz la suprimieron el 22 de febrero de 1813 

medida promulgada en la Nueva Espafia el 8 de junio del mismo 

afio. 

2.5.- LA RIQUEZA ECLESIASTICA. 

Desde el punto de vista econémico la instituci6én mas 

segura y poderosa fue la iglesia, ya que en poco tiempo 

logr6 acumular grandes capitales, numerosas fincas y bienes 

vaices. Por su gran variedad y dispersién resultaba dificil 

realizar un catdlogo de la riqueza eclesiastica, pues habria 

que considerar los edificios destinados al culto en poder 

del clero secular, los capitales acumulados por éste y las 

propiedades territoriales del clero regular asi como su 

respectivo capital en numerario y joyas. 

Para atender a su vida y al cumplimiento de sus deberes 

religiosos, educativos y asistenciales, la iglesia recibia 

ciertos ingresos que eran la fuente de esta riqueza 

encontrando entre ellas: la merced real, a través de la cual 

se otorgaron las primeras propiedades a las primeras ordenes 

religiosas como al clero secular; aunque la principal fuente
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de ingresos fue el diezmo (este representaba la décima parte 

de los sueldos, ganancias de trabajadores y comerciantes 

mestizos, criollos y espafioles), el cual hizo concurrir 

fuertes sumas al tesoro de la iglesia, gozando de todo el 

respaldo de las autoridades civiles que colaboraban para su 

cobro. 

QOtra fuente de ingresos lo fueron los legados, 

donaciones, herencias, lias limosnas de los. fieles, 

iguaimente el cobro por el servicio de los sacramentos y las 

primicias que contribuyeron a elevar considerablemente el 

poder econémico en la Nueva Espafia; asi también las 

fundaciones Piadosas, que consistian en capitales que 

voluntariamente daban los fieles para que se destinardn a 

algtin fin de cardcter religioso; los Juzgados de Capellania 

que eran bancos de la iglesia anexos a cada obispado y a 

través de los cuales se realizaban todas las operaciones 

financieras del clero secular. 

2.6.- LA IGLESIA EN LA INDEPENDENCIA. 

A finales del periodo del virreinato, se planteaba un 

proceso de modernizacién que implicaba un distanciamiento 

entre la Corona Espafiola y la Iglesia Novohispana, estas 

ideas modernizadoras habian sido propuestas por un grupo de 

consejeros con sélidas ideas de ilustraci6én europea que 

integraban el Real Consejo de las Indias, aunado a que 

Napoleén Bonaparte estaba decidido a hacer de Francia la 

Roma de la edad contemporaénea extendiendo con ello las ideas 

vevolucionarias por todo el continente. 

El acoso de los ejércitos napoleénicos sobre Espafia dan 

como resultado la abdicacién de Carlos IV en su hijo 

Fernando VI, situacién que aprovecha Napoleén para que por
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medio del ministro Gedoy, exigiere nuevamente la corona a su 

hijo para darsela a Napoleén y éste a su vez a su hermano 

José. 

Ante tal situaci6n en los extensos territorios de la 

colonia Espafiola se present6 un vacio de poder, aunado a 

esto se presentaba un especial resentimientos en contra de 

los peninsulares los cuales ocupaban dentro del organigrama 

estructural del virreinato los puestos mds importantes, 

frenando de tal manera las aspiraciones de los mestizos y 

criollos, este conjunto de factores propiciaron el 

levantamiento de un grupo encabezado por el cura de Miguel 

Hidalgo y Costilla, quién decidi6é encabezar el ejército 

popular al grito de jmueran los espafioles y viva la virgen!, 

llevando como emblema a la virgen de Guadalupe, simbolo del 

catolicismo indigena; siendo "inclusive que el cielo se 

encontré de los dos lados, con la virgen de los Remedios del 

lado de los espafioles (llamada "Genérala" por el Virrey 

Venegas) y la virgen de Guadalupe, morena y mucho mas 

populista, del lado de Hidalgo.’ 

En un principio la intervencién de la iglesia no fue 

homogénea, puesto que existia un alto y un bajo clero, 

Siendo este Ultimo esencialmente revolucionario, en tanto 

que el primero fue esencialmente conservador. El ejército 

insurgente de Hidalgo alcanz6 notables victorias, sin 

embargo fue derrotado y fusilado, antes de la ejecucién se 

le excomulg6 y una terrible sentencia lo condené a los 

peores sufrimientos en el infierno, para el alto clero 

Hidalgo habia traicionado al catolicismo hispano y por eso 

en él nombre de Dios fue enjuiciado. El militar mas 

destacado en la primera fase de la guerra fue José Maria 

Morelos y Pavén , integrante también del bajo el clero, 

*MARGADANT, Guillermo F. Op. Cit. P. 160
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aunque a diferencia de Hidalgo no era criollo. A 61 le 

correspondié organizar la guerra de guerrillas, un ejército 

popular y la difusién de proclamas en el contexto de la 

apertura del congreso de Andhuac: "Los Sentimientos de la 

Nacién", destacandose entre estos los siguientes aspectos: 

El articulo segundo contiene un pensamiento con tendencias a 

reivindicar a la religién catélica combatida por la 

modernizacién borbénica y el pensamiento liberal 

predominante en Europa, pero también con un _ profundo 

contenido intolerante, al  proponer: "que la religién 

catélica: sea la nica sin tolerancia de otra". 

En segundo lugar se aceptan algunos principios de la 

xeforma borbénica en materia de percepciones eclesidsticas, 

pero desde otro punto de vista, es asi que en el articulo 

tercero establece: "que todos sus ministros se sustenten de 

todos, y solo los diezmos y primicias, y que ©] pueblo no 

tenga que pagar m&s obvenciones que las su devocién y 

ofrenda". En tercer lugar se rechaza cualquier tipo de 

patronato que implique la supremacia, control e intervencién 

del Estado en materia religiosa, estableciendo en su 

articulo cuarto: "que el dogma sea sostenido por la 

jerarquia de la iglesia, que son el Papa, los obispos y los 

curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no 

planté". 

En cuarto lugar se solemmiza desde la esfera de lo 

civil la celebracién de la fiesta Guadalupana, al establecer 

en su articulo 19: “que en la misma se establezca por Ley 

Constitucional la celebraci6n del 12 de diciembre en todos 

los pueblos, dedicando a la patrona de nuestra libertad, 

Maria Santisima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos 

la devocién mensual". A pesar de los triunfos militares y 

politicos, Morelos fue derrotado y fusilado
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EBL bajo clero tuvo. otros representantes que se 

comprometieron con la lucha por la independencia nacional 

tales como: José Maria Mercado, José Manuel Izquierdo, José 

Ignacio Magos, José Maria Cos Pérez, Mariano Matamoros y 

Fray Servando Teresa de Mier La proclamacién de la 

independencia mexicana el 27 de septiembre de 1821 y su 

repercusiGn provocaron una escisién ideolégica y politica en 

ia iglesia, pues los sacerdotes independentistas tan sélo 

opusieron el catolicismo popular al catolicismo peninsular, 

insistiendo en el caradcter tnico y exclusivo de la fe 

catélica. 

2.7.- SITUACION DE LA IGLESIA HASTA LA REVOLUCION. 

La iglesia pas6 del Virreinato al México independiente 

sin menoscabo en su estructura, mientras que el estado 

mexicano en formmacién tenia que consolidar su autoridad; en 

tanto el clero representaba a una institucién transnacional 

con una magnifica organizacién y un gran poder econdmico, 

politico y social, el Estado mexicano aparecia débil, 

desorganizado y en bancarrota. Por lo que dicha institucién 

se constituyé en un poderoso obstAculo para la consolidacién 

constitucional de nuestro pais. 

El arzobispo de México se apresur6é a dar una respuesta 

cuando en marzo de 1822 declara "que el patronato a muerto y 

que la iglesia recupera su libertad como resultado de la 

junta interdiocesana"’, ya que wal declararse la 

independencia, la Corona Espafiola ya no podia hacer los 

nombramientos eclesidsticos y el Papa estaba impedido de 

hacerlos mientras no reconociese a los nuevos estados y sus 

°DELGADO ARROYO, David A. "Hacia la Modernizacién de las 

Relaciones Iglesia-Estado". Edit. Porrta. México 1997. P. 

31.



32 

respectivos gobiernos"‘; de tal manera que la independencia 

politica de México respecto de Espafia constituy6 también la 

independencia de la iglesia catélica mexicana, por lo tanto 

cesaba simultaneamente el patronato, convirtiéndose en un 

ente auténomo y que solo obedeceria a la Curia Romana. 

Asi la iglesia entraba robustecida en tla vida 

independiente de México, Libre del Regio Patronato, con una 

gran autoridad politica no solo por su calidad preeminente y 

nica en materia religiosa sino también por haber alimentado 

de dirigentes al movimiento social insurgente y a al mismo 

tiempo por haber participadeo de forma decisiva en la 

consumaci6én de la independencia al cubrir los diversos 

estratos sociales y sectores politicos. 

El primer Imperio Mexicano de Agustin de Iturbide 

(1822-1823), fue favorable a la iglesia aunque ya se 

manifiesta cierta presién “estatal sobre el colosal 

patrimonio eclesidstico; durante estos afios iniciales de 

vida independiente hubo discrepancia, por una parte la 

comisi6én de Relaciones Exteriores de la Junta Provisional 

Gubernativa, quiso que el nuevo estado continuara la 

tradicién del Real Patronato de la Iglesia y una comisi6én de 

tedlogos, apoyados por la junta eclesidstica de censura y 

por el cabildo de la ciudad de México, la cual estaba a 

favor de la extincién del patronato y la Reglamentacién 

Provisional politica del Imperio Mexicano, si por una parte 

otorga al catolicismo el monopolio religioso oficial, por 

otra parte deja sentix la intencién del nuevo Estado de 

continuar con el patronato. 

Derrotado el pretencioso Primer Emperador 

Constitucional de México, se reinstala el Congreso 

*BURGOA ORIHUELA, Ignacio, "Dereacho Constitucional
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Constituyente en marzo de 1823, de cuya actividad solo cabe 

destacar que a mediados de mayo del mismo afio decreta la 

venta de los bienes de la Inquisicién en beneficio del 

erario. Después de este efimero Imperio que dejé tan mal 

sabor, lia iglesia parecié retirarse momentAneamente de la 

politica nacional. Siguiendo algunos afios ambiguos desde el 

punto de vista clerical. La implantaci6én del régimen 

republicano que se anuncié en la Constitucién del 4 de 

Octubre de 1824 provoc6é la sorpresiva reaccién contraria de 

la jerarquia eclesiadstica, la cual en acatamiento a una 

enciclica de Leén XI expedida en Septiembre de 1824, se 

aprest6 a jluchar contra todo sistema que no fuera el 

monarquico. Dicha enciclica fue dirigida al episcopado de la 

América meridional en la cual se demostraba la intromisién 

del jefe de la iglesia catélica en sus asuntos y problemas 

politicos interiores, ya que a través de ella da 

imstrucciones a los obispos para que se dedicaran a 

esclarecer las augustas y ‘distinguidas cualidades que 

caracterizaban al rey catélico de las Espafia, deduciéndose 

légicamente que tal esclarecimiento no era sino la 

propugnacién de la restauracién de la monarquia. 

El 4 de Octubre de 1824 era firmada la Constituci6n 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se 

estableci6é el régimen republicano, representativo y federal, 

consagr6 el principio de que el gobierno debia de dividirse 

en tres poderes: HEjecutivo, Legislativo y Judicial; el 

primero de los cuales se depositaba en un Presidente de la 

Repiblica que duraria en su encargo cuatro afios y tendria al 

lado suyo un Vicepresidente, los que serian electos no por 

el voto directo del pueblo sino por el voto de las 

legislaturas estatales. El poder legislativo fue confiado a 

un congreso general, formado por dos cdamaras, una de 

  

Mexicano". Edit. Porrta. México 1991. P. 975.
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diputados y otra de senadores. Bl poder Judicial se 

depositaria en la Corte Suprema de Justicia, ademas se 

declaraba a la religién catélica como la religién del 

Estado. 

Al crearse el Estado Mexicano en dicha Constitucién, 

bajo la forma Republicana de Gobierno, era natural y légico 

que desapareciera la concentracién de la autoridad civil y 

eclesidstica que durante la época colonial se depositdé en la 

persona del monarca espafiol como un efecto directo e 

inmediato del Patronazgo Real. Es a partir de este momento 

hist6rico cuando surge la muchas veces irreversible escisién 

entre la iglesia y el Estado que iba a ser la fuente de 

sangrientas luchas que sumieron a México en el desorden, la 

inestabilidad politica y una ruina econémica, impidiendo la 

formacién de un ambiente propicio para el progreso del 

pueblo. 

Esta Constitucién contemplaba en el articulo 3° 

fraccién primera, la intolerancia religiosa al establecer 

""Ha xeligi6n de la nacién es y sera perpetuamente la 

catélica, apostélica, romana. La naci6én la protege por leyes 

sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquier otra"", 

imponiéndose en consecuencia la religién catélica como la 

oficial y en  consecuencia recibiria la  protecci6n 

gubernamental. Aunado a esto se le otorgaba al congreso la 

facultad de ""Dar instrucciones para concordatos con la 

silla apostd6lica, aprobarlos para su ratificacién, y 

arreglar el ejercicio del patronato en toda la federacién"" 

( Art. 50, frace. XII); a su vez el articulo 110, fraccién 

XIII sefialaba entre las facultades del ejecutivo el 

""Celebrar concordatos con la sillia apostélica en ios 

términos que designa la facultad del articulo 50, fraccién 

XII"", A ello se agreg6 que el Presidente de la Reptblica 

podia ""conceder el pase o retener los decretos conciliares,



35 

bulas pontificias, breves y rescriptos"" en términos del 

articulo 110 fraccién XXI, de modo tal que la documentacién 

oficial llegada de Roma tendria que ser vista primero por la 

autoridad civil, la cual si no se consideraba conveniente, 

podia evitar que dicha documentacién llegase a sus 

destinatarios. Asi la iglesia conserva todos sus fueros y 

privilegios durante los primeros afios del México 

independiente, produciéndose un desequilibrio politico 

enorme, ya que dicha instituciém contaba con m&s_ poder 

social y  econémico que el mismo’ Estado, quedando 

prdcticamente sin control alguno. 

El comienzo de los afios treinta, con su auge 

conservador parecié mejorar las perspectivas de la Iglesia y 

bajo la presidencia de Bustamente se expide la Ley del 16 de 

Mayo de 1831, la cual permitid a la iglesia la libre 

designacién de sus canénigos fuera de toda recomendacién 

gubernativa, indicio de la buena disposicién del gobierno 

para renunciar al Patronato. Pero pronto vino la reaccién 

antitética: los liberales de 1833, en ese afio se celebraron 

elecciones triunfando el partido liberal, haciéndose cargo 

de la Presidencia de la Reptiblica el general Antonio Lépez 

de Santa Anna y de la Vicepresidencia Don Valentin Gémez 

Farias, el primero de ellos no era muy partidario de las 

ideas liberales, pero Gémez Farias representaba el triunfo 

de una clase media letrada, de ideas avanzadas que a través 

de su persona por primera vez hacia su aparicién en el 

gobierno del pais, adem4s que su posicién se fortalecia por 

el hecho de que el congreso estaba integrado en su mayoria 

por liberales radicales. 

El 1° de abril de 1833 don Valentin Gémez Farias se 

hizo cargo de la presidencia, ya que Santa Anna se habia 

retirado hacia su hacienda de Mango del Clavo en Veracruz. 

Su presencia represento una gran oportunidad para que el
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partido liberal intentara establecer una seria de leyes con 

el propésito de transformar al pais hasta convertirlo en un 

estado moderno, en el que se abriera paso a un régimen 

econémico de tipo capitalista en el que existiera un mejor 

reparto de la riqueza, en el que el gobierno fuera 

responsable de la atencién de los servicios sociales, que la 

justicia fuera igual para todos; iniciandose una politica de 

verdadera pre-reforma. 

Los liberales sabian que para realizar esa 

transtormacién seria necesario destruir el feudalismo, 

liquidar el sistema de latifundios, limitar y separa 

definitivamente la Iglesia del Estado, acabar con los fueros 

y privilegios del clero y del ejercito. Dicha obra de 

reforma religiosa tenia como antecedentes la Revolucién 

Francesa, las leyes antieclesiasticas espafiolas de 1820, la 

Constitucién de 1824 y el acuerdo masénico del Rito Nacional 

Mexicano. 

EL programa de Gémez Farfas no era propiamente la 

asuncién del patronato sobre la iglesia, sino el uso de la 

facultad soberana del Estado de establecer las reglas de 

coexistencia entre los diversos grupos que integraban la 

sociedad, lo cual implicaba claramente la separacién entre 

el poder civil y el eclesiastico, por una parte la supresi6én 

de la coaccién civil para el cobro de los diezmos constituia 

un primer avance para revertir la tendencia del clero de 

concentrar enormes capitales de manos muertas, puesto que 

como afirmaba José Marfa Luis Mora: “si se valuaran las 

cantidades que en esto se invertido en México, resultarian 

sumas inmensas consumidas en gastos improductivos que si se 

hubieran destinado al fomento del pais, lo habrian hecho 

adelantar hasta un grado inconcebible, por la creacién de 

capitales que habrian contribuido poderosamente a la 

properidad, manteniendo en 61 un trabajo constante y
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productivo"™. La expedici6én de estas leyes cubrié casi un 

afio, de principios de 1833 al mes de abril de 1834, los 

cuales consistian en: 

Ley del 6 y 8 de junio de 1833 en la que se prohibia al 

clero regular y secular tratar sobre asuntos politicos. 

El 17 de agosto se ordena la secularizacién de las 

misiones de las Californias. 

El° 31 de agosto del propio afio, hospicios, fincas 

riisticas y urbanas y capitales y bienes pertenecientes a las 

antiguas misiones de Filipinas, quedan a cargo de la 

Federacién. 

El 19 de octubre de 1833 se decret6é la clausura de la 

Real y Pontificia Universidad de México, sustituyéndola con 

la Direccién General de Instruccién Publica. 

Ley del 27 de octubre de 1833 por la que se suprimia la 

coaccién civil para el pago del diezmo. 

Ley del 6 de noviembre de 1833 por la que se suprimia 

la coaccién civil para el cumplimiento del voto mondstico. 

Ley del 17 de diciembre de 1833 sobre provisién de 

curatos y supresién de sacristias mayores. 

Ley del 31 de enero de 1834 por la que se cedia a los 

estado de la federacién los edificios que habian pertenecido 

a los jesuitas que se encontraban en sus respectivos 

territorios. 

‘LUIS MORA, José M., "Bl Clero, el Estadoy la Economia 

Nacional”. Empresas Editoriales. México. Pp. 60-61.
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Ley del 16 de abril de 1834 en la que se ordenaba la 

secularizacién de todas las misiones de la Repiblica para 

convertirlas en curatos. 

Pronto result6 que Gémez Farias habia tratado de hacer 

demasiado en poco tiempo, la ofendida iglesia se unié a otro 

grupo que vio en peligro un fuero privilegiado al que se 

habia aferrado: el ejercito. Ambos grupos manejaron con 

habilidad la palanca emocional para mover al pueblo, 

provocando bajo el plan de Cuernavaca y el grito de 

"Religién y fueros" el 25 de mayo de 1834 una rebelién que 

proclamaba como su protector a Santa Anna, que era el 

Presidente pero con licencia en sus funciones, no obstante 

al principio éste apoy6 a Gémez Farias y atac6é a los 

vebeldes en Guadalajara, donde los derrot6é y regreso 

triunfante a la ciudad de México. Muchas personas 

aprovecharon para pedirle a Santa Anna que se hiciera cargo 

nuevamente del poder y este al fin convencido de que las 

leyes eran impopulares y viendo que esta pre-reforma habia 

perdido el juego sale de su hacienda para regresar a la 

presidencia de la Repiblica en abril de 1834, aceptando el 

plan de Cuernavaca proclamado el 24 de mayo de 18934 (de 

tendencia centralista), destituye a Gémez Farias y suspende 

las medidas anticlericales. 

Las relaciones entre la iglesia y el estado durante el 

periodo 1834-1846, se pueden considerar como pacificas, ya 

que los conservadores fueron los que predominaron. La 

Primera ley Constitucional Centralista promulgada el 15 de 

diciembre de 1835 dispuso como una de las obligaciones de 

los mexicanos ""Profesar la religién de su patria, observar 

la Constitucién y las leyes, obedecer las autoridades"", 

esta disposicién tiene como base el articulo 1° de las Bases 

Constitucionales, con la cual se marcé el final del sistema
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federal y se dispone que ""La nacién mexicana, una, soberana 

e independiente como hasta aqui, no profesa ni protege otra 

religién que la cat6élica, apost6lica, romana, ni tolera el 

ejercicio de otra alguna". Dentro de este mismo marco legal 

se dispone que ""el Congreso no tenia facultades de legislar 

en contra de la propiedad eclesidstica"" (art. 45, fracc. 

III) y en el articulo 30 de la Quinta Ley se establece que 

"no habraé més fueros personales que el eclesidstico y el 

militar". 

En cuanto al patronato sobrevivia muy visiblemente, por 

otra parte la necesidad de un pase estatal para las 

decisiones y dem4és comunicaciones papales fue utilizada para 

proteger a México en contra de una medida radical del 

Vaticano. Por otro parte las Bases de la Organizacién 

Politica de la Repiblica Mexicana de junio de 1843 

establecieron, ahora en sentido afirmativo en su articulo 6° 

"“"La nacién profesa y protege la religién catélica, 

apostélica, romana, con exclusién de cualquier otra"", con 

lo que se sigue reconociendo al catolicismo como la religién 

estatal exclusiva, respetando el fuero eclesidstico y 

militar, pero continua guardando las comunicaciones papales 

bajo censura estatal. 

A fines de 1846 ocuparon nuevamente la presidencia y 

vicepresidencia de la Repiblica Antonio Lépez de Santa Anna 

y G6mez Farias respectivamente, como el primero tomo el 

mando del ejercito por el inicio de la guerra mexicano- 

estadounidense, quedaba el segundo automdticamente como 

Presidente, teniendo como asunto de mayor urgencia el reunir 

fondos para la guerra, ya que la Hacienda Ptblica se 

encontraba en quiebra no queddndole mas remedio que recurrir 

a los recursos de la iglesia, reviviendo el antiguo proyecto 

Zavala de autorizar al ejecutivo para hipotecar o poner en 

subasta los bienes de la iglesia hasta por guince millones
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de pesos, iniciativa que fue presentada al Congreso y 

aprobada por el mismo (11 de enero de 1847); los 

tradicionalistas y los liberales moderados se mostraron 

opuestos a ella, dando ocasiédn a que la pugna entre estos 

grupos estallase produciéndose una lamentable guerra civil 

en la capital que concluy6é con la presencia de Santa Anna, 

quien el 29 de marzo de 1847 hace que el congreso la 

derogue, para que se hiciera dicha derogacién la iglesia se 

comprometi6é a contribuir con dos millones de pesos para el 

sostenimiento de la guerra. La ocupacién norteamericana crea 

un ambiente administrativo favorable para el patrimonio 

eclesiastico, provocando que varios prelados estuvieran en 

franco apoyo a dicha intervenci6én, provocando una serie de 

eriticas por parte de los mexicanes nacionalistas. 

Después de la huida de Santa Anna el poder pas6 a manos 

de los liberales moderados, los cuales se preocuparon 

fundamentalmente por la paz interior, llegando inclusive 

hasta reconciliarse con la iglesia. El régimen de Joaquin 

Herrera (1848-1851) se caracterizo por cierto equilibrio 

entre buenas y malas noticias para el clero, los 

nombramientos eclesidsticos fueron llenados mediante un 

procedimiento tipico del antiguo patronato a sea mediante 

el dedazo estatal. ‘ 

Hacia el afio de 1852 se habia borrado hasta cierto 

punto los acontecimientos de la invasién norteamericana, por 

lo gue el grupo conservador decidié llevar a cabo un golpe 

de estado en contra del gobierno de Arista para llevar 

nuevamente al poder a Santa Anna, en este movimiento la 

iglesia tom6 parte activa en la preparacién de la 

insurreccién. Una vez instalado Santa Anna firm6 una ley que 

aseguraba la defensa por parte del Estado de los intereses 

de los monasterios y del clero, se regresaron los bienes a 

los jesuitas, se pone de nuevo la autoridad estatal detras
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del cumplimiento con los votos mondsticos, pero todas estas 

concesiones que se le brindaron al clero ya no tuvieron gran 

importancia toda vez que se avecinaba la gran tormenta 

liberal. 

EL 1 de marzo de 1854 es proclamado el plan de Ayutla, 

el cual constituye el inicio de la segunda gran revolucién 

de nuestra nacién, comienza con la destruccién del antiguo 

régimen y el fincamiento de las nuevas bases del Estado 

Mexicano, esta lleva al poder a un grupo liberal, cuyo 

programa estableceria un sistema juridico notable sobretodo 

en el plano politico-religioso, el cual constaba de siete 

puntos, dentro de los cuales se establecian los siguientes 

aspectos: luchar contra la prepotencia de los sacerdotes, 

postular una reforma total de la iglesia en nuestro pais y 

limitar de los privilegios al clero respecto de la inmunidad 

judicial. 

EL 4 de octubre de 1855 comienza un nuevo gobierno 

teniendo a la cabeza al general Juan Alvarez y en calidad de 

Ministro de Justicia y Asuntos Eclesiadsticos al Licenciado 

Benito Juarez, éste fue el creador de la Ley de 

Administraci6én de Justicia y Organica de los Tribunales de 

la Federacién {Ley Juarez) con el cual retiraba a los 

tribunales militares y eclesiasticos el derecho de conocer 

de los negocios civiles, dejandole sélo el de los penales, y 

otro declaraba renunciable el fuero eclesidstico en los 

delitos comunes, concediéndoles a los tribunales ordinarios 

la facultad de juzgar a los eclesiasticos cuando lo 

estimasen oportuno. Estas prescripciones produjeron una 

airada protesta del clero y de los conservadores, y éstos la 

utilizaron para azuzar a los catélicos contra el gobierno y 

contra el partido liberal.
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La pugna entre estos grupos motivaron la determinacién 

del general Alvarez para transmitir la jefatura de la nacién 

al general Comonfort (8 de diciembre de 1855} que era un 

liberal moderado. Dentro de su periodo de gobierno la obra 

xeformista mas importante fue la expedicién de la ley de 

Desarmotizacién de Fincas Riisticas y Urbanas Propiedad de 

Corporaciones Civiles y Religiosas (Ley Lerdo) del 25 de 

junio de 1856, la cual en su articulo primero decia: "Todas 

la fincas risticas y urbanas que hoy tienen o administran 

como propietarias las corporaciones civiles o eclesidsticas 

de la Reptiblica, se adjudicarén en propiedad a los que las 

tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta 

que en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis 

por ciento anual", la cual quiso poner en libre circulacién 

los bienes guardados por la iglesia o las corporaciones 

civiles, creando la facultad de los arrendatarios, 

enfiteutas de adquirir tales bienes por un precio calculado 

como capitalizacién de la renta en cuesti6én, ademas si los 

usuarios no aprovecharan esta oportunidad, terceros 

recibirian después de cierto plazo la facultad de comprar 

estos bienes, por lo cual no se trataba de una confiscacién 

sino de una expropiacién por la cual el estado estuvo 

canalizando dinero en efectivo hacia su probable adversario 

en la guerra. (11). 

Sin embargo el golpe mas grave para la iglesia vino con 

la Constituci6én de 1857 la cual aunque se iniciaba con la 

expresién ""En el nombre de Dios y con la autoridad del 

Pueblo Mexicano"", se considera como laicista, es decir 

despojada de contenido religioso en su articulado y en sus 

propésitos. El punto mas debatido en el Congreso 

Constituyente de 1856-1857 fue el de la libertad de cultos, 

la votaci6én la ganaron los moderados por lo tanto no se 

incluy6 explicitamente la libertad de creencias, no obstante 

como la comisién redactora estaba en su mayoria conformada
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por liberales tampoco se incluy6 la intolerancia religiosa, 

por lo quedo implicita la libertad de cultos. "Por vez 

primera en la historia de México se superaba la intolerancia 

religiosa y se llegaba a la esencia del liberalismo, la 

libertad de pensamiento".* 

Se establecia en el articulo 3° la libertad de 

ensefianza; el articulo 5° desautorizaba los votos 

religiosos, condenando tacitamente la existencia de 6rdenes 

religiosas; el articulo 7° consagraba la libertad de 

imprenta; el articulo 13° prohibié el fuero eclesidstico y 

el militar; el articulo 27° les negéd a las corporaciones 

civiles y eclesidsticas la capacidad para poseer bienes 

raices con la tGnica excepcién de los edificios destinados 

inmediata y directamente al servicio u objeto de la 

institucién; el articulo 123 establecia que correspondia 

exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de 

culto religioso y disciplina externa la intervencién que 

designaran las leyes. 

Desde el momento en que se da a conocer la Constituci6én 

el partido conservador y el clero la rechazan, emprendiendo 

una serie de ataques para impedir su aplicacién, llegando a 

declarar los altos dignatarios de la iglesia que el 

juramento era ilicito y amenazaron a los fieles con severas 

penas espirituales si lo prestaban, también publicaron 

alegatos doctrinales contra la constitucién, distinguiéndose 

por su agresividad los que hizo circular el obispo de 

Michoacaén, provocando una honda conmocién en el pueblo y las 

autoridades que no sabian a quien obedecer; no obstante la 

constitucién se puso en vigor y en cumplimiento de ella se 

convoco a elecciones, resultando designados el general 

Ignacio Comonfort como Presidente de la Repiiblica y el 

‘TENA RAMIREZ, Felipe. "Las Leyes de Reforma". Edit. Porrta.
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Licenciado Benito Juaérez como Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia, quienes tomaron posesién de sus cargos el 

primero de diciembre de ese afio. 

A los pocos dias de asumir el poder, Comonfort cometié 

el error de invalidar sus titulos de legalidad, pues 

aceptaba el Plan de Tacubaya promulgado por Félix Z2uloaga 

(17 de diciembre de 1857} en el que se pedia se estableciera 

un nuevo Congreso cuya misién seria la de redactar una nueva 

Constituci6én que estuviese en armonia con la voluntad de la 

naci6én, ‘protegiendo los verdaderos intereses del pueblo. Don 

Benito Juarez protest6 enérgicamente por la torpe actitud 

del presidente, ya que al aceptar el plan de Tacubaya 

desconocia su propia eleccién, pero Comonfort en lugar de 

comprender la intervenci6n de Juarez ordena su aprehensién, 

contribuyendo de esa manera a crear el desorden y el 

estallido de una guerra que comprometia seriamente al 

gobierno nacional. 

La iglesia se puso en pie de lucha contra la 

Constitucién nuevamente al grito de Religién y Fueros, 

lanzando su arma mAs poderosa la excomunién ipso facto, para 

todo aquel que habiendo jurado la carta magna no se 

retractara; el ejército luché al lado de la iglesia. Se 

desconocié a la Constitucién y al gobierno derivado de ella 

y se organiz6 un gobierno conservador que se apoderé de la 

capital del pais. Con este hecho se inicia la guerra de 

Reforma, durante la cual habian dos presidentes, uno en la 

capital (Felix Zuloaga) reconocido por el clero y otro en 

Veracruz {(Judérez), durante este periodo el gobierno 

conservador no pudo devolver a la iglesia todos los bienes 

que habia perdido por la aplicacién de la Ley Lerdo, a causa 

de su miedo a las complicaciones internacionales. 

  

P. 630
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A mediados de 1859 el gobierno de Juarez fixrmemente 

decidido a transformar las condiciones del pais y a someter 

a las fuerzas conservadoras que tanto dafio venian 

Ocasionando a la reptiblica, expidié en Veracruz una serie de 

leyes encaminada a regular la vida del clero, con el fin de 

impedir su intervencién en la politica, evitando con ello 

que se siguieran apoderando de la riqueza y de las tierras 

de la nacién y que se emplearén estos recursos para 

patrocinar movimientos armados en contra del gobierno 

constitucional. Las principales leyes fueron las siguientes: 

- LEY DE NACIONALIZACIGN DE BIENES ECLESIASTICOS, 

expedida el 12 de julio de 1859, en la que se establecia la 

independencia entre la iglesia y el estado, la libre 

contratacién de los servicios religiosos, la supresién de 

las comunidades religiosas, se prohibia el establecimiento 

de nuevos conventos y usar hadbitos de ordenes suprimidas, se 

clausuraban los noviciados y la reglamentacién para que las 

obras de arte que estaban en los conventos pasaran a las 

bibliotecas y museos. 

~ LEY DEL MATRIMONIO CIVIL, expedida el 23 de julio del 

mismo afio, por la que se declaraba el matrimonio como un 

contrato civil, para el que no requerfa las intervencién de 

los sacerdotes. 

- LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, expedida el 28 de julio 

del mismo afio, cuyo propésito era entregar al Estado el 

control de la poblacién, funcién que hasta entonces se 

encontraba en manos de la iglesia. 

- LEY DE SECULARIZACION DE LOS CEMENTERIOS, expedida el 

31 de julio, cuyos objetivos eran el apartamiento en la 

administraci6n de éstos.



46 

- LEY QUE SUPRIMIA LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS, 

expedida el 11 de agosto, cuya finalidad era la supresién de 

varios dias considerados de fiesta religiosa, asi como la 

prohibici6én a los funcionarios del gobierno para que 

asistiesen en cuanto a tales a ceremonias religiosas. 

+ LEY DE LIBERTAD DE CULTOS, expedida el 4 de diciembre 

de 1860. 

Tras recuperar la capital los  liberales, los 

conservadores recurren al auxilio extranjero apoyando la 

intervencién francesa y los que seria el segundo imperio, el 

clero no perdi6é las esperanzas y confio en la llegada de 

Maximiliano, el cual deberfa de seguir una politica acorde a 

sus deseos, ya que para ello le habian apoyado, pero 

contrariamente a esas expectativas el emperador sigui6é una 

politica conciliadora en Europa, pero una vez en territorio 

mexicano puso en prdctica una politica liberal radical 

contraria a la institucién eclesiadstica dandose serios 

conflictos con el clero, el cual insistia en mantener sus 

viejos privilegios aunque estas fueran en detrimento del 

pais, por lo que esta situacién se trat6é de resolver 

mediante un concordato, para lo cual vino a México el Nuncio 

Papal Monsefior Francisco Meglia el cual traia instrucciones 

muy claras: la revocacién de todas las leyes de reforma 

dictadas por la Reptblica liberal, por su parte el Emperador 

tenia un proyecto de concordato de nueve puntos entre los 

que destacaban: la ratificacién de la nacionalizacién de los 

bienes de la iglesia, se ratificaba la libertad de 

creencias, se marcaba una separacién entre el estado y el 

clero en lo que respecta a funciones administrativas y se 

declaraba como religién oficial de su imperio a la caté6lica.



47 

Ante posturas tan opuestas no habia forma de llegar a 

una negociacién, por lo cual el Monsefior Meglia sali6é 

inmediatamente del pais, interrumpiéndose las relaciones con 

el Vaticano. Al tiempo que se seguia negociando el 

concordato con Roma, Maximiliano ponia en practica un 

programa en el cual la iglesia gozaba de menos libertades en 

el régimen imperial que en el de la Repiblica, ya que se 

establecié el pase imperial para las bulas y rescriptos; 

hubo incluso impedimentos para la ordenacién de sacerdotes; 

la religi6én catélica es la religién del estado, pero se 

establece la tolerancia de cultos; revisién de actas de 

Desamortizacién y nacionalizacién manteniéndose las que 

fueran regulares; los clérigos debian de prestar sus 

Servicios gratuitamente y quedarfan a sueldo fijo. Con esta 

actitud Maximiliano justificaba plenamente las leyes de 

Reforma dictadas durante el gobierno de Juérez, no como un 

capricho como lo entendia la iglesia, sino como una 

necesidad para el desarrollo del pais, desatdndose como 

consecuencia de esa decisién una fuerte campafia del clero en 

contra del emperador. 

Al regresar a la capital el 15 de junio de 1867, don 

Benito Judrez restaur6 la Repiblica, durante los tltimos 

cinco afios de gobierno de Judérez se creé un ambiente de 

conciliaci6én, los cuales no perduraron bajo su sucesor 

(Sebastian Lerdo de Tejada), el cual eleva a _ rango 

Constitucional Las Leyes de Reforma con ei fin de proteger 

Mejor su esencia, estas a su vez dan origen a otras 

disposiciones reglamentarias separdndose definitivamente de 

la influencia ideolégica y autocratica de la iglesia. 

Lerdo de Tejada logré reelegirse en 1875, pero no pudo 

Sostenerse en el poder a causa de la divisi6én interna del 

propio partido liberal. En diciembre de 1876 Porfirio Diaz 

entraba como jefe victorioso a la ciudad de México bajo el
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plan de Tuxtepec, el cual preconizaba las obediencia a la 

Constitucién y a las disposiciones de la Reforma. Dentro de 

su gobierno se anuncio una nueva politica de tolerancia o de 

conciliacién. lo que abrié terreno al despliegue nuevamente 

de la iglesia. 

Las relaciones entre la jerarquia mexicana y el 

gobierno se mantuvieron en un plano informal, con hase en 

las relaciones personales entre el presidente y los obispos. 

Pero en ei marco institucional se mantuvo la distancia e 

incluso’ se agravé, ya que en 1892 el Congreso aprobé la 

llamada Ley Limantour por la cual se amenazaba con la 

nacionalizacién de los bienes que las corporaciones 

eclesidsticas hubieran adquirido por si o por medio de 

terceras personas. 

Sin embargo en términos generales la iglesia progreso, 

ya que de 1867 a 1910 se crearon doce nuevas diécesis, 

aumento la cantidad de parroquias, se establecieron varios 

seminarios, y al margen de la Constitucién y de la ley se 

establecieron nuevas comunidades religiosas, sin ocultarse 

excesivamente; el patrimonio eclesidstico que mediante 

prestanombres u otras técnicas se habia logrado salvar en 

las tempestades anteriores se pudo ampliar, la iglesia 

penetr6é profundamente en la educacién popular, se reanudaron 

sus actividades caritativas, se permitieron nuevamente las 

procesiones en las calles e inclusive se permitié cierta 

actividad catélica en bien del proletariado, dandose 

campafias antialcohélicas, la fundacién ae sociedades 

mutualistas, centros de reuni6n obrera, congresos agricolas 

inspiradas en el principio de que debemos de ayudar al 

préjimo para que pueda ayudarse a si mismo. 

Nadie mejor que Bulnes para definir la politica de Diaz 

en materia religiosa "Dio a conocer el caudillo de Tuxtepec
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que era estadista cuando, cuando conservando el principio de 

separacién de la Iglesia y el Estado, se propuso acabar con 

ia tarea de destruccién de la Iglesia por el Estado. 

Estableci6 relaciones personales con los miembros del alto 

clero, atendié a sus recomendaciones para emplear catélicos, 

prohibié persecuciones y toleré la existencia de 

conventiculos como los habia tolerado el presidente Juarez, 

aunque con menos descaro" ’ 

2.8.- LA IGLESIA EN EL MEXICO POSTREVOLUCIONARIO 

La nueva Constitucién recogié en sus articulos 3°, 5°, 

27° y 130° medidas no solo para contrarrestar la influencia 

catélica, sino francamente para someterla al estado, 

agravando el anticlericalismo anterior, ya que en el 

articulo 5° se impedia el establecimiento de d6rdenes 

monésticas; el articulo 24° se concedia la libertad 

religiosa; en el articulo 27° la iglesia no tenia derecho a 

poseer, adquirir o administrar propiedades, ni ejercer 

ninguna clase de dominio sobre una propiedad; en el articulo 

130 se recogian los principios sentados en la reforma, al 

consagrarse la separacién entre la iglesia y el Estado asi 

como la imposibilidad de dictar leyes prohibiendo el 

ejercicio o la prdctica de alguna religién, se le negaba 

toda personalidad juridica a la iglesia, los ministros de 

los cultos no debian de hacer critica alguna de las leyes 

fundamentales, no tenian derecho a hacer politica, dentro 

del mismo precepto se proveia que los estado de la 

Federacién eran los Gnicos que podian decidir en cuanto al 

"BULNES F. "El Verdadero Diaz y la Revolucién ". Edit. 

Nacional. México 1967. p. 91
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niimero de sacerdotes y las necesidades de cada localidad, 

Gnicamente los mexicanos podian ejercer el ministerio 

religioso establecia y concedia al gobierno federal el 

poder. 

Durante los primeros afio de vida de nuestra 

Constitucién dichos preceptos antieclesiasticos fueron 

aplicados de forma tolerante debido a la politica nacional e 

internacional (México habia sido excluido de la conferencia 

de Paz a causa de la legislacién anticlerical de 1917}. Al 

tomar @l poder Obregén en 1920, plantea una reconciliacién 

nacional, restituyendo a la iglesia todos los templos 

cerrados entre 1914 y 1920 continudndose con la politica de 

apaciquamiento que se habia iniciado con Carranza, 

desgraciadamente el fin de esta sensata calma y flexibilidad 

se dio debido a las provocaciones del clero, ya que esta 

actitud del gobierno es aprovechada por la iglesia y en 

abril de 1922 se anuncia el proyecto de construccién de un 

monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete, Guanajuato, 

con la participacién del delegado apostélico Monsefior 

Ernesto Philippi es colocada la primera piedra ante una gran 

multitud (enero de 1923), procediéndose inmediatamente a la 

aplicacién del articulo 33 Constitucional, en el sentido de 

que se expulsara a dicho delegado. 

El 19 de marzo de 1925 se constituye la Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa, contra las disposiciones 

constitucionales. Durante el gobierno de Calles se dio un 

nuevo intento de provocacién: la peregrinacién a la Catedral 

de la ciudad de México como parte de un Congreso Eucaristico 

Nacional, con el cual se burlaba la autoridad de la 

Constituci6n de 1917, la reaccién del gobierno fue inmediata 

ya que dio ordenes para que el Congreso se suspendiera (9 de 

octubre de 1925), sin embargo este no suspendié sus 

actividades y el programa establecido por la iglesia se
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llevo a cabo. Otra medidas de diversa indole fue el 

fomentar un movimiento cismatico, es decir crear una iglesia 

ortodoxa catélica apostélica mexicana (al estilo de la 

iglesia anglicana creada por Enrique VIII) separada de Roma, 

valiéndose de dos clérigos que estaban suspendidos de sus 

funciones (Joaquin Pérez y Manuel Monjes); la consignaci6én 

que se hizo al Arzobispo de México Monsefior Mora y del Rio, 

por haber externado puntos de vista opuestos a los 

principios antirreligiosos de la Constituci6n (aunque no se 

ie encontré culpa alguna); la expulsién de doscientos 

sacerdotes extranjeros y la clausura de diversos templos, 

colegios y casas de beneficencia de inspiracién catélica. 

El 1° de enero de 1927 (Gobierno de Calles) se ptblico 

el programa manifiesto a la Nacién, en el que se hacia una 

declaracién formal de guerra al gobierno y se acusaba al 

gabinete de Calles de haber destruido la propiedad privada 

por medio de la socializacién de la fuerzas productivas del 

pais, se manifestaban como enemigos de la reforma agraria y 

en general de cualquier medida que frenard la actividad del 

capital privado; este movimiento era organizado por la Liga 

de la Defensa de la Libertad Religiosa que los militantes 

cat6licos organizaron para resistir (la cual era comandada 

por los jerarcas del clero), sumandose a esta los 

terratenientes que habian sido despojados por la 

Constitucién de 1917 de sus grandes extensiones de tierra. 

Por otro lado tenian que buscar el apoyo de un grupo 

muy importante para el desarrollo de tai empresa: los 

Campesinos, ya que de ellos dependia en gran medida el 

destino de la rebelién, debido a que integraban la mayoria 

de la  poblacién, los cuales consideraron facil de 

Manipularlos, puesto que eran analfabetos y bajo la 

influencia de los sacerdotes rechazarian nuestra carta Magna 

de 1917, pero contrario a ello Gnicamente un reducido grupo
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se les unié; la iglesia también pretendi6é aliarse con el 

ejercito, pero tampoco le dio resultado ya que éste se 

Mantuvo fiel al Estado. 

Los clericales no disponian del apoyo de las grandes 

masas, pero se lanzaron a la lucha porque esperaban la ayuda 

de los Estados Unidos para el desarrollo y la ampliacién de 

la xrebelién, pero esta ayuda no lleg6 y tuvieron que 

combatir solos. Al no conseguir ningin triunfo 

significativo, el gobierno siguié preocupado porque surgian 

gran cantidad de grupos y muchos sacerdotes se dedicaban a 

difundir las ideas de sublevacién, persuadiendo y obligando 

a los campesino ignorantes y fandticos; en esta situacién 

Calles se vio obligado a establecer la reglamentacién del 

130 constitucional, la cual apareci6é en el Diario Oficial de 

la Federacién el 18 de febrero de 1927, el cual ratifica el 

anticlericalismo y complicaba atin m&s el conflicto. A 

mediados de 1927 muchos grupos comenzaron a rendirse, al 

percatarse que las masas populares no apoyaban el movimiento 

y de que habian sido engafiados por sus dirigentes, quienes 

lies habian prometido la rapida caida de la administracién de 

Calles. 

El Licenciado Portes Gil ocupé la presidencia del 1° de 

diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930, durante su 

administracién se resinti6é la falta de paz derivada de una 

insurreccién promovida por varios militares desafectos al 

régimen, pero sobre todo porque continuaba en pie la lucha 

de los cristeros dirigideos por el general Jests Santos 

Guizar, llegando a un punto inestable, en el que ni los 

rebeldes lograban acabar con el gobierno, ni éste con ellos. 

Asi las cosas Portes Gil dio signos de querer un 

entendimiento que pusiera fin a la guerra, el presidente del 

Comité Episcopal Monsefior Leopoldo Ruiz Flores (Arzobispo de 

Morelia) indicé que no se tenia el animo de destruir la
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identidad de la iglesia, ni intervenir en manera alguna en 

sus funciones espirituales y que era posible intentar un 

esfuerzo al respecto, sirviendo esto de base para que se 

dieran las primeros acercamientos entre ambas partes, 

teniéndose como fruto de estas conversaciones unos arreglos 

con los cuales se reanudaba el culto religioso, pero se 

exigi6 que los prelados que mds se habian destacado por su 

oposicién a las leyes persecutorias continuaran en el 

destierro, lo cual fue admitido por los representantes del 

clero. 

El 21 de junio de 1929 e1 conflicto religioso estaba 

liquidado. Con estos arreglos con los que se definen 

parcialmente las relaciones Estado-Iglesia, declardndose una 

tregua consistente den mManejar las leyes constitucionales en 

materia de cultos y conceder la ammistia a los gquerrilleros 

cristeros. "El 22 de Junio se publicaba en la prensa que la 

° Con ley no se modificaba pero se suspendia su aplicacién" 

Abelardo Rodriguez en la presidencia, se vuelven a aplicar 

los preceptos anticlericales, llevandose a cabo el cierre de 

templos y la confiscacién de bienes inmuebles destinados al 

culto generando con ello un clima de gran tensién, el cual 

provoca algunos levantamientos armados de reducida 

intensidad, los cuales se prolongan hasta ya entrado el 

régimen de Lazaro Cardenas, "quien agrega al conflicto la 

educacién socialista, con los maestros rurales como 

combatientes tanto del fanatismo religioso como del poder de 

los caciques y terratenientes para poder llevar a cabo el 

reparto agrario"’. 

‘MEYER Jean, “El conflicto entre la Iglesia y el Estado, 

1926-1929", Edit SigloXXI, México 1989, P. 35 

*SOSA Raquel, "Religién y Rebelién campesina en el periodo 

de Cardenas", Empresas editoriales, México 1992, p.a6.
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Con una actitud de mayor tolerancia, el conflicto pudo 

ser resuelto en 1936, luego de que en Tamaulipas, el 

presidente CArdenas manifest6 "que no era la intensién del 

gobierno el combatir cualquier religién ° credo. 

Completdndose la posicién gubernamental con lo manifestado 

dias después en Guadalajara, donde sefial6 que su gobierno no 

iba a incurrir en los errores de las administraciones 

anteriores en cuanto a desarrollar politicas 

antirreligiosas"™. 

En-marzo de ese mismo afio se autoriza la reanudacién de 

los cultos religiosos en los templos cerrados en 1932. 

Durante el gobierno de Cardenas se logré que el Estado 

asumiera su papel rector, integrando a la iglesia como uno 

mas de los actores sociales, optando por el didlogo y la 

disuasién, generandose asi el llamado Modus Vivendi que 

permiti6 la convivencia sin la aplicacién concreta de la ley 

vigente y con amplios mdrgenes de ambigtiedad, terminando 

este régimen bajo el signo de la tolerancia y de 

entendimiento casi reciproco. 

Las relaciones que se dieron a partir de los afios 

cuarenta se permitieron que la iglesia se desarrollara y 

llevara a cabo la mayor parte de los actos propios de su 

misién sin interferencia del estado. Durante la presidencia 

de Manuel Avila Camacho, se modifico la redaccién del 

articulo 3°, que hasta ese momento establecia la educacién 

socialista, aunque se mantenia la prohibicién tajante de la 

educaci6én religiosa en las escuelas primarias normales y en 

las dedicadas a obreros y campesinos, asi como en la 

educaci6én rural. A partir de la década de los cincuenta se 

estableci6 de nuevo una delegacién apostélica en México. 

*BLANCARTE Roberto, "Iglesia y Estado en México, seis 

decadas de acomodo y de conciliaci6én imposible",Edit.



Por otro lado es importante destacar la reunién 

sostenida por el presidente Luis Echeverria con el Papa 

Paulo VI en el Vaticano, en febrero de 1974, dicha visita 

vespondié6 a un gesto de agradecimiento por el apoyo del 

Vaticano a la Carta de Deberes y Derechos Econémicos de los 

Estados, ei cual representa el primer encuentro de alto 

nivel en el México postrevolucionario. Hasta 1979 se 

continuo con el ambiente de tolerancia, el poder politico se 

Mantuvo respetuoso de las actividades desarrolladas por la 

iglesia; lo que hizo que se ampliara su campo de accién, atin 

cuando se conservé la restriccién de que participard en la 

vida politica, de acuerdo con los preceptos 

constitucionales, la iglesia en el cumplimiento de sus 

tareas morales ha colaborado al mantenimiento de la 

estabilidad social de nuestro pais. 

Una minicrisis se presento en 1979, con la visita de 

Juan Pablo II, ya que dio lugar a algunas violaciones de la 

Constitucién tales como actos religiosos fuera de los 

templos, actos vituales por parte de un_ sacerdote 

extranjero. La posicién del presidente José Lépez Portillo 

sobre la visita fue de una discrecién tolerante, mientras 

que su Secretario de Gobernacién (Jestis Reyes Heroles) 

encabez6 la opinién anticlerical de la mayoria del cuerpo 

gubernamental . 

A partir de 1981, las iglesia comenzaba a emitir 

abiertamente su opinién sobre diversos temas de la politica 

nacional. Uno de los momentos mAs criticos lo constituy6é las 

elecciones en Chihuahua el 6 de julio de 1986, ya que en 

dias previos el arzobispo de aquella entidad habia anunciado 

que no se quedaria cruzado de brazos ante las 

  

Nacional, México 1990, p. 18.
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irregularidades del proceso electoral, pasado el proceso y 

existiendo serias dudas acerca de la limpieza electoral y la 

legitimidad del nuevo gobernador, se anunciaba que habria 

una suspencién del culto, pero gracias a la intervencién del 

Delegado Apostélico Gerénimo Prigione ante el Secretario de 

Gobernacién, evité6 que se llevaraé a efecto el paro 

eclesidstico en dicha  entidad, lo cual sentaria un 

precedente muy importante, 

Otro hecho lo constituye la protesta de la iglesia ante 

las disposiciones del articulo 343 del Cédigo Federal 

Electoral, el cual imponia pena econémica y prisién a los 

Ministros religiosos que intervinieren de una u otra forma 

en los procesos electorales, al cual se le retiro la sancién 

corporal el 6 de enero de 1988 y se derogé en 1990 del 

Cédigo Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Es asi como la iglesia llega al periodo de 

1988, como uno de los actores politicos de mayor importancia 

que era necesario tomar en cuenta, aunado a los escenarios 

internacionales que favorecian a un mayor acercamiento, sin 

obstaculizar el libre pensamiento y la pr&ctica de cultos 

distintos. 

El dia de la toma de posesién del Licenciado Carlos 

Salinas de Gortari asistieron al Palacio Legislativo seis 

jerarcas de la iglesia catélica, hecho inédito en la 

historia de nuestro pais, en el cual se definiéd el programa 

de gobierno a seguir durante su periodo constitucional. En 

1990 nombra a Agustin Talles Cruces como su representante 

personal ante el Papa Juan Pablo II, en ese mismo ajfio 

realiza su segunda visita pastoral a nuestro pais donde es 

recibido por el Presidente de la Reptblica quien en su 

discurso de bienvenida dijo: "En el respeto no hay renuncia 

a las convicciones, sino confianza en prevalecer por la 

raz6n y no por la fuerza. En el didlogo hay reconocimiento a
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la igual condicién humana a los demAs. Recibir hoy a oun 

mensajero de la paz es una oportunidad de afirmar nuestra 

profunda vocacién pacifica y de manifestar nuestro destino 

de tolerancia y libertad". En respuesta, el Papa pronuncio 

el siguiente discurso "El nombre de México evoca una 

gioriosa civilizacién que forma parte irrenunciable de 

vuestra identidad hist6érica. En nuestros dias, estamos 
viviendo momentos cruciales para el futuro de este querido 

pais y también de este continente. Por ello es necesario que 

el cristiano, el catélico, tome mayor conciencia de sus 

propias ‘responsabilidades y, de cara a Dios y a sus deberes 
ciudadanos, se empefie con renovado entusiasmo en construir 

una sociedad mas justa, fraterna y acogedora. Tratando de 

superar viejos enfrentamientos, hay que fomentar una 

creciente solidaridad entre todos los mexicanos, que les 

lleve a acometer con amplitud de miras un decidido 

compromiso por el bien comin."? 

El 13 de Mayo de 1990, el Papa Juan Pablo II, se 

despide de tierras mexicanas, el Secretario de Relaciones 

Exteriores Fernando Solana asisti6 como representante del 

Presidente de la repGblica a la despedida del sumo 

Pontifice. Después de la visita pastoral del Papa el tema de 

la cuesti6n religiosa sale de la opinién pdblica, pero 

permanece en la agenda gubernamental. El 93 Julio de 1991 

Carlos Salinas arriba a loa Santa Sede acompafiado de 

funcionarios y diplomaticos, luego de una entrevista privada 

el Presidente de México y el Papa pronuncian sus mensajes 

ante los diverso medios de  comunicacié6n. Luego del 

encuentro, que se da a mes y medio de la jornada electoral, 

diversos voceros de la iglesia realizan declaraciones 

piiblicas en apoyo al proceso electoral mexicano, el 25 de 

"El dialogo, signo de la reunién Salinas- Juan Pablo", en 
la Jornada, 7 de mayo de 1990. pp. 1y10.
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Julio del mismo afio apareci6 el contenido de la orientacién 

pastoral en que los obispos mexicanos sefialan que es pecado 

no votar. 

El 1 de Noviembre el 1991 con motivo de tercer informe 

de gobierno son invitados nuevamente diversos jerarcas 

religiosos, durante el cual se hace un pronunciamiento 

hist6rico al reconocer la simulacién como forma de relacién 

con las iglesias, se hablo de la necesidad de actualizar el 

marco juridico de esas relaciones. El 10 de diciembre de 

1991 es presentada por el Partido Revolucionario 

Institucional en el seno de la Camara de Diputados la 

iniciativa de reforma a los articulos 3°, 5°, 24°, 27° y 

130° de la Constitucién, comenzando su andlisis y debate el 

17 de diciembre, turnada a la Camara de Senadores y aprobada 

el 21 de diciembre del mismo afio y publicada el 28 de enero 

de 1992. 

Las relaciones diplométicas entre el Estado Mexicano y 

ia Santa Sede son establecidas el 20 de Septiembre de 1992. 

El 24 de noviembre en la residencia oficial de los Pinos 

Jerénimo Prigione entreg6 sus cartas credenciales al 

Presidente de México y pronuncio las siguientes palabras 

“Hoy se celebra el dia de la reconciliacién, hoy Dios ha 

sido devuelto a México y México a Dios".” 

El 11 de agosto de 1993, arriba a Mérida el Papa Juan 

Pablo II, en su tercera visita a nuestro pais y por primera 

vez como jefe de Estado, siendo recibido por el Presidente 

de México acompafiado de los lideres de los partidos 

politicos y de la jerarquia de la iglesia mexicana. 

  

“"El Papa Peregrino de la Evangelizacién", en Vertice, 
México, afio 3, N° 60, 2* quincena de mayo, 1990. p 10. 
“"Dios ha sido devuelto a México y México a Dios", Jerénimo 
Prigione, La Jornada, 25 de Noviembre de 1992, p. 4
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En el Programa Nacional de Desarrollo 1994-2000 se 

establece: "Como resultado de un proceso de reforma del 

Marco juridico constitucional y legal, las relaciones entre 

el Estado y las Iglesias se desenvuelven hoy en un Ambito de 

respeto y  transparencia, preservando los principios 

hist6ricos fundamentales de la separacién entre ambos, de la 

educacién publica laica, de la pluralidad Y el 

reconocimiento de doctrinas o creencias religiosas, y de la 

libertad de cultos. 

Corresponde al Gobierno de la Repiblica garantizar la 

libertad de creencias y de culto, como derechos 

fundamentales. Este plan reitera la decisién inquebrantable 

del Gobierno Federal de preservar el ejercicio pleno de 

estos derechos, acatando y haciendo respetar las leyes. En 

el marco de la nueva legislacién vigente, las relaciones 

entre el Estado y las Iglesias deben caracterizarse por el 

respeto y la procuracién de la concordia, nunca por 

propésitos de pugna y desunién entre los mexicanos. 

La laicidad del Estado y la separacién entre éste y las 

iglesias, constituye la mdxima garantia de respeto al 

ejercicio legitimo de las libertades y los derechos en 

materia religiosa. El limite a ese ejercicio se encuentra en 

la salvaguarda y preservacién del orden, el interés y la 

moral ptiblicos, asi como en la tutela de los derechos de 

terceros y en la observancia de las leyes".™ 

“Programa Nacional de Desarrollo 1994-2000, Ernesto Zedillo 
Ponce de Leén, publicado en el Diario Oficialk de la 
Federaci6én.
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CAPITULO III 

LAS LEYES DE REFORMA. 

3.1.- Ley de Nacionalizacién de les bienes 

eclesiadsticos. Julio 12 de 1859. 

Art. 1.- Entran al dominio de la nacién todos los bienes que 

el clero secular y regular ha estado administrando con 

diversos titulos, sea cual fuere la clase de predios, 

derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicacién 

que hayan tenido. 

Art. 2.- Una ley especial determinaraé la manera y forma de 

hacer ingresar al tesoro de la nacién todo los bienes de que 

trata el articulo anterior. 

Art. 3.- Habra perfecta independencia entre los negocios del 

Estado y los negocios puramente eclesidsticos. El gobierno 

se limitara a proteger con su autoridad el culto piblico de 

la religién cat6élica, asi como el de cualquiera otra.
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Art. 4.- Los ministros del culto, por la administraci6én de 

los Sacramentos y demas funciones de su ministerio, podran 

recibir las ofrendas que se les ministren, y acordar 

libremente con las personas que los ocupen, la indemnizacién 

que deban darles por el servicio que les pidan. Ni las 

ofrendas ni las indemnizaciones podradn hacerse en bienes 

vaices. 

Art. 5.- Se suprimen en toda la Repiblica las érdenes de los 

religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la 

denominacién 6 advocacién con que se hayan erigido, asi como 

también todas las archicofradias, cofradias, congregaciones 

6 hermandades anexas a las comunidades religiosas, A las 

catedrales, parroguias 6 cualesquiera otras iglesias. 

Art. 6.- Queda prohibida la fundacién o ereccién de nuevos 

conventos de regulares; de archicofradias, cofradias, 

congregaciones o hermandades religiosas, sea cual fuere la 

forma o denominacién que quiera ddrseles. Igualmente queda 

prohibido el uso de los hdbitos o trajes de las 6rdenes 

suprimidas. 

Art. 7.- Quedando por esta ley los eclesiadsticos requlares 

de las 6rdenes suprimidas reducidos al clero secular, 

quedaran sujetos, como este, al ordinario eclesidstico 

respectivo, en lo concerniente al ejercicio de su 

ministerio. 

Art. 8.- A cada uno de los eclesidsticos requlares de las 

érdenes suprimidas que no se opongan a lo dispuesto en esta 

ley, se les ministrara por el gobierno la suma de quinientos 

pesos por una sola vez. A los mismos eclesidsticos regulares 

que por enfermedad o avanzada edad estén fisicamente 

impedidos para el ejercicio de su ministerio, a m4s de los
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quinientos pesos, recibirén un capital, fineada ya, de tres 

mil pesos, para que atiendan a su congrua sustentacién. De 

ambas sumas podrdn disponer libremente como de cosa de su 

propiedad. 

Art. 9.- Los religiosos de las 6rdenes suprimidas podran 

llevarse a sus casas los muebles y ttiles que para su uso 

personal tenfian en el convento. 

Art. 10.- Las imagenes, paramentos y vasos sagrados de las 

iglesias de los regulares suprimidos, se entregarén por 

formal inventario a los obispos diocesanos. 

Art. 11.- El gobernador del Distrito y los gobernadores de 

los Estados, a pedimento del M. R. Arzobispo y de los RR. 

Obispos Diocesanos, designardén los templos de los regulares 

suprimidos que deban quedar expeditos para los oficios 

divinos, calificando previa y escrupulosamente la necesidad 

y utilidad del caso. 

Art. 12.- Los libros impresos, manuscritos, pinturas, 

antighedades y demas objetos pertenecientes a las 

comunidades religiosas suprimidas se aplicardn a los museos, 

liceos, bibliotecas y otros establecimientos piblicos. 

Art. 13.- Los eclesiasticos regulares de las 6rdenes 

reprimidas, que después de quince dias de publicada esta ley 

en cada lugar, continden usando el hdébito o viviendo en 

comunidad, no tendran derecho a percibir la cuota que se les 

sefiala en e] articulo octavo; y si pasado el término de 

quince dias que fija este articulo, se reunieren en 

cualquier lugar para aparentar que siguen la vida comin, se 

les expulsard inmediatamente fuera de la Reptblica.
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Art. 14.- Los conventos de religiosas que actualmente 

existen, continuardén existiendo y observando el reglamento 

econémico de sus claustros. Los conventos de estas 

religiosas que estaban sujetos a la jurisdicci6én espiritual 

de alguno de los regulares suprimidos, quedan bajo la de sus 

obispos diocesanos. 

Art. 15.- Toda religiosa que se exclaustre, recibirA en el 

acto de su salida la suma que haya ingresado al convento en 

calidad de dote, ya sea que proceda de bienes parafrenales, 

ya que la haya adquirido de donaciones particulares, o ya en 

fin, que la haya obtenido de alguna fundacién piadosa. 

las religiosas de 6rdenes mendicantes que nada hayan 

ingresado a sus monasterios, recibirdn, sin embargo, la suma 

de quinientos pesos en el acto de su exclaustracién. Tanto 

del dote come de la pensi6én, podran disponer libremente como 

de cosa propia. 

Art. 16.- Las autoridades politicas y judiciales de el 

lugar, impartirén, A prevencién, toda clase de auxilios 4 

las religiosas exclaustradas, para hacer efectivo el 

reintegro de la dote, 6 el pago de la cantidad que se las 

designa en el articulo anterior. 

Art. 47.- Cada religiosa conservaraé el capital que en 

calidad de dote haya ingresado al convento. Este capital se 

le afianzard en fincas risticas 6 urbanas, por medio de 

formal escritura, que se otorgarad individualmente a su 

favor. 

Art. 18.- A cada uno de los conventos de religiosas, se 

dejaraé un capital suficiente para que con sus réditos se 

atienda A la separacién de fdbricas y gastos de las 

festividades de sus respectivos patronos, Natividad de
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Nuestro Sefior Jesucristo, Semana Santa, Corpus, Resurreccién 

y Todos los Santos, y otros gastos de comunidad. Los 

superiores y los capellanes de los conventos respectivos, 

formardn los presupuestos de estos gastos, que seran 

presentados dentro de quince dias de publicada esta ley, al 

gobernador del Distrito, o 4 los gobernadores de los estados 

respectivos para su revisién y aprobacién. 

Art. 19.- Todos los bienes sobrantes de dichos conventos 

ingresaraén al tesoro general de la nacién, conforme a lo 

prevenido en el articulo primero de esta ley. 

Art. 20.- Las religiosas que se conserven en el claustro 

pueden disponer de sus respectivos dotes, testando 

libremente en la forma que a toda persona le prescriben las 

Leyes. 

En caso de que no hagan testamento o de que no tengan ningin 

pariente capaz de recibir la herencia ab intestado, el dote 

ingresara al tesoro ptiblico. 

Art. 21.- Quedan cerrados perpetuamente tados los noviciados 

en los conventos de sefioras religiosas. Las actuales 

novicias no podrdan profesar, y al separarse del noviciado se 

les devolveraé lo que hayan ingresado al convento. 

Art. 22.- Es nula y de ningtin valor toda enajenacién que se 

haga de los bienes que se mencionan en esta ley, ya sea que 

se verifique por algin individuo del clero, o por cualquiera 

persona que no haya recibide expresa autorizacién del 

gobierno constitucional. El comprador, sea nacional o 

extranjero, queda obligado a reintegrar la cosa comprada o 

su valor, y satisfaraé adem4s una multa de cinco por ciento, 

regulada sobre el valor de aquella.



65 

El escribano que autorice el contrato, serdé depuesto e 

inhabilitado perpetuamente en su ejercicio ptblico, y los 

testigos tanto de asistencia como instrumentales, sufrirdn 

la pena de uno a cuatro afios de presidio. 

Art. 23.- Todos los que directa o indirectamente se opongan 

© de cualquier manera enerven el cumplimiento de lo mandado 

en esta ley, serdén, segtin que el gobierno califique la 

gravedad de su culpa, expulsados fuera de la reptblica o 

consignados a la autoridad judicial. En este caso serén 

juzgados y castigados como conspiradores. De la sentencia 

que contra estos reos pronuncien los tribunales competentes, 

no habra lugar al recurso de indulto. 

Art. 24.- Todas las penas que impones esta ley, se hardn 

efectivas por las autoridades judiciales de la nacién, o por 

las politicas de los Estados, dando estas cuentas 

inmediatamente al gobierno general. 

Art. 25.- El gobernador del Distrito y los gobernadores de 

los Estados, a su vez consultardn al gobierno de las 

providencias que estimen convenientes al puntual 

cumplimiento de esta ley. 

3.2,- LEY DEL MATRIMONIO CIVIL. JULIO 23 DE 1859. 

Axticulo 1.- EL matrimonio es un contrato civil que se 

contrae licita y validamente ante la autoridad civil. Para 

su validez bastard que los contrayentes, previas las 

formalidades que establece esta ley, sé presenten ante 

aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de 

unirse en matrimonio.
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Articulo 2.- Los que contraigan el matrimonio de la manera 

que expresa el articulo anterior, gozan todos los derechos y 

prerrogativas que las leyes civiles les concedan a los 

casados. 

Articulo 3.- El matrimonio civil no puede celebrarse mds que 

por un solo hombre con una sola mujer. Las bigamia y 

poligamia continfan prohibidas y sujetas a las mismas penas 

que les tiene sefialadas las leyes vigentes. 

Articulo 4.- El matrimonio civil es indisoluble; por 

consiguiente, solo la muerte de alguno de los cényuges es el 

medio natural de disolverlo; pero podrén los casados 

separarse temporalmente por alguna de las causas expresadas 

en el articulo 26 de esta ley. Esta separacidén legal no los 

deja libres para casarse con otras personas. 

Articulo 5.- No el hombre antes de catorce afios, ni la mujer 

antes de los doce, pueden contraer matrimonio. En casos muy 

graves y cuando el desarrollo de la naturaleza se anticipe a 

esta edad, podrén los gobernadores de los Estados y el del 

Distrito, en su caso, permitir el matrimonio entre estas 

personas. 

Articulo 6.- Se necesita para contraer matrimonio, la 

licencia de los padres, tutores o curadores, siempre que el 

hombre sea menor de veintitin afios, y la mujer menor de 

veinte. Por padres para este efecto se entenderd también los 

abuelos paternos. A falta de padres, tutores o curadores, se 

ocurriraé a los hermanos mayores. Cuando los hijos sean 

mayores de veintitn afios, pueden casarse sin la licencia de 

las personas mencionadas. 

Articula 7.- Para evitar el irracional disenso de los 

padres, tutores, curadores o hermanos respectivamente,
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ocurrian los interesados a las autoridades politicas, como 

lo dispone la ley de 23 de mayo de 1837, para que se les 

habilite de edad. 

Articulo 8.- Son impedimentos para celebrar el contrato 

civil del matrimonio, los siguientes: 

I.- El error, cuando recae esencialmente sobre la persona. 

II.- El parentesco de consanguinidad legitimo o natural, sin 

limitaci6n de grado en linea recta ascendente o descendente. 

En la linea colateral igual, el impedimento se extiende 

solamente a los tios y sobrinas, o al contrario, siempre que 

estén en el tercer grado. L a calificacién de estos grados 

se hara siguiendo la computacién civil. 

IfI.- El atentar contra la vida de alguno de los casado, 

para casarse con el quede libre. 

Iv.- la violencia o fuerza, con tal que sea tan grave y 

notoria que baste para quitar la libertad del 

consentimiento. 

V.~ Los esponsales legitimos, siempre que consten por 

escritura piblica y no se disuelvan por el mutuo disenso de 

los mismos que los contrajeron. 

VI.~ El matrimonio celebrado antes legitimamente con persona 

distinta de aquella con quien se pretende contraer. 

Cualquiera de estos impedimentos basta para que no se 

permita la celebracién del matrimonio, o para dirimirlo en 

el caso de que existiendo alguno de ellos se haya celebrado, 

menos, el error sobre la persona, que puede salvarse 

ratificando el consentimiento después de conocido el error. 

Articulo 9.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, 

se presentaraén a manifestar su voluntad al encargado del 

Registro Civil del lugar de su residencia. Este funcionario 

levantaraé un acta en que conste el nombre de los 

pretendientes, su edad y domicilio, el nombre de sus padres
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y abuelos de ambas lineas, haciendo constar que los 

interesados tienen deseo de contraer matrimonio. De esta 

acta, que se asentaraé en un libro, se sacardn copias que se 

fijardn en los lugares ptblicos a fin de que llegando a 

noticia del mayor nimero posible de personas, cualquiera 

pueda denunciar los impedimentos que sepa que tienen los que 

pretenden el matrimonio. Cuando se trate de personas que no 

tienen domicilio fijo la acta permaneceraé en los parajes 

publicos por dos meses. 

Articulo 10.- Pasados los términos que sefiala el articulo 

anterior y no habiéndose objetado impedimento alguno a los 

pretendientes, el oficial del Registro Civil lo har& constar 

asi, y a peticién de las partes se sefialara el lugar, dia y 

hora que deberd celebrarse el matrimonio. Para este acto se 

asociara con el alcalde del lugar y proceder& de la manera y 

forma que se expresa en el articulo 15. 

Articulo 11.- Si dentro del término que sefiala el articulo 

anterior se dentnciase algin impedimento de los expresados 

en el articulo octavo, el encargado del Registro Civil lo 

haraé constar; y ratificaraé simplemente a la persona que lo 

denunciare. Practicada esta diligencia, remitirA la denuncia 

ratificada al Juez de Primera Instancia del partido, para 

que haga la calificacién correspondiente. 

Articulo 12.- Luego que el Juez de Primera Instancia del 

partido reciba el expediente, ampliard la denuncia, y 

recibiraé en la forma legal cuantas pruebas estime 

convenientes para esclarecer para esclarecer la verdad, 

incluso las pruebas que la parte ofendida presente. La 

practica de esta diligencia no deberAd demorar mds de tres 

dias, a no ser que alguna prueba importante tenga que 

xvendirse fuera del lugar, en cuyo caso el Juez prudentemente 

concedera para rendirla el menor tiempo posible.
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Articulo 13.- En caso de resultar, por plena justificacién y 

legitimo el impedimento alegado, declarara que las personas 

no pueden contraer matrimonio y asi lo notificardé a las 

partes. De esta declaracién solo habra lugar al recurso de 

responsabilidad. Luego que se haga a las partes la 

notificacién expresada, la comunicarA también al encargado 

del Registro Civil, de quien recibi6 el expediente, para que 

la haga constar al calce de la acta de presentacién. 

Articulo 14.~ Cuando no resulte probado el impedimento, hard 

la declaracién correspondiente, la notificard a las partes y 

la notificara al encargado del Registro Civil para que se 

proceda al matrimonio. 

Articulo 15.- El dia designado para celebrar el matrimonio 

ocurriran los interesados al encargado del Registro Civil, y 

este asociado del alcalde del lugar y dos testigos mds por 

parte de los contrayentes, preguntaraé cada uno de ellos, 

expreséndolo por su nombre, si es su voluntad unirse en 

matrimonio con el otro. Contestado ellos por la afirmativa, 

les leerad los articulo 1°, 2°, 3° y 4° de esta ley, y 

haciéndoles presente que formalizada ya la franca expresién 

del consentimiento y hecha la mutua tradicién de las 

personas, queda perfecta y concluido el matrimonio les 

manifestaré: Que este es el tinico medio moral de fundar la 

familia, de oconservar la especie y de suplir las 

imperfecciones del individuo que no puede bastarse asi mismo 

para llegar a la perfeccién del género humano. Que 4éste no 

existe en la persona sola sino en la dualidad conyugal. Que 

los casados deben ser y serdn sagrados el uno para el otro, 

atin més de lo que es cada uno para si. Que el hombre cuyos 

dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe 

dar y dard a la mujer, proteccién, alimento y direccién, 

tratandola siempre como a la parte mAs delicada, sensible y
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fina de si mismo, y con la magnanimidad y benevolencia 

generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando 

este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha 

confiado. Que la mujer cuyas principales dotes son la 

abnegacién, la belleza, la compasién, la perspicacia y la 

ternura, debe dar y dara al marido obediencia, agrado, 

asistencia, consuelo y consejo, tratdndolo siempre con la 

veneracién que se debe a la persona que nos apoya y 

defiende y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la 

parte brusca, irritable y dura de si mismo. Que el uno y el 

otro se deben y tendran respeto, deferencia, fidelidad, 

confianza y ternura, y ambos procuraraén que lo que el uno se 

esperaba del otro al unirse con 61, no vaya a desmentirse 

con la unién. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus 

faltas. Que nunca se dirdn injurias, porque las injurias 

entre los casados, deshonran al que las vierte, y prueban su 

falta de tino o de cordura en la eleccién, ni mucho menos se 

maltrataran de obra, porque es villano y cobarde abusar de 

ia fuerza. Que ambos deben de prepararse con el estudio y 

amistosa y mutua correccién de sus defectos, a la suprema 

magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a 

serlo, sus hijos encuentren en ellos un buen ejemplo y una 

conducta digna de serviries de modelo. Que la doctrina que 

inspiren a estos tiernos y amados lazos de su afecto, haran 

su suerte préspera o adversa; y la felicidad o desventura de 

sus hijos sera la recompensa o el castigo, la ventura o la 

desdicha de los padres. Que la sociedad bendice, considera y 

alaba a los buenos padres, por el gran bien que le hacen 

dandole buenos y cumplidos ciudadanos; y la misma, censura y 

desprecia debidamente a los que, por abandono, por mal 

entendido o por su mal ejemplo, corrompen el depdsito 

sagrado gue la naturaleza les confi6, concediéndoles tales 

hijos. Y por dGltimo, que cuando la saciedad ve que tales 

personas no merecian ser elevadas a la dignidad de padres, 

sino que solo debian haber vivido sujetas a tutela, como



7k 

incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber 

consagrado con su autoridad la uniédn de un hombre y una 

mujex que no han sabido ser libres y dirigirse por si mismos 

hacia el bien. 

Articulo 16.- Cuando alguno de los contrayentes negare su 

consentimiento en el acto de ser interrogado, todo se 

suspenderad, haciéndose constar asi. 

Articulo 17.- Concluido el acto del matrimonio, se levantara 

el acta correspondiente, que firmaran los esposos y sus 

testigos, y que autorizaré el encargado del Registro Civil y 

el Alcalde asociado, asentandola en el libro 

correspondiente. De esta acta dard a los esposos, si lo 

pidiesen, testimonio en forma legal. 

Articulo 18.- Este documento tiene fuerza para probar 

plenamente en juicio y fuera de el, matrimonio legitimamente 

celebrado. 

Articulo 19.- Siempre que pasen seis meses del acto de la 

presentaci6én al acto de matrimonio, se practicaradn 

nuevamente todas las diligencias, quedando sin valor las que 

antes se hubieran practicado. 

Articulo 20.~ Bl divorcio es temporal, y en ningtin caso deja 

hdbiles a las personas para contraer nuevo matrimonio, 

mientras viva alguno de los divorciados. 

Articulo 21.- Son causas legitimas para el divorcio: 

I.- El adulterio, menos cuando ambos esposos se hayan hecho 

reos de este crimen, o cuando el esposo prostituya a la 

esposa con su consentimiento; mas en caso de que lo haga por 

la fuerza, la mujer podrad separarse del marido por decisién 

judicial, sin perjuicio de que éste sea castigado conforme a
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las leyes. Este caso, asi como el de concubinato piblico dei 

marido, dan derecho a la mujer para entablar la accién de 

divorcio por causa de adulterio. 

II.- ha acusaci6n de adulterio hecha por el marido a la 

mujer, o por &ésta a aquel, siempre que no la justifiquen en 

el juicio. 

III.- El conctibito con la mujer, tal que resulte contra el 

fin esencial del matrimonio. 

Iv.- La induccién con pertinacia al crimen, ya sea que el 

marido induzca a la mujer, o esta a aquel. 

V.- La crueldad excesiva del marido con la mujer, o de ésta 

con aquel. La enfermedad grave y contagiosa de alguno de los 

esposos. 

VI.- La demencia de uno de los esposos, cuando ésta sea tal, 

que fundadamente se tema por la vida del otro. En todos 

estos casos, el ofendido justificaraé en la forma legal su 

accién ante el Juez de Primera Instancia competente, y éste, 

conociendo en juicio sumario, fallard inmediatamente que el 

juicio esté perfecto, quedando en todo caso a la parte 

agraviada el recurso de apelacién y stiplica. 

Articulo 22.- El tribunal superior a quien corresponda, 

substanciaré la apelacién con citacién de las partes e 

informes a vista, y ya sea que confirme o revoque la 

sentencia del inferior, siempre tendra lugar la siplica, que 

se substanciara del mismo modo que la apelacién. 

Articulo 23.- La accién de adulterio es comin al marido y a 

la mujer en su caso. A ninguna otra persona le serd licito 

ni aun la denuncia. 

Articulo 24.- La acci6én de divorcio es igualmente comin al 

marido y ala mujer en su caso. Cuando la mujer intente esta 

accié6n o la de adulterio contra el marido, podra ser 

amparada por sus padres o abuelos de ambas lineas.
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Articulo 25.- Todos los juicios sobre validez o nulidad del 

matrimonio, sobre alimentos, comunidad de  intereses, 

gananciales, restituci6n de dote, divorcio y  cuantas 

acciones tengan que entablar los casados se ventilardn ante 

el Juez de Primera Instancia competente. Los jueces, para la 

substanciacién y decisién de estos juicios, se arreglardn a 

las leyes vigentes. 

Articulo 26.~ Los testigos que declaren con falsedad en la 

informacién de que trata el articulo 12 de esta ley, ser&én 

castigados con la pena de dos afios de presidio. Los 

denunciantes que no justifiquen la  denuncia, seran 

castigados con un afio de presidio, y si la denuncia 

resultare calumniosa, sufriradn tres afios de presidio. 

Articulo 27.- En la imposicién de las penas que establece el 

articulo anterior, nunca se usara el arbitrio judicial. 

Articulo 28.- Los juicios que se sigan contra las personas 

que expresa el articulo 26, serdn sumarios. De la sentencia 

que en ellos pronuncien los tribunales competentes, habra 

lugar a la apelacién, que se substanciara con la citaci6n y 

audiencia de los reos. Si la sentencia de vista fuere de 

toda conformidad con la de primera instancia, causara 

ejecutoria. En caso contrario, habrad lugar a la siplica, que 

se substanciara como la apelacién 

Articulo 29.- El juicio de responsabilidad intentado contra 

el Juez de Primera Instancia por las declaraciones que haga 

en la materia de impedimentos conforme a la facultad que le 

concede el articulo 13, se seguiraé del modo que lo manden 

las leyes vigentes, y la pena que se imponga serd la de 

destituci6én de empleo e inhabilidad perpetua para ejercer 

cargo alguno del ramo judicial en toda la Reptblica.
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Articulo 30.- Ningén matrimonio celebrado sin las 

formalidades que prescribe esta ley, sera reconocido como 

verdadero legitimo para los efectos civiles; pero los 

casados conforme a ella, podraén, si lo quieren, recibir las 

bendiciones de los ministros de su culto,. 

Articulo 31.- Esta ley comenzaraé a tener efecto en cada 

lugar luego que en 61 se establezca la oficina del Registro 

Civil. 

3.3.~- LEY SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. JULIO 

28 DE 1859. 

Articulo 1.- Se establecen en toda la Reptblica funcionarios 

que se llamar&én jueces del estado civil y que tendran a su 

cargo la averiguaci6n y modo de hacer constar el estado 

civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el 

territorio nacional, por cuanto concierne a su nacimiento, 

adopeién, arrogacién, reconocimiento, matrimonio y 

fallecimiento. 

Articulo 2.- Los gobernadores de los Estados, Distrito y 

Territorios designardn, sin pérdida de momento, las 

poblaciones en que deben residir los jueces del estado 

civil, el nimero que de ellos debe haber en las grandes 

ciudades y la circunscripcién del radio en que deben ejercer 

sus actos, cuidando de que no haya punto alguno de sus 

respectivos territorios en el que no sea cémodo y facil, asi 

a los habitantes como a los jueces, el desempefio pronto y 

exacto de las prescripciones de esta ley. 

Articulo 3.- Los jueces del estado civil ser&n mayores de 

treinta afios casados o viudos y de notoria probidad; estaran
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exentos del servicio de la quardia nacional, menos en los 

casos de sitio riguroso, de guerra extranjera en el lugar en 

que residan, y de toda carga concejal. En las faltas 

temporales de los jueces del Registro civil, seran éstos 

reemplazados por la primera persona que desempefie las 

funciones judiciales del lugar, en primera instancia. 

A juicio de los gobernadores de los Estados, Distrito y 

Territorios, juzgaraén y calificaraén los impedimentos sobre 

el matrimonio, sin necesidad de ocurrir al juez de primera 

instancia, y celebrarén aquél sin asociarse con el alcalde 

del lugar, si por sus conocimientos son dignos de ellos. Los 

gobernadores determinaran estas facultades en los 

nombramientos que de tales jueces expidan. Los jueces del 

estado civil que no tengan declaradas desde su nombramiento 

estas facultades podrén adquirirlas con el buen desempefio de 

sus funciones y la instruccién que en el mismo adquieran, en 

cuyo caso pediran al gobernador la autorizaci6én 

correspondiente; pero mientras no se les declare el uso de 

tales facultades, deberdn remitir al juez de primera 

instancia el conecimiento de los casos de impedimento, segiin 

el articulo 11 de la ley de 23 de julio de 1859, y se 

asociaran al alcalde del lugar, conforme al articulo 45 de 

la misma ley. Tales articulos se declararén asi 

transitorios. 

Articulo 4.- Los jueces del estado civil llevardn por 

duplicado tres libros, que se denominardn Registro Civil, y 

se dividiran en: 1} Actas de nacimiento, adopcién, 

reconocimiento y arrogacién; 2) Actas de matrimonio; y 

3)Actas de fallecimiento. En uno de estos libros se sentardn 

las actas originales de cada ramo, y en el otro se iran 

haciendo las copias del mismo.
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Articulo 5.- Todos los libros del Registro civil serdn 

visados en su primera y tltima foja por la primera autoridad 

politica del cantén, departamento o distrito, y autorizados 

por la misma con su ribrica en todas sus demas fojas. Se 

renovarén cada afio, y el ejemplar original de cada uno de 

ellos quedaraé en el archivo del Registro civil, asi como los 

documentos sueltos que les correspondan; remitiéndose, el 

primer mes del afio siguiente, a los gobiernos de los 

respectivos Estados, Distritos y Territorios los libros de 

copia que de cada uno de los libros originales ha de 

llevarse en la oficina del Registro civil. 

Articulo 6.- El juez del estado civil que no cumpliere con 

la prevenci6én de remitir oportunamente las copias de que 

habla el articulo anterior a los gobiernos de los Estados, 

Distrito y Territorios sera destituido de su cargo. 

Articulo 7.- En las actas del Registro civil se hard constar 

el afio, dia y hora en que se presenten los interesados, los 

documentos en que consten los hechos que se han de hacer 

registrar en ellas y los nombres, edad, profesién y 

domicilio, en tanto como sea posible, de todos los que 

comparecen para formarlas. 

Articulo 8.- Nada podr4 insertarse en las actas, ni por via 

de nota o advertencia, sino lo que deba ser declarado por 

los que comparecen para formarlas. 

Articulo 9.- Para los casos en que los interesados no puedan 

concurrir personalmente, podr&én hacerse representar por un 

encargado, cuyO nombramiento conste por escrito y que se 

archivaré después de haberlo citado en el acta.
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Articulo 10.- Los testigos que intervengan en los actos del 

Registro civil seraén mMayores de dieciocho afios, 

prefiriéndose los interesados en el acto, sean o no 

parientes. 

Articulo 11.- Sentada en el libro el acta de lo que se trate 

sera leida por el juez del Registro civil a los interesados 

o testigos, firmaéndose por todos, y anotdndose que la 

lectura se hizo y que con ella quedaron conformes los 

interesados. Si entre ellos algunos no firman, se sentara 

nota del motivo por qué no lo hacen. 

Articulo 12.- Las actas serdn escritas la una después de la 

otra, sin dejar entre ellas ningGn renglén entero en blanco, 

y tanto el ntimero ordinal de ellos, como el de las fechas, 

estaran escritos con todas sus letras, sin que sea licito 

poner por abreviatura ninguna de las palabras de las actas, 

y salvandeo al fin de ellas con toda claridad las 

entrerrenglonaduras, lo testado y tachado, si por accidente 

lo ha habido. Las tachas se har4n con simples lineas que 

impidan errores y defectos para el reverso de la foja, y no 

se har4 ninguna raspadura. Sélo en las actas de presentacién 

de matrimonio se dejarén cuatro renglones en blanco para los 

usos que explica el articulo 32 de esta ley, practica 

transitoria que sélo duraraé hasta que en todos los puntos 

donde deba haber jueces del estado civil, éstos tengan todas 

las facultades, los registros se llevardn conforme a la 

regla de que cada acta siga a la otra sin renglones blancos 

intermedios; y la prevencién del articulo 13 de la ley de 23 

de julio, sobre que conste al calce del acta de presentaci6n 

la de impedimento, se declara transitoria. 

Articulo 13.- Las raspaduras, aplicaciones de dAcidos, asi 

como toda alteracién, toda falsificacién en las actas del 

Registro civil o en las copias que de ellas se den a las
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partes; toda inscripcién ‘de estas actas hechas sobre una 

hoja que quede suelta, o de otro modo, que no sea sobre los 

Registros destinados a ellas ser&én castigadas con la 

destitucién si el autor fuere el juez del estado civil. Si 

no fuere 61, serf su obligaci6én probar que otro lo hizo. 

Este otro y 61 ser&n adem&s responsables para con las partes 

interesadas por los dafios y perjuicios que de tales faltas 

se les sigan; y por Gltimo, serfn castigados con las penas 

que a los falsarios imponen las leyes. 

Articulo 14.- Los apuntes dados por el interesado, asi como 

los documentos en virtud de los cuales hayan obrado algunos, 

se coleccionaraén y anotarén por el juez del que ha de 

quedarse en el archivo del Registro civil. 

Articulo 15.- Toda persona puede hacerse dar testimonio de 

cualquiera de las actas del Registro civil. Estos 

testimonios haraén plena fe y producirdn todos los efectos 

civiles, 

Articulo 16.- Para establecer el estado civil de los 

mexicanos nacidos, casados o muertos fuera de la Reptblica, 

serén bastantes las constancias que de &éstos presenten los 

interesados, siempre que estén tales actos conformes con las 

leyes del pais en que se hayan verificado y que se hayan 

hecho constar en el Registro civil. 

Artficulo 17.- Los gobernadores de los Estados y del 

Distrito, y jefe politico del Territorio, impondraén en sus 

respectivas demarcaciones uma contribuci6én indirecta para 

dotar a los jueces del estado civil. Les servird de base el 

mayor a menor trabajo que se tenga en las actas de este 

Registro, y proporcionalmente a tal trabajo, fijaran las 

cuotas de la contribucién que pagaraén los que ocupen al juez 

para tal trabajo del estado civil.



ESTA TESIS NO DEBE 
iz CALA DE UA BiBtiiEGh 

Exceptuardn de todo pago, en las cosas necesarias para la 

validez de los actos, a los pobres, teniendo por tales, y 

para s6lo los efectos de esta ley, a los que vivan de sélo 

un jornal que no exceda de cuatro reales diarios. Cuidaran 

de que las cuotas sean médicas y de que el arancel que de 

@llas se forme esté impreso y fijo en lugar aparente y de 

facil acceso en la casa municipal y en la del juez del 

estado civil. El papel en que se certifiquen las actas para 

los interesados que de ellas quieran constancias valdra 

cuatro reales el medio pliego, y estara marcado 

especialmente para ellas e impreso conforme al modelo que 

sigue de este articulo. Se ministrara por los gobernadores a 

los jueces del estado civil, para cuya dotacién en parte se 

establece este sello, y é@stos llevaraén cuenta de sus 

  

rendimientos, asi como de la contribucién, y remitirdn esta 

cuenta cada afio a sus gobiernos, al mismo tiempo que el 

libro-copia de las actas del Registro civil. 

DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO. 

| Articulo 18.- Las declaraciones de nacimiento se hardn en 

los quince dias que siguen a parto, siendo presentado el 

nifio al juez del estado civil, el nifio sera presentado al 

que ejerza la autoridad local, y éste dara la constancia 

respectiva, que los interesados llevaradn al juez del estado 

civil para que asiente el acta. 
| 

Articulo 19.- El nacimiento del nifio sera declarado por el 

padre; en defecto de éste, por los médicos o cirujanos que 

hayan asistido al parto, o por aquel en cuya casa se haya 

verificado el parto. El acta de esta presentacién se 

asentara inmediatamente con dos testigos.
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Articulo 20.- Contendra esta acta el dia, la hora y lugar de 

nacimiento, el cefio del nifio, el nombre que se le ponga, 

apellido y residencia de los padres o de ia madre, cuando no 

haya m&s que ésta; el nombre y apellido de los testigos. 

Cuando la madre no quiera manifestar su nombre, se pondra la 

nota de que el nifio es de padres no conocidos. 

Articulo 21.- Toda persona que encontrare un nifio recién 

nacido esta obligada a llevarlo al juez del estado civil, 

asi como los vestidos o cualesquiera otros efectos 

encontrados con el nifio, y a declarar todas las 

circunstancias de tiempo y de lugar en que ilo haya 

encontrado. 

Articulo 22.- De todo esto se levantard un acta bien 

pormenorizada, en la que consten, ademas la edad aparente 

Gel nifio, su cefio, el nombre que se le imponga y el de la 

persona que de 61 se encarga. 

Articulo 23.- Cuando un juez decida sobre la adopcié6n, 

arrogaci6én o reconocimiento de un nifio, avisard al Juez del 

Estado Civil para que inscriba sobre los registros un acta, 

y en ella se har& mencién de la de nacimiento, si la hay. 

Articulo 24.- Sobre los nacimientos que se verifiquen a 

bordo de aigin buque costanero o de alta mar, los 

interesados har&n extender un certificado del acto, en que 

conste la hora, dia, mes y afio del nacimiento, el cefio del 

nifio, el nombre o apellido y domicilio habitual, si se sabe, 

de los padres o de la madre, y pedirdn que lo autorice el 

capitadan o patrén, si es posible, o dos testigos m&s de los 

que se encuentren a bordo, anotdndose, si no los hay, esta 

circunstancia.
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En el primer punto poblado que toque de la costa de la 

Reptblica, los interesados entregardn tal constancia al juez 

del estado civil, para que de ello siente acta, o a la 

autoridad local, de quien serd obligaci6n remitirlo al juez 

del estado civil. 

DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO. 

Articulo 25.~ Las personas que pretendan contraer matrimonio 

se presentaran ante el juez del estado civil, quien tomara 

sobre el Registro nota de esta pretensién, levantando de 

ella acta en que consten los nombres, apellidos, profesiones 

y domicilios de los padres y madres, asi como la declaracién 

y nombres, edad y estado de dos testigos que presentaraé cada 

parte para hacer constar su aptitud para el matrimonio, 

conforme a los requisitos que para poderlo contraer exige la 

ley de 23 de julio de 1859. Tal acta sera inscrita sobre el 

registro nimero 2, de que ya se ha hablado, y en ella 

constaraé ademés la licencia de los padres o tutores, si 

alguno de los contrayentes fuese menor de edad, o la 

dispensa correspondiente. 

Articulo 26.- Si de las declaraciones de los testigos consta 

la aptitud de los pretendientes, respecto por lo menos de 

los principales requisitos para contraer matrimonio, se 

haraén copias del acta, y de ellas se fijard la una en la 

casa del juez del estado civil, en lugar bien aparente y de 

facil acceso, y las otras en los lugares ptblicos de 

costumbre. 

Permanecerén fijas durante quince dias, y ser& obligacién 

del juez del estado civil reemplazarlas, si por cualquier 

accidente se destruyesen o vuelven ilegibles. 

Articulo 27.- En el caso de que cualquiera de los 

pretendientes o ambos no hayan tenido en los seis mese
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Ultimos e1 mismo domicilio, se remitiran copias del acta de 

presentaci6én a los anteriores domicilios. Pero si en ningtin 

punto lo hubiesen tenido seis meses continuos del afio 

anterior al dia de la presentaci6n, se les reputard para 

ellos como vagos; y los anuncios o copias del acta de 

presentacién duraraén fijos, en los lugares ya sefialados, dos 

meses, en vez de los quince dias prescritos en el articulo 

26 de esta ley. 

Articulo 28.- A juicio de los gobernadores de los Estados, 

Distrito y Territorios se podrén dispensar las publicaciones 

cuando los interesados representen para ello razén bastante. 

Cuando se pida esta dispensa, el juez del estado civil 

sentaraé acta especial sobre ello, y con una_ copia 

certificada de esta acta ocurrirdn los interesados al 

gobierno. 

Articulo 29.- Si dentro del término fijado en el articulo 26 

de esta ley se denunciase al juez del estado civil algiin 

impedimento contra un matrimonio anunciado, sentard de ello 

acta, en la que conste el nombre, apellido, edad y estado 

del denunciante, haciendo ratificar tal denuncia ante dos 

testigos que, con el denunciante, firmardn e1 acta, 

anotandose en ella por qué no firma alguno, si tal es el 

caso. Practicada esta diligencia, remitiraé al juez de 

primera instancia del partido la denuncia ratificada, si 

hubiere sido hecha por escrito, o copia del acta, si hubiere 

sido verbal. En el primer caso sentaraé copia de ella en el 

acta. 

Articulo 30.- Cuando haya sido necesario librar copias del 

acta de presentaci6én a los jueces del estado civil de otros 

domicilios, para que en elios se publiquen, éstos tendrdan 

obligacién, pasados los términos de la publicacién, de dar 

testimonio del acta que levantaron sobre el hecho de no
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haberse interpuesto impedimento, o del resultado del que 

acaso se interpusiere. Sin haber recibido estas constancias 

y ia certeza por ellas de que el matrimonio puede 

celebrarse, no podrén los jueces, ante quienes penda la 

presentaci6én, proceder al matrimonio. Estas constancias 

formardn parte del acta de que habla el articulo anterior. 

Articulo 31.- Los jueces del estado civil hardn anotacién de 

los certificados que las partes les entregarén de que no 

hubo oposicién en los puntos a donde se mandaron fijar 

iguales anuncios, conforme a lo que dispone el articulo 27 

de esta ley. 

Articulo 32.- Pasados que sean los términos fijados por la 

citada ley de 12 de julio, si el impedimento no hubiere 

resultado probado, o si no lo hubiere habido, se hara 

constar cualquiera de estas dos circunstancias al calce del 

acta de presentacién, inutilizdndose el resto de renglones 

en blanco, con dos lineas paralelas a ellos. 

Articulo 33.-  Acto continuo se levantaraé el acta 

correspondiente, en que se repetiran estas constancias, y la 

de que en otros domicilios no ha habido impedimento; y de 

acuerdo con los interesados, sefialaré el juez del estado 

civil el lugar, dia y hora en que ha de celebrarse el 

Matrimonio, siempre que fuere esto compatible con las 

atenciones habituales del juez del estado civil, pues si no, 

se verificaraé en la casa del juez a la hora que éste 

indique; pero el dia sera siempre fijado por las partes. 

Articulo 34.- Cumplido lo que previene la lectura del 

articulo 15 de la ley de 23 de julio ya citada, y el acto de 

matrimonio, se levantara& inmediatamente un acta de 61 en que 

consten:
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I.- Los nombres, apéllidos, edad, profesiones y domicilios 

de los padres. 

II.- Si son mayores o menores de edad. 

III.- Los nombres, apellidos, edad, profesiones y domicilios 

de los padres. 

IV.- El consentimiento de los padres, abuelos, tutores o la 

habilitacién de edad. 

V.- La constancia relativa a que hubo o no impedimento, y si 

lo hubo, de que éste no fue declarado legitimo. 

VI.- La declaracién de los esposos de tomarse y entregarse 

mutuamente por marido y mujer, su voluntad afirmada de 

unirse en matrimonio y la declaracién de haber quedado 

unidos, que hard en nombre de la sociedad y conforme al 

articulo 12 de la repetida ley de 23 de julio el juez del 

estado civil, luego que hayan pronunciado el si que los une. 

VII.- Los nombres, apellidos, edad, estado, profesiones y 

domicilio de los testigos, su declaracién sobre si son o no 

parientes de los contrayentes, y si lo son, en que grado y 

de que linea. 

Articulo 35.- Los gobernadores de los Estados y Distrito, y 

del Jefe Politico del Territorio, hardn arancel de los 

derechos que por cada uno de estos actos deben pagar las 

partes, como lo harfm de los que conciernen al nacimiento, 

arrogacién, subrogacién y reconocimiento de los hijos, 

procurando que las cuotas sean médicas. Ningunos hijos 

derechos se cobraraén ni recibirén por las atas de 

fallecimiento. Comprenderaén también en el arance] el precio 

de los certificados o copias de las partidas, previniendo 

que a los pobres deban darse gratis. Se entiende por pobres 

para este solo efecto a todos aquellos cuyo jornal no exceda 

de cuatro reales. 

Estos certificados se extenderaén en papel especial impreso 

para las generalidades de ellos. Tal papel reemplazara al
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del sello que la ley sefiala para tales constancias, y se 

pagaraé el valor de tal séllo al juez del estado civil. Sera 

obligacién de éste llevar cuenta de todos estos emolumentos. 

DE LAS ACTAS DE FALLECIMIENTO. 

Articulo 36.- El acta de fallecimiento se escribird en el 

libro nimero 3 sobre las constancias que la autoridad dé en 

su aviso, o sobre los datos que el juez del estado civil 

adquiera, y con @6ste sera firmada por  testigos, 

prefiriéndose, en tanto como sea posible, que éstos sean los 

mas préximos parientes o vecinos, o en el caso de que la 

persona haya muerto fuera de su domicilio, uno de los 

testigos serd aquel en cuya casa ha muerto, o los vecinos 

mas inmediatos. 

Articulo 37.- El acta de fallecimiento contendré los 

nombres, apellido, edad y profesién que tuvo el muerto; los 

nombres y apellido del otro esposo, si la persona muerta era 

casada o viuda; los nombres, apellidos, edad y domicilio de 

los testigos, y si son parientes, el grado en que lo 

fueron. Contendraé, ademas, en tanto como sea posible, los 

nombres, apellidos y domicilio de padre y de la madre del 

finado. Estas mismas noticias, en cuanto fuera posible, 

comprenderadn e aviso que debe dar la autoridad local de los 

puntos en donde no haya Registro civil al juez encargado de 

éste. 

Articulo 38.- En caso de muerte en los hospitales u otras 

casas piiblicas, los superiores, directores, administradores 

o duefios de estas casa tienen obligacién de dar aviso de la 

muerte en las veinticuatro horas siguientes al juez del 

estado civil, quien se aseguraraé prudentemente del 

fallecimiento, y de 61 levantara acta, conforme al articulo
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precedente, y sobre las declaraciones que se le hagan o 

informes que tome. Se llevard, adem&s, en dichos hospitales 

y casas un registro destinado a inscribir en 61 estas 

declaraciones y estas noticias. 

Articulo 39.- En los casos de muerte violenta se procederad 

conforme a las leyes, y el juez que de ello conozca dara 

noticias del resultado de sus averiguaciones al juez del 

estado civil. 

Articulo 40.- Los tribunales cuidaran de enviar en las 

veinticuatro horas siguientes de la ejecucién de los juicios 

que han causado pena de muerte una noticia al juez del 

estado civil del lugar en donde la ejecucién se haya 

verificado. Esta noticia contendra el nombre, apellido, 

profesién y edad del ejecutado. 

Acticulo 41.- En caso de muerte en las prisiones o casa de 

reclusi6n o detencién, se daré aviso inmediatamente por los 

alcaides al juez del estado civil. 

Articulo 42.- En todos los casos de muerte violenta en las 

prisiones o casa de detencién, o de ejecucién de justicia, 

no se hard sobre los registros mencién de esta 

circunstancia, y las actas contendraén simplemente las formas 

prescritas en el articulo 36. 

Articulo 43.- En caso de fallecimiento en un viaje de mar, 

se levantar&a acta en las veinticuatro horas siguientes, en 

presencia de dos testigos, los més caracterizados de los que 

se encuentren a bordo, y en el primer punto a donde toque el 

buque y haya comunicaci6én postal se remitiraé por el capitan 

oO patrén al juez del estado civil o a la autoridad local el 

acta en que se habrén hecho constar, a mA4s del nombre y
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apellido que tuvo el muerto, las noticias que haya sido 

posible adquirir sobre su edad, estado, familia, profesidn, 

domicilio y lugar de su nacimiento. 

3.4.- DECRETO QUE TERMINA CON LA INTERVENCION DEL CLERO 

EN LOS CEMENTERIOS Y CAMPOSANTOS. JULIO 31 DE 1859. 

Articulo 1.- Cesa en toda la Repiblica la intervencién que 

en la economia de los cementerios, camposantos, panteones y 

bévedas o criptas mortuorias ha tenido hasta hoy el clero 

asi secular como regular. Todos los lugares que sirven 

actualmente para dar sepultura, atin las bévedas de las 

iglesias catedrales y de los monasterios de sefioras, quedan 

bajo la inmediata inspeccién de la autoridad civil, sin el 

conocimiento de cuyos funcionarios respectivos no se podra 

hacer ninguna inhumacién. Se renueva la prohibicién de 

enterrar cadaéveres dentro de los templos. 

Articulo 2.- A medida que se vayan nombrando los jueces del 

estado civil mandados establecer por la Ley de 28 de julio 

de 1859, se irdn encargando de los cementerios, camposantos, 

panteones y criptas o bdévedas mortuorias que estén en la 

circunscripcién que a cada uno de ellos se haya sefialado. 

Articulo 3.- A petici6én de los interesados, y con aprobacién 

de la autoridad local, podran formarse campos mortuorios, 

necrépolis o panteones para entierros especiales. La 

administracién de estos establecimientos estar& a cargo de 

quien o quienes los erijan; pero su inspeccién de policia, 

lo mismos que sus partidas y registro, estardn a cargo del 

juez del estado civil, sin cuyo conocimiento no podra 

hacerse en ellos ninguna inhumacién.
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Articulo 4.- En todos estos puntos se dard facil acceso a 

Los ministxros de los cultos respectivos, y los 

administradores o inmediatos encargados de todas estas 

localidades facilitaraén cuanto esté en su poder para las 

ceremonias del culto que ios interesados deseen se 

verifiquen en esos lugares. 

Articulo 5.- Los ministros del culto respectivo convendran 

con los interesados la remuneracién que por estos oficios 

deba ddrseles, conforme al articulo 4 de la Ley de 12 de 

julio de 1859. 

Articulo 6.- SerA& de la inspeccién y cargo de los jueces del 

estado Civil, administradores, guardianes o sepultureros, 

cada uno en su caso, conservar y hacer que se conserve la 

mesura y decoro que todos deben guardar en estos lugares. 

Cualquiera infraccién de esta prevencién hace merecedor al 

autor y cémplice de una multa de cinco hasta cincuenta 

pesos, o de una prisién de uno hasta de quince dias, a 

juicio del juez del estado civil, a quien se dard cuenta con 

el caso por el encargado del establecimiento o por 

cualquiera de los vecinos; deberaé también impedirlo de 

oficio cuando llegue a saberlo. 

Articulo 7.- Los gobernadores de los Estados y distrito, y 

el jefe del territorio, cuidarén de mandar establecer, en 

las poblaciones que no los tengan o que los necesiten 

nuevos, campos mortuorios, y donde sea posible, panteones. 

Cuidarén igualmente de que estén fuera de las poblaciones, 

pero a una distancia corta; que se hallen situados, en tanto 

como sea posible, a sotavento del viento reinante; que estén 

circuidos de un muro, vallado o seto, y cerrados con puerta 

que haga dificil la entrada a ellos; y que estén plantados, 

en cuanto se pueda, de los arbustos o Arboles indigenas o 

exéticos que mds fdcilmente prosperen en el terreno. En



todos habraé un departamento separado, sin ningin caracter 

religioso, para los que no puedan ser enterrados en la parte 

principal. 

Articulo 8.- El espacio que en todos se conceda para la 

sepultura seré: a perpetuidad para un individuo o para 

familia; por cinco afios, aislada la sepultura de las demas; 

por el mismo tiempo y contiqua a las otras, sea sobre el 

terreno, sea en nichos, o en fosa comGn para los casos de 

gran mortalidad. También se concederaén espacios para urnas, 

osarios y atin para s6lo cenotafios. 

Articulo 9.- Pasados los cinco ajios de las concesiones 

temporales, se hard, si fuere necesario, la exhnumaci6én de 

los huesos, que se conservarén en osario general o en las 

urnas de que habla el articulo anterior, o fuera del local y 

en el punto que designen los interesados, a quienes se 

entregaran, si los piden, sin exigirles m&és remuneracién por 

ello que el costo ordinario dela exhumacién. Exceptuaéndose 

los casos en que los interesados quieran renovar por otros 

cinco afios la conservaci6én de la localidad, caso en que 

daraén nueva, pero menor retribucién. 

Articulo 10.- Los gobernadores de los Estados y distritos, y 

el jefe del territorio, con presencia de las necesidades y 

recursos locales, reglamentardn la remuneraci6n que los 

interesados deban dar por estas diversas concesiones. Todos 

los que no las pidan serdn enterrados gratis en la fosa 

general. 

Articulo 11.- De todas las graduaciones de sepulturas de que 

hablan los articulos anteriores se har& arancel que se 

imprimira en caracteres de facil lectura; un ejemplar de 61] 

se fijard en el interior y otro en el exterior del
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cementerio, campo mortuorio, panteén o cripta; otro ejemplar 

se fijara en lugar aparente de la casa municipal y otro en 

la del juez del estado civil donde los haya. 

Articulo 12.- El juez del estado civil, o, en los pueblos en 

que no lo hubiere, la autoridad designada por el gobernador 

del Estado o distrito o jefe del territorio, recaudaré y 

administraraé estos  fondos, que se destinaréan a la 

conservacién, mejora y embellecimiento de estos lugares 

sagrados y a la dotacién, en la parte que los mismos 

gobernadores designen, de los jueces del estado civil y de 

sus gastos de oficio, asi como de los empleados de los 

mismos establecimientos. Se aplicardn en lo remanente a los 

objetos para que ahora sirven, en los lugares cuyos 

ayuntamientos lo erigieron y administraban. 

Articulo 13.- Cuidarén asimismo los gobernadores de dictar 

todas las medidas que fueren necesarias para la 

conservacién, decoro, salubridad, limpieza y adorno de estos 

establecimientos. 

Acticulo 14.- Ninguna inhumacién podré hacerse = sin 

autorizaci6én escrita del juez del estado civil o 

conocimiento de la autoridad local en los pueblos en donde 

no haya aquel funcionario. Ninguna inhumacién podrd hacerse 

sino veinticuatro horas después del fallecimiento. Ninguna 

inhumaci6én podra hacerse sin la presencia de dos testigos 

por lo menos, tomandose de estos actos nota escrita por la 

autoridad local de los lugares donde no hubiere juez del 

estado civil y remitiéndose copia de esta nota al encargado 

del Registro Civil. Ninguna inhumaci6én se hard, si fuere e 

terreno nuevo, sino a la profundidad, cuando menos, de 

cuatro pies, siendo el terreno muy duro, y de seis en los 

terrenos comunes; ni en sepultura antigua, sino después que 

hayan pasado cinco afios; ni en fosa comin, sino después que
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hayan pasado cinco afios; ni en fosa comin, sino con un 

intermedio, cuando menso, de un pie de tierra entre los 

diversos cadaveres. 

Articulo 15.- Cualquiera que violare un sepulcro, sea cual 

fuere el motivo o pretexto, sufriré de seis meses a un afio 

de prisién. Si el violador fuese, sufrird pena doble sera 

despedido de su encargo. Si no fue el autor del delito, 

estarad obligado a probador que no fue. Si s6lo fuese simple 

cémplice, el juez graduara, con presencia de las 

circunstancias, la pena que debe imponerse entre las ya 

sefialadas para el sepulturero y el comin violador. Podra 

también concederse autorizacién por el juez del estado civil 

a los deudos o interesados en la conservacién de algtn 

cadaver, para qué los inhumen en otros puntos fuera de los 

lugares destinados a esto; pero serd para ello condicién 

precisa que la inhumacién se verifique a presencia y 

satisfaccién de la autoridad y que el cadaver se encuentre 

en condiciones que no perjudiquen al vecindario, Por tales 

excepciones de las reglas comunes se pagardn cuotas mas 

elevadas que por todas las otras. 

Articulo 16.- Cualquiera que entierre un cadaver sin 

conocimientos de la autoridad se vuelve por ese solo hecho 

sospechoso de homicidio, digno de un juicio en que se 

averigie su conducta y responsable de los dafios y perjuicios 

que los interesados en tal inhumaci6én clandestina prueben 

que se les han seguido. 

Se abriraé el juicio, y si no resultare reo o cémplice de 

homicidio, se le impondré siempre la pena de una multa de 

diez a cincuenta pesos o de ocho dias a un mes de prisién.
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3.5 DECRETO SOBRE DIAS FESTIVOS Y PROHIBICIGON DE LA 

ASISTENCIA OFICIAL A LAS FUNCIONES DE LA IGLESIA. AGOSTO 11 

DE 1859. 

Art. 1.- Dejan de ser dias festivos para el efecto de que se 

cierren los tribunales, oficinas y comercio, todos los que 

no queden comprendidos en la especificaci6én siguiente: los 

domingos, el dia de afio nuevo, el jueves y viernes de la 

semana mayor, el jueves de corpus, el 16 de septiembre, el 

lo. y 2 de septiembre y los dias 12 y 24 de diciembre. 

Art. 2.- En s6élo estos dias dejardn de despachar 

habitualmente los tribunales, oficinas y comercio, 

exceptuadndose las cosas urgentes, que sin necesidad de 

previo auto de habilitaciédn de horas, pero si expresando la 

raz6n por qué se declaré6 urgente el negocio, podrdn 

despacharse. 

Art. 3.- Se derogan todas leyes, circulares, disposiciones, 

cualesquiera que sean, emanadas del  legislador, de 

institucién testamentaria o de simple costumbre, por las 

cuales habia de concurrir en cuerpo oficial a las funciones 

piblicas de las iglesias. 

3.6 LEY SOBRE LIBERTAD DE CULTOS. 

Articulo 1.- Las leyes protegen el ejercicio del culto 

cat6élico y de los dem4és que se establezcan en el pais, como 

la expresién y efecto de la libertad religiosa, que siendo 

un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener mas 

limite que el derecho de tercero y las exigencias del orden 

piblico. En todo lo demds, la independencia entre el Estado, 

por una parte, y las creencias y prdcticas religiosas por
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otra, es y serd perfecta e inviolable. Para la aplicacién de 

estos principios se observard lo que por las leyes de la 

Reforma y por la presente se declara y determina. 

Articulo 2.- Una iglesia o sociedad religiosa se forma de 

los hombres que voluntariamente hayan querido ser miembros 

de ella, manifestando esta resolucién por si mismos o por 

medio de sus padres o tutores de quienes dependan. 

Articulo 3.- Cada una de estas sociedades tienen libertad de 

arreglar por si o por medio de sus sacerdotes las creencias 

y practicas del culto que profesa y de fijar las condiciones 

con que admita los hombres a su gremio o los separe de si, 

con tal de que ni por estas prevenciones, ni por su 

aplicacién a los casos particulares que ocurran, se incida 

en falta alguna o delito de los prohibidos por las leyes, en 

cuyo caso tendrd lugar y cumplido efecto el procedimiento y 

decisién que ellas prescriben. 

Articulo 4.- La autoridad de estas sociedades religiosas y 

sacerdotes suyos sera pura y absolutamente espiritual, sin 

coaccién alguna de otra clase, ya se ejerza sobre los 

hombres fieles a las doctrinas, consejos y preceptos de un 

culta, ya sobre los que habiendo aceptado estas cosas 

cambiaran luego de disposicién.Se concede accién popular 

para acusar y denunciar a los infractores de este articulo. 

Articulo 5.- En el orden civil no hay obligacién, penas ni 

coaccién de ninguna especie con respecto a los asuntos, 

faltas y delitos simplemente religiosos; en consecuencia, no 

podraé tener lugar, ain precediendo excitativa de alguna 

iglesia o de sus directores, ningin procedimiento judicial o 

administrativo por causa de aposiasia, cisma, herejia, 

simonia o cualesquiera otros delitos eclesiasticos. Pero si 

a ellos se juntare alguna falta o delito de los comprendidos
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en las leyes que ahora tienen fuerza y vigor y que no son 

por esta derogados, conoceré del caso la autoridad publica 

competente, y lo resolver4é sin tomar en consideracién su 

calidad y trascendencia en el orden religioso. Este mismo 

Principio se observara cuando las faltas o delitos indicados 

resuitaren de un acto que estime impropio y autorizado por 

un culto cualquiera. En consecuencia, la manifestacién de 

las ideas sobre puntos religiosos, y la publicacién de 

bulas, breves, rescriptos, cartas pastorales, mandamientos y 

cualesquiera escritos que versen también sobre estas 

Materias, son cosas en que se gozara de plena libertad, a no 

ser gue por elias se ataque e1 orden, la paz o la moral 

piiblica, o la vida privada, o de cualquiera otro modo los 

derechos de tercero, o cuando se provoque algtin crimen o 

delito, pues en todos estos casos, haciéndose abstracci6én 

del punto religioso, se aplicardn irremisiblemente las leyes 

que vedan tales abusos, teniéndose presente lo dispuesto en 

el articulo 23. 

Articulo 6.- En la economia interior de los templos y en la 

administraci6én de los bienes cuya adquisicién, permitan las 

leyes a las sociedades religiosas, tendrdn éstas, en lo que 

Corresponde al orden civil, todas las facultades, derechos y 

ebligaciones que cualquiera asociacién legitimamente 

establecida. 

Articulo 7.~ Quedan abrogados los recursos de fuerza. Si 

alguna iglesia o sus directores ejecutaren un acto peculiar 

de la potestad piblica, el autor o autores de este atentado 

sufriraén respectivamente las penas que ias leyes imponen a 

los que separadamente o en cuerpo lo cometieron. 

Articulo 8.- Cesa el derecho de asilo en los templos, y se 

podra y debera emplear la fuerza que se estime necesaria 

para aprehender y sacar de elios a los reos declarados o



95 

presuntos, con arreglo a las leyes, sin que en esta 

calificaci6n pueda tener intervenci6én la autoridad 

eclesiastica. 

Articulo 9.- El juramento y sus retractaciones no son de la 

incumbencia de las leyes. Se declaran vAlidos y consistentes 

todos los derechos, obligaciones y penas legales, sin 

necesidad de considerar el juramento a veces conexo con los 

actos del orden civil. Cesa, por consiguiente, la obligaci6én 

legal de jurar la observancia de la Constitucién, el buen 

desempefio de los cargos piiblicos y de diversas profesiones 

antes de entrar al ejercicio de ellas. Del mismo modo cesa 

ja obligacién legal de jurar ciertas y determinadas 

manifestaciones ante los agentes del fisco y las 

confesiones, testimonios, dictd4menes de peritos y 

cualesquiera otras declaraciones y aseveraciones que sé 

hagan dentro o fuera de los tribunales. En todos estos casos 

y en cualesquiera otros en que las leyes mandaban hacer 

juramento, serd éste reemplazado en adelante por la promesa 

explicita de decir la verdad en lo que se deciara, de 

cumplir bien y fielmente las obligaciones que se contraen; y 

la omisi6n, negativa o violacién de esta promesa, causardn 

en el orden civil los mismos efectos como si se tratara, 

conforme a las leyes preexistentes, del juramento omitido, 

negado o violado. En io sucesivo no producira el juramento 

ningin efecto legal en los contratos que se celebren; y 

jam4s en virtud de 61, ni de la promesa que lo sustituya, 

podra confirmarse una obligacién de las que = antes 

necesitaban jurarse para adquirir vigor y consistencia. 

Articulo 10.- El que en un templo ultraje o escarneciere de 

palabra o de otro modo explicado por actos externos las 

creencias, pr&acticas u otros objetos del culto a que ese 

edificio estuviere destinado, sufrird, segin los casos, la 

pena de prisién o destierro, cuyo maximum sera de tres
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meses. Cuando en un templo se hiciere una injuria, o se 

cometiere cualquier otro delito en que mediare violencia y 

deshonestidad, la pena de los reos serd una mitad mayor que 

la impuesta por las leyes al delito de que se trate, 

consideradndolo cometido en lugar pdblico y frecuentado. Pero 

este aumento de pena se aplicaré de tai modo que en las 

cemporales no produzca prisién, deportaci6n o trabajos 

forzados por m&s de diez afios. 

Queda refundido en estas disposiciones el antiguo derecho 

sobre el sacrilegio, y los dem&s delitos a que se daba este 

nombre se sujetarén a lo que prescriban las leyes sobre 

casos idénticos, sin la circunstancia puramente religiosa. 

Articulo 11.-  WNingiin acto solamente religioso podra 

verificarse fuera de los templos sin permiso escrito 

concedido en cada caso por la autoridad politica local 

segin los reglamentos y 6érdenes que los gobernadores del 

Distrito y Estados expidieren conformandose a las bases que 

a continuaci6én se expresan: 

1°. Ha de procurarse de toda preferencia la conservaci6én del 

orden piblico. 

2°. No se han de conceder esas licencias cuando se tema que 

produzcan o de n margen a algtin desorden, ya por desacato a 

las pr&cticas y objetos sagrados de un culto, ya por los 

motivos de otra naturaleza. 

3°. Si por no abrigar temores en este sentido, concediere 

dicha autoridad una licencia de esta clase y sobreviniere 

algtin desorden con ocasién del acto religioso permitido, se 

mandaraé cesar &ste y no se podra autorizar en adelante fuera 

de los templos. El desacato en estos casos no sera punible 

sino cuando degenere en fuerza o violencia.
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Articulo 12.- Se prohibe instruir heredero o legatario al 

director espiritual del testador, cualquiera que sea la 

comunién religiosa a que hubiere pertenecido. 

Articulo 13.- Se prohibe igualmente nombrar cuestores para 

pedir o recoger limosnas con destino a objetos religiosos 

sin aprobacién expresa del gobernador respectivo, quien la 

concederaé por escrito o la negaré, segin le pareciere 

conveniente; y los que sin presentar una certificaci6én de 

ella practicaren aquellos actos, seran tenidos como vagos y 

responderaén de los fraudes que hubiesen cometido. 

Articulo 14.- Cesa el privilegio llamado de competencia, en 

cuya virtud podfan los ckérigos retener con perjuicio de sug 

acreedores una parte de sus bienes. Pero si al verificarse 

el embargo por deuda de los sacerdotes de cualesquiera 

cultos no hubiesen otros bienes en que, conforme a derecho 

pueda recaer la ejecuci6én si no es aigin sueldo fijo, sélo 

se podraé embargar este en la tercera parte de los 

rendimientos periddicos. No se considerarén sometidos a 

secuestro los libros del interesado, ni las cosas que posea 

pertenecientes a su ministerio, ni los demas bienes que por 

punto general excepttian de embargo las leyes. 

Articulo 15.- Las clausulas testamentarias que dispongan el 

pago de diezmos, obvenciones o legados piadosos de 

cualquiera clase y denominacién, se ejecutardn solamente en 

lo que no perjudiquen ia cuocta hereditaria forzosa con 

arreglo a las leyes, y en ningin caso podraé hacerse el pago 

con bienes raices o interviniere fuerza o engafio para 

exigirlas o aceptarlas. 

Articulo 16.- La accié6én de las leyes no se ejercera sobre 

las prestaciones de los fieles para sostener el culto y los 

sacerdotes de &éste, a no ser cuando aquéllas consistan en
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bienes raices 0 interviniere fuerza o engafio para exigirlas 

© aceptarlas. 

Articulo 17.- Cesa el tratamiento oficial que solia darse a 

diversas personas y corporaciones eclesidsticas. 

Articulo 18.- El uso de las campanas continuard sometido a 

los reglamentos de policia. 

Articulo 19.- Los sacerdotes de todos los cultos estardn 

exentos de la milicia y de todo servicio personal 

coercitivo, pero no de las contribuciones o remuneraciones 

que por estas franquicias impusieren las leyes. 

Articulo 20.- La autoridad piblica no intervendrad en los 

ritos y praécticas religiosas concernientes al matrimonio. 

Pero el contrato de que esta uni6én dimana queda 

exclusivamente sometido a las leyes. Cualquiera otro 

matrimonio que se contraiga en el territorio nacional, sin 

observarse las formalidades que las mismas leyes prescriben, 

es nulo e incapaz por consiguiente de producir ninguno de 

aquéllos efectos civiles que el derecho atribuye solamente 

al matrimonio legitimo. Fuera de esta pena, no se impondra 

otra a las uniones desaprobadas por este articulo, a no ser 

cuando en ellas interviniere fuerza, adulterio, incesto o 

engafio, pues en tales casos se observardé lo que mandan las 

leyes relativas a esos delitos. 

Articulo 21.- Los gobernadores de los Estados, Distritos o 

territorios cuidaradn, bajo su mas estrecha responsabilidad, 

de poner en pr&ctica las leyes dadas con relacién a 

cementerios y panteones, y de que en ningiin lugar falte 

decorosa sepultura a los caddveres, cualquiera que sea la 

decisién de los sacerdotes o de sus respectivas iglesias.
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Articulo 22.- Quedan en todo su vigor y fuerza las leyes que 

castigan los ultrajes hechos a los cadaveres y sus 

sepulcros. 

Articulo 23.- El ministro de un culto que en ejercicio de 

sus funciones ordene la ejecucién de un delito o exhorte a 

cometerlo, sufriré la pena de esta complicidad si ei 

expresado delito se llevare a efecto. En caso contrario, los 

jueces tomaradn en consideracién las circunstancias para 

imponer hasta la mitad o menos de dicha pena, siempre que 

por las leyes no esté sefialada otra mayor. 

3.7 ANALISIS A LAS LEYES DE REFORMA. 

Después de treinta afios de luchas, la supervivencia de 

diferencias econémicas y sociales no resueltas con la 

independencia determinaba la  integracién de bandos 

politicos perfectamente delimitados, pues a los 

tradicionales sectores privilegiados del clero y del 

ejército se sumaron los partidos politicos formados en los 

afios de competencia por el poder, con objetivos precisos en 

relacién con las necesidades e intereses de la nacién. Los 

grupos que luchaban por mantener el estado de las cosas 

existentes eran el clero, el ejército y los conservadores, a 

ellos se oponian dos vigorosos sectores vinculados con los 

intereses populares: los liberales radicales y los liberales 

modgerados ambos luchaban por la transformaci6én del pais. 

Durante el periodo de Reformas los bandos politicos 

mostraron propésitos claros: los liberales radicales exigian 

un cambio r&pido, aunque para lograrlo se tuviera que 

recurrir el empleo de la fuerza, este cambio debia de estar 

encaminado a transformar a México en un Estado moderno,
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entendiendo que para lograrlo era preciso separa a la 

Iglesia del estado, reducir el poder econémico del clero y 

limitar el poder y la intervencién del ejército an los 

manejos piblicos. Los maderados buscaban también el cambio 

pero sin violencia y dentro de un proceso evolutivo normal. 

Los conservadores tenian como primordial preocupacién 

Mantener el estado de las cosas existente desde la &poca 

colonial, a fin de conservar sus privilegios y riquezas; la 

iglesia constituy6 seguramente el mAs importante grupo y el 

que con mayor decisién combatié la Reforma, pues era 

indudable que esa institucién por su enorme poderio 

econémico seria a quién mds perjudicaria la transformacién 

del pais. 

En la carta magna de 1857 se garantizaba la libertad, 

igualdad, propiedad, la seguridad y la soberania popular, 

todos ellos principios fundamentales del liberalismo de la 

época. Desde el momento en que se da conocer el partido 

conservador junto con el clero la rechazaron y desataron 

serios ataques encaminados a impedir su aplicacién llegando 

la iglesia a amenazar con la excomuni6én a todos los 

empleados piblicos que la juraran. 

Este enfrentamiento tiene su origen en los tres siglos 

de colonizacién de Espafia, durante los cuales la iglesia se 

caracteriz6é por ser aliado de la Corona, funcionando como 

un auxiliar importante en términos del control ideoldgico y 

del ejercicio del poder, permitiéndole ejercer e1 monopolio 

de las creencias en el pais y adem&s crear una estructura 

econémica que le permitiéd ser una entidad importante de 

financiamiento. 

El conflicto especifico que surgié entre el Estado y la 

Iglesia en México representé la concreci6én de la antigua y 

afieja problematica del hombre que interpreta su mundo de
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forma diversa, cuando lo sagrado se convierte en el 

patrimonio de una institucién y esta pacta con quien ejerce 

el poder, convirtiéndose precisamente en una de las formas 

de ejercicio del poder y en un mecanismo a través del cual 

éste puede mantenerse. Paradéjicamente mientras la religién 

cat6lica habia servido de lazo de unién entre los mexicanos 

antes de que se consolidaraé el estado nacional, ahora 

provocaba la escisién en la sociedad y se convertia en el 

casus belli de la guerra civil mas sangrienta que se vivid 

en el siglo pasado. 

Para evitar que los bienes eclesiasticos continuaran 

patrocinando al gobierno conservador se expide el 12 de 

julio de 1859 " La Ley de Nacionalizacién de los Bienes 

Eclesiasticos ", ordenamiento que inicia el periodo de la 

reforma, el cual transformaria de forma radical las 

estructuras e instituciones politicas, juridicas y 

econémicas de nuestro pais. 

La mencionada ley establecia en su articulo primero que 

la nacién adquiria todos los bienes que la iglesia estuviese 

administrando o poseyendo bajo cualquier titulo, mismos que 

deberian de ingresar directamenteé a su patrimonio sin 

realizar pago alguno por concepto de indemnizacién como 

ocurre en las expropiaciones (a diferencia de la ley de 

Desamortizaci6én de 1856 o Ley Lerdo en la cual se ordenaba 

la venta de los bienes propiedad de las iglesias a las 

personas civiles que las estuviesen ocupando bajo cualquier 

titulo, pretendiendo con esto que entraran nuevamente al 

comercio y combatir las llamadas manos muertas), esta medida 

de los reformistas tenia como objetivo fundamental disminuir 

la ainfluencia patrimoniail de ia iglesia en la vida 

econémica, haciéndola responsable de la pobreza de nuestro 

territorio de abundantes recursos naturales por haber
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amortizado el capital. En su articulo tercero se 

cristalizaba de forma definitiva la separacién absoluta e 

inequivoca de una entidad sobre la otra, quedando a la 

iglesia el campo estrictamente espiritual de la conciencia 

del individuo, en tanto que al estado se ocuparia de los 

espacios piblicos y adquiria la obligacién de proteger por 

igual a todas las expresiones religiosas por las cuales se 

pudiera optar. El articulo 4 autoriza a los ministros de 

culto para que puedan recibir ofrendas de sus fieles, pero 

no de bienes raices. Toda vez que la iglesia se dividia en 

dos clases: regular y secular, los liberales pensaban que se 

debia suprimir las corporaciones regulares de cualquier 

denominacién (Jesuitas, franciscanos, etc.) del sexo 

masculino en el pais, ya que estas se mantenian en contacto 

directo con la sociedad; mas no la supresi6n de los 

conventos de religiosas existentes {art. S y 14), 

disponiéndose que los eclesiasticos que estuviesen de 

acuerdo con esta medida se les entregaria una cantidad 

determinada por el tiempo que hubieren estado en activo 

dentro del sacerdocio, el gobierno les permitia lievarse los 

muebles y Gtiles que de caraécter personal tuviesen en los 

conventos a sus casas, ya que se procederia a realizar un 

inventario de todo el patrimonio para entregarlo a sus 

respectivas autoridades. Prohibia toda erecci6én de nuevos 

conventos regulares sea cual fuere la denominacién que se 

les quisiera dar para destinarse al culto. Se establecian 

disposiciones imperiosas y tajantes para los religiosos 

regulares que transcurrido el término de quince dias de 

publicada la ley de Nacionalizaci6én continuardn ocupando los 

monasterios y desarrollando actividades propias de su orden 

religiosa, asi en su articulo 12° prohibe el continuar 

usando el habito sanciondndolos con no entregariles la cuota 

a gue tenian derecho si decidieran retirarse por su propio 

consentimiento.
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Toda vez que a la Corona Espafiola y la iglesia les 

correspondia impartir la educacién y la cultura en la Nueva 

ESspafia, fue la segunda la que por razones de ortodoxia y de 

evangelizacién tomo en sus manos la ejecucién de la 

ensefianza en nuestro territorio, mientras que el estado 

contribuia proporcionando los elementos materiales y 

vigilaba su proceso, raz6n por la cual el clero tomo para si 

todas las esculturas, manuscritos que formaban parte del 

patrimonio de nuestra cultura indigena, asi como las 

pinturas, libros de la cultura hispanica que se realizaron 

durante los tres siglos de colonizacién, mismo que no 

estaban a disposicién para su estudio de la comunidad 

intelectual; motivo por el cual se decide que todo el acervo 

cultural prehispanico y colonial que estuviese conformando 

el patrimonio de la iglesia se aplicarfia a los museos 

bibliotecas piblicas. 

Se ordenaba que la venta de cualquiera de los bienes 

eclesiadsticos que entraban al patrimonio del estado, ya sea 

que fuere efectuado por algtin miembro del clero o cualquier 

otre, sin la debida autorizaci6n de la autoridad competente 

seria declarado nulo y en consecuencia el comprador deberia 

reintegrar la cosa comprada imponiéndole una sanci6n 

pecuniaria del cinco por ciento del valor de la operacién; 

alcanzando la sanci6n al escribano (hoy notario pUtblico) 

ante quien se hubiese realizado la operacién de compraventa 

inhabilitaéndolo perpetuamente en su ejercicio puiblico 

La etapa final del siglo XIX nos ha dejado la evidente 

conclusién de que el hombre es un ser eminentemente social, 

capaz de forjar sus propias instituciones en la bisqueda de 

mejores formas de vida. El mundo se debatia en un intenso 

proceso de cambio, al mismo tiempo la sociedad mexicana 

buscaba una vida mas justa y con mayor calidad. La
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independencia habia consumado la emancipacién politica de 

México respecto a Espafia, pero habia conservado las 

organizaciones sociales y econémicas de la colonia, las 

cuales era necesario cambiar para darle vida propia a la 

nacién. Ya que durante los tres siglos de la Colonia y en 

las primeras décadas del México independiente fue el 

matrimonio un acto exclusivamente religioso, asi reconocido 

expresamente por las autoridades civiles, las cuales solo 

intervenian para derivar de el los efectos de car&cter 

patrimonial entre los consortes y entre los padres y los 

hijos. 

Como consecuencia necesaria de la separacién, se expide 

en Veracruz el 23 de Julio de 1859 " La Ley del Matrimonio 

Civil ", mediante la cual se establecfia como premisa 

fundamental que el matrimonio es un contrato de naturaleza 

civil, desconociéndose por completo el caracter religioso 

que hasta entonces habia tenido el matrimonio como 

sacramento, encomendandose las solemnidades del mismo a las 

autoridades competentes, es decir el Juez del Estado Civil, 

siendo regulado exclusivamente por las leyes del Estado sin 

que tenga injerencia alguna los preceptos del derecho 

canénico. Se previene que el contrata solo puede celebrarse 

entre un solo hombre y una sola mujer, como consecuencia la 

bigamia y la poligamia estan prohibidas y sancionadas por 

las leyes, el matrimonio no es sélo un vinculo de unién, 

sino un varén y una mujer unidos entre si; la unidad en que 

consiste el matrimonio, no es solo una situacién de hecho 

sino que comparte esencialmente un nexo o vinculo juridico, 

desde luego, debemos de estar conscientes de que es mucho 

mAs que una estructura juridica. 

Se le considera como un acto juridico puesto que es la 

manifestacién de voluntad sancionada por el derecho para
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producir consecuencias juridicas y genera entre los que 10 

contraen el estado civil de casado con todos los derechos y 

obligaciones determinadas por el ordenamiento juridico a 

través de dicha instituci6n 

Se conserva un elemento importante derivado del 

matrimonio canénico al establecer en el articulo 4° "el 

matrimonio civil es indisoluble", pero se contempla el 

divorcio temporal o por separacién de cuerpos, es decir que 

perdura el vinculo suspendiéndose solo algunas de las 

obligaciones, tales como hacer vida en comin y cohabitar, 

quedando subsistente la de fidelidad, de ministraci6én de 

alimentos e imposibilidad de nuevas nupcias, teniendo como 

efecto la separacién material de los cuerpos quienes ya no 

estan obligados a vivir juntos, para lo cual se establecen 

las siguientes causales: 1.- El adulterio; 2.- La induccién 

al crimen; 3.- La crueldad excesiva entre los cényuges; 4.- 

La demencia de alguno de los consortes. Pero en ningén caso 

deja haébiles a las personas para a contraer nuevo matrimonio 

mientras viva alguno de los divorciados. 

Se establece en el articulo 5° como edad minima para el 

hombre 14 afios y la mjer 12 para contraer nupcias; en el 8° 

se sefialan los impedimentos para la celebracién del 

Matrimonio; los articulo 9°, 10°, 11°, 12°, 213° y 14° 

establecen las formalidades que deben de cumplir las actas 

de presentacién ante el encargado del Registro Civil las 

cuales deberian de exhibirse en los lugares ptblicos de 

costumbre con la finalidad de que tuviesen conocimiento el 

mayor nimero de personas y que estas pudiesen denunciar los 

posibles impedimentos respecto a los que pretendiesen el 

matrimonio, si  pasados los términos establecidos no se 

hubiese presentado objecién alguna se har& constar asi y se 

procederd a fijar dia y hora para la celebracién del 

Matrimonio, en caso contrario se procederaé a hacer de
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conocimiento del Juez de Primera Instancia la denuncia de 

algin impedimento para que este haga la calificacién y 

proceda a recibir las pruebas necesarias para esclarecer los 

hechos, si llegase a proceder la denuncia se hard la 

declaraci6én de que no pueden contraer matrimonio, teniendo 

solo el recurso de responsabilidad, en caso contrario se le 

notificara al Registro Civil para que se lleve a efecto la 

ceremonia. Este sistema tiene su origen en el derecho 

canénico en las Jlamadas amonestaciones las cuales dan 

publicidad a las personas que deseen celebrar el matrimonio 

eclesidstico. En el 25° se faculta a los Jueces de Primera 

instancia para conocer de los juicio sobre validez o nulidad 

del matrimonio, alimentos, gananciales, restitucidén de dote, 

divorcio; el 30° sefiala que solo los matrimonios celebrados 

con todos las formalidades que la ley prescribe produciran 

efectos civiles, sin perjuicio de recibir las bendiciones de 

los ministros de sus cultos. 

En términos globales el siglo XIX aparece para el mundo 

contemporaneo como el siglo donde se consagran las nuevas 

situaciones revolucionarias, se acenttian las 

transformaciones que se proyectaban desde el siglo XVIII y 

se establecen las bases del reordenamiento del mundo del 

siglo XX, es dentro de este contexto global que el 

movimiento de Reforma cambia importantes aspectos de las 

estructuras del Estado Mexicano al expedirse el 28 de Julio 

de 1859 la “Ley Sobre el Estado Civil de las Personas" el 

cual disponia en su primer articulo el establecimiento en 

toda la Reptblica de funcionarios llamados Jueces del Estado 

Civil, los cuales tendrian a su cargo "la averiguacién y 

modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos 

y extranjeros". 

El Registro Civil es la institwcién que tiene por 

objeto hacer constar de manera autentica y a través de un
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sistema organizado todos lo actos y hechos relacionados con 

le estado civil de las personas, mediante la intervencién de 

funcionarios estatales investidos de fe pliblica en cuanto a 

los datos que se consignan en las actas que cada uno de 

ellos levanta. Esta institucién estatal surge raiz del 

triunfo de la revoluci6én francesa que trajo consigo la 

secularizacién de los registros parroquiales, considerados 

estos como los antecedentes del Registro Civil, a su vez los 

registros parroquiales tiene su origen en el Concilio 

Ecuménico de Trento celebrado a mediados del siglo XVI, en 

el que se acordé la creacién de tres registros, uno para 

nacimientos, otro para matrimonios y otro para las 

defunciones. 

El establecimiento de las oficinas y de su demarcacién 

territorial se dejo a cargo de los gobernadores de los 

Estados, Distrito y Territorios, en su articulo 4° se 

imponia la obligacién a los Jueces del Registro Civil de 

llevar tres libros, los cuales estaban distribuidos de la 

siguiente forma: a)Actas de nacimiento, adopcién, 

reconocimiento y arrogacién; b)Actas de matrimonio; y 

ej)Actas de fallecimiento, mismos que deberian de llevarse 

por duplicado, por la seguridad que brindaba la existencia 

de un ejemplar si por alguna circunstancia alguno se 

destruia; los libros en sus dos ejemplares permanecerian 

bajo el cuidado del titular de cada una de las oficinas 

durante el lapso de un afio, al finalizar este debia remitir 

uno de los ejemplares a los gobiernos de los respectivos 

Estados. Todas las actas deberfan de asentarse en los dos 

ejemplares de libros correspondientes, so pena de 

destitucién del encargado. 

En el articulo 18° se establece el término de 15 dias 

que siguen al parto par que presenten al nifio ante el juez 

del registro o en su defecto ante la autoridad local; el 19°
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establece la obligacién a declarar el nacimiento al padre y 

la madre o a cualquiera de ellos, los médicos o parteras que 

hubieren intervenido también tiene la obligacién de dar 

aviso; el artfculo 20° sefiala los requisitos que debe 

contener las actas: se deberd de extender ante la presencia 

de dos testigos y deberé contener el lugar, dia y hora del 

nacimiento, el sexo del presentado, el nombre que se le 

ponga, apellido y residencia de los padres que se le ponga, 

el 21° y 22° tratan de nifios abandonados o expdésitos, los 

cuales deberaén de ser presentados al juez del registro civil 

con todos sus papeles y objetos encontrados en 61 y declara 

el dia y lugar donde lo hubiesen hallado, asi como las 

cireunstancias del caso, en esta acta se asentara la edad 

aparente del nifio, su sexo, el nombre y apellidos que se le 

pongan y el nombre de la persona que de 41 se encarga; el 

24° prevé cuando el nacimiento ocurre a bordo de un buque 

nacional, debiéndose extender una constancia en la que 

aparezcan las circunstancias del caso y solicitaradn que la 

autorice el capitan o patrén de la embarcacién, debiendo 

entregar dicha constancia al primer puerto nacional que se 

arribe, 

Conforme al articulo 25° los contrayentes se debian de 

presentar ante el Juez del Registro Civil y manifestarle sus 

nombres, apellides, edad, ocupaci6n y lugar de nacimiento, 

su consentimiento para realizar tal acto, y la autorizaci6n 

de los abuelos o tutores o el de las autoridades que deban 

de suplirlo si se trata de menores de edad. Se hard constar 

que no hubo impedimento o que habiéndolo se dispenso, asi 

como los datos generales de los padres de ambos y de los 

testigos, mismas que serian asentadas en el acta, a la cual 

se le harian copias para publicarlas en los lugares ptiblicos 

de costumbre durante un término de 15 dias en los facil 

acceso, en la casa del juez, en caso de que alguno de los 

contrayentes no hubiese tenido el mismo domicilio en los
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seis meses Gltimos se deberia remitir copias de las actas a 

los anteriores domicilios, si dentro de este término se 

denunciase algin impedimento se deberd asentar en el acta 

con los datos generales del denunciante, si esta no se 

probase o bien si no se presentare ninguna se procedera a 

fijar el lugar y la hora en que deberAé de llevarse a efecto 

la celebraci6én del matrimonio. 

El 35° faculta a los Gobernadores de los Estados, 

Distritos y Jefes de Territorios para establecer el arancel 

que por cada acto se deba de pagar, procurando que las 

mismas sean médicas y se declara que las actas de defuncién 

seraén gratuitas; el 37° sefiala los datos que deben de 

asentarse para dar fe del fallecimiento de una persona, si 

en el lugar del fallecimiento de una persona no hubiese Juez 

del Registro Civil ser& la autoridad local la que extienda 

la constancia; en caso de fallecimiento en algtn hospital o 

Casa ptiblica tiene la obligaci6én de dar aviso dentro de las 

24 horas siguientes los encargados o directores de los 

mismo. La importancia del Registro Civil como institucién 

estatal es de alcances insospechados en cuanto a ila 

trascendencia juridica, ya que en dicha instituci6n son 

objeto de inscripcién y de concentraci6én todos los 

acontecimientos relativos a la identificacién e 

individualidad de los seres humanos, traduciéndose a su vez 

en el finico medio para controlar la seguridad juridica de 

las relaciones intersubjetivas 

Conforme a la divisa modernizadora de secularizacién 

decimononica, del liberalismo social mexicano se expide el 

31 de Julio de 1859 la " Ley que declara que cesaba toda 

intervencién de la iglesia en los cementerios y camposantos 

" concretandose asi la separacién juridica de lo 

eclesiastico con lo civil en lo referente a la inspeccién y
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administraci6n de los cementerios, camposantos y las criptas 
© bévedas que se encontrasen en los templos, ordendndose que 

los mismos quedasen a disposicién de las recién creadas 
autoridades civiles, las cuales asumian el absoluto control 

de los mismos, ya que sin su autorizacién no se podia 

realizar ninguna inhumacién y de realizarse se consideraria 

que sé era sospechoso de la comisién del delito de 

homicidio, procediéndose a realizar la correspondiente 

investigacién de las autoridades para determinar su 

participacién en el delito imponiéndosele una sancién 

pecuniaria o corporal, aun en el caso de que no resultase 

autor de la muerte de la persona que se estaba inhumando. 

Se autorizaba la creacién de panteones o campos 

mortuorios particulares previa solicitud por parte del 

interesado y aprobacién de la misma por parte de las 

autoridades encargadas civiles, la administraci6én estaria a 

cargo de los que lo erigieren pero estaban sometidos a la 

inspeccién y vigilancia de la autoridad del ramo, 

permitiéndose la entrada de los ministros del cultos 

respectivos para realizar los oficios religiosos 

Correspondientes que se realizasen con motivos de los 

decesos y sus creencias religiosas, conviniendo con ellos su 

remuneracién por los servicios prestados. 

Se establece que las autoridades tendraén la facultad de 
establecer nuevos panteones en los lugares donde no los 

tengan o bien que sea necesario uno nuevo, teniendo el 

encargo de administrar los fondos que se recaudaren por el 

concepto de los servicios prestados para lo cual se 

estableceria un arancel que se fijaria en los lugares 

piblicos para efectos de que la poblacién estuviese 

enterada, mismos que se destinarfian para la mejora, 

conservaci6n y embellecimiento de estos, asi como los 

medidas que se deberian de tomar en consideracién para que
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en los cementerios existiera limpieza y salubridad con las 

finalidad de evitar brotes de enfermedades contagiosas que 

pusieran en peligro a la poblacién tales como: estar en las 

afueras de las comunidades circuidos por un muro y ubicarlo 

en tanto fuera posible con respecto a la poblacidén al lado 

contrario de donde corriera el viento. Los gobernadores 

establecerian las medidas pertinentes para que dentro de los 

cementerios se conserve el decoro, la salubridad y limpieza, 

siendo los ejecutores de estas los Jueces del Estado Civil 

estableciéndose las sanciones pecuniarias o corporales a 

estas infracciones. En el articulo 14° se prohibe la 

inhumaciones sin la autorizacién de la autoridad competente, 

debiendo ser realizadas por lo menos 24 horas después del 

fallecimiento y ante la presencia de dos testigos 

levantandose acta pormenorizada de todo lo actuado y 

remitiendo copia de esta al Encargado del Registro Civil; en 

el 15° se establece una sancién para cualquiera que viole un 

sepulcro, aumentandose cuando el sepulturero ilegase a ser 

cémplice y caso contrario este deberia probar su inocencia; 

el 16° establece la presuncién de que cualquiera que 

entierre un cadaver sin dar conocimiento a la autoridad se 

le consideraraé como posible homicida integrandosele un 

juicio para determinar su responsabilidad. 

Con el advenimiento e institucionalizaci6n de la 

secularizaci6én fue necesario asumir conscientemente que los 

modos y los tiempos propios de nuestro pasado deberian de 

responder a la modernizacién contemporanea, raz6n por la 

cual el 11 de agosto de 1859 se expide el “Decreto sobre 

dias festivos y prohibicién de la asistencia oficial a las 

funciones de la iglesia", separando a nuestra cultura 

mestiza de la enraizada ensefianza evangélica buscando 

establecer nuestra propia identidad nacional. Se suprimen 

fechas considerados para la iglesia como festivos, fijandose
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unicamente los dias que se dejaria de despachar 

habitualmente las oficinas gubernamentales y e1 comercio, 

asi mismo se complementa este proceso radical de cambio al 

adecuarse bajo premisa institucional la disposicién de la no 

asistencia de los funcionarios en su caraécter oficial a los 

actos Littrgicos religiosos, con la finalidad de evitar una 

interpelacién entre ambas instituciones 

En los afios que siguieron a la independencia politica 

se realizaron diversos intentos para liberar al pais del 

poder y la influencia de las diversas clases privilegiadas. 

La reforma vino a consumar la segunda parte de nuestra 

evolucién nacional, al modificar el orden econémico y social 

haciendo entrar en circulacién las enormes' riquezas 

acumuladas por la iglesia y favoreciendo con ello a la 

creaci6én de la burguesia nacional, pero el resultado mas 

importante fue la independencia del Estado con respecto al 

poder de la iglesia y la libertad de conciencia. 

En términos globales el siglo XIX es considerado bajo 

un marco pletérico de liberalismo social, en el cual se 

acentian las transformaciones y se sientan las bases para el 

reordenamiento mundial del siglo XX, observandose que en 

nuestro el siglo XIX. Uno de los frutos mas importantes de 

la reforma en materia religiosa lo es la Ley sobre la 

Libertad de Cultos emitida el 4 de diciembre de 1860, que 

establece la separacién entre la iglesia y el Estado, pero 

ahora de una manera mas amplia y explicita, conteniendo esta 

una serie de restricciones para garantizar la libertad y 

tolerancia de cultos. En su articulo 1° "La leyes protegen 

el ejercicio del culto catélico y de los demas que se 

establezcan en el pais, como la expresién y efecto de la 

libertad religiosa.
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Se sefiala que la autoridad religiosa era pura y 

absolutamente espiritual, sin coacci6én de ninguna clase y 

como consecuencia en el orden civil no podria haber 

obligacién pena ni coaccién de ninguna especie con respecto 

a las faltas, asuntos y delitos simplemente religioso. 

Ademaés en su articulo 8° se elimina el derecho de asilo 

en los templos, en el articulo 3° se substituia el juramento 

religioso por la promesa de decir verdad; por su parte el 

articulo 11° precisa que ningin acto solemne religioso podra 

verificarse fuera de los templos sin el permiso escrito 

concedido en cada caso por la autoridad politica locai, los 

articulos 12° y 15° prohiben herederas por testamento a los 

ministros religiaso cuando hubieran Sido directores 

espirituales del testador y cuan@o se disponga del la masa 

hereditaria el pago de alguna contribucién religiosa solo se 

haraé efectiva cuando esta no afecte la misma. El articulo 

13° concedia facultades discrecionales a los gobernadores 

para conceder © no permiso para recoger limosnas destinadas 

al culto religioso, el 18° encomendaba a los reglamentos de 

policia el repique de las campanas, el 19° eximia a los 

sacerdotes del servicio militar pero no del pago de sus 

impuestos, e1 20° privaba de cualquier efecto civil al 

matrimonio religioso, el 24° prohibia que la tropa formada y 

los funcionarios piblicos con cardcter oficial asistieran a 

los actos de un culto religiaso. 

De esta forma las Leyes de Reforma definen lo que la 

Constitucién de 1857 no alcanzo a definir en funcién a la 

relaci6én Iglesia-Estado, comenzando asi la etapa de 

consolidacién del espacio civil dentro de la nacién mexicana 

a través de un sistema juridico liberal que sentaria las 

bases del Estado moderno en el contexto internacional. Asi 

mismo la legitimidad del Estada deja de ser divina.
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CAPITULO Iv. 

ANALISIS A LA REFORMA DEL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL, 

4.1 CONSTITUCION DE 1857. 

Benjamin Franklin dijo: ""Para comprender los problemas 

de hoy y de mafiana, uno siempre tiene que recurrir al mundo 

de ayer"', la discusi6én alrededor del articulo 130 

Constitucional ilustra esta verdad, ya que para poder 

comprender la actual reforma es necesario recurrir a su 

primer precedente institucional: la Constitucién de 1857 en 

la cual se consolidan formalmente la victoria de la 

burguesia sobre el clero catélico. 

El articulo 123 decia "Corresponde a los poderes 

federales ejercer, en materia de culto religioso y 

disciplina externa, la intervencién que designen las leyes". 

El proyecto inicial del articulo se formulo en _ los 

siguientes términos "No se expedird en la Reptblica ninguna 

ley, ni orden de autoridad que prohiba o impida el ejercicio 

de ningin culto religioso, pero habiendo sido la religi6én
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exclusiva del pueblo mexicano la catélica, apostdélica, 

romana, el Congreso de la Unién cuidard, por medio de leyes 

justas y  prudentes, de protegerla en cuanto no se 

perjudiquen los intereses del pueblo, ni los derechos de la 

soberania nacional" 

Como suele ocurrir cuando por el deseo de complacer a 

todos, a nadie satisfizo el proyecto dei articulo 15, ya que 

por un lado decreté la libertad de cultos " no se expedird 

en la Reptiblica ninguna ley, ni orden de autoridad que 

prohiba o impida el ejercicio de ningiin culto religioso", 

pero por otra parte le da un tratamiento especial a la 

religién catélica, ya que por haber sido "la exclusiva del 

pueblo mexicano", el congreso deberfa de protegerla "por 

medio de leyes justas y prudentes", pero solo cuando "no se 

perjudiquen los intereses del pueblo, ni los derechos de la 

soberania nacional", hecho que marca una _ proteccién 

privilegiada muy clara en favor de los catolicismo. El 

debate emanaba del mantener una historia de religiosidad 

oficial o de separar de una vez y para siempre a la religién 

catélica del Estado. El debate sobre el articulo 15 cubrié 

varias sesiones del Constituyente, a continuacién se 

mencionara cuatro intervenciones mAs destacadas que se 

realizaron en contra y a favor del mencionado articulo. 

En contra: José Maria Cortes Esparza, diputado por 

Guanajuato y miembro  suplente de la comisién de 

Constitucién: Yo creo que el congreso no tiene autoridad 

para legislar en estas materias, y que legislar prohibiendo, 

permitiendo o tolerando ciertos cultos, es una usurpacién de 

facultades gue no nos competen, y empefiarse en que la
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Constitucién no tenga la homogeneidad que debe tener, 

haciendo que se ocupe de ~materias disimbolas. La 

constitucién debe arreglar las relaciones del pueblo con el 

gobierno sin intervenir en nada en las relaciones del hombre 

con dios, porque la asamblea constituyente no tiene una 

misién especial como la que recibieron los apdéstoles en el 

cendculo. 

Marcelino Castafieda, diputado por Durango: éEn un 

pueblo en que hay unidad religiosa, puede la autoridad 

publica introducir la intolerancia de cultos? Si lo primero 

es una verdad, no podemos sancionar la intolerancia de 

cultos, supuesto que ella rompe la unidad religiosa bajo la 

que desean vivir los mexicanos. El pueblo no quiere conocer 

otra religién que la catélica. No nos alucinemos sefiores, 

con lo aqui se nos ha dicho, a saber: que la tolerancia de 

cultos dard la verdadera unidad religiosa. Esto es también 

sefiores, un contrasentido. La diversidad de cultos importa 

esenciailmente la cesacién de la unidad religiosa. Estas dos 

ideas se excluyen mutuamente y quererlas unir es absurdo. 

De las anteriores exposiciones transcritas y de las que 

hicieron otros diputados opositores al articulo 15 se 

sintetiza en los siguientes argumentos: 

1.~ La libertad de conciencia era ilimitada, la 

libertad de cultos, limitada. 

2.~ La mayorfa nacional, que era catdélica, estaba en 

contra de la reforma que suponia o pretendia implantar el 

articulo 15.
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3.- La libertad de conciencia no era un derecho 

politico, y los derechos politicos debian ser los que 

consagre la constituci6n. 

4.- El congreso no tenia facultades para legislar en 

materia de cultos. 

5.- La libertad de cultos que establecia el articulo 15 

rompia la unidad religiosa bajo la que deseaban vivir todos 

ios mexicanos. 

A continuaci6n lo que se dijo a favor del articulo 15: 

José Maria Mata Moreno, diputado por Veracruz: “El 

articulo que se discute ha sido el resultado’ de 

multiplicadas conferencias en el seno de la comisidén, de 

serios estudios y de profundas meditaciones, no sobre el 

gran principio que contiene y respecto del cual ninguna duda 

han podido tener los individuos que la componen, sino acerca 

de la conveniencia o inconveniencia de su aplicacién en 

nuestro pais, atendiendo al estado actual de su ilustracién 

de sus habitantes y atin de sus preocupaciones. La libertad 

de conciencia, don precioso que el hombre recibié del ser 

supremo y sin el cual no existirian ni la virtud ni el 

vicio, es un principio incontrovertible que la comisién no 

podia desconocer. De la consignacién de este gran principio 

tenia que deducirse forzosamente la consecuencia de que, 

estando fuera de la accién legitimas de la sociedad de los 

actos que el hombre ejecuta para ponerse en relacién con la 

divinidad, ni ninguna autoridad puede tener derecho a 

prohibir a ninglin hombre los actos que tiendan a adorar a 

Dios dei modo que su conciencia le dicta".
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Asi fue como los conservadores, los moderados y un 

mimero considerable de los diputados liberales puros se 

pronunciaron en contra del proyecto, la resolucién queddé 

pendiente, cuestién de tiempo, porque tarde o temprano el 

principio habria de conquistarse y se habia obtenido ya un 

triunfo sélo con la discusién. Asi quedaron las cosas hasta 

que a fines de enero de 1857 con el voto de 57 diputados 

contra 22 la comisién de Constitucién retira definitivamente 

el proyecto del articulo a discusién. Ponciano Arriaga sacé 

fuerzas de la derrota, ese mismo dia presenta un nuevo 

proyecto sobre dicho articulo, en el que se _ otorgaba 

facultades a los poderes federales para ejercer su 

intervencién en los puntos religioso y a la disciplina 

eclesiadstica del modo que determinen las leyes; tras un 

breve debate el nuevo texto es aprobado por 82 votos contra 

4. Este articulo fue el 123 de la Constitucién de 1857 y es 

el antecedente del 130 Constitucional de 1917. 

4.1.- CONSTITUCION DE 1917. 

Como la 1857 la nueva constitucién expresa, aunque con 

mayor detalle y vxadicalismo, las restricciones que se 

imponen al clero, para concluir con el dominio que este 

tenia sobre la sociedad mexicana. Con los justificadisimos 

antecedentes @e un dramatico pasado histérico sobre la 

Materia, en que el clero llego a detentar un poder mayor que 

el del Estado mismo, y juzgando insuficiente lo que se habia 

acabado de consignar en los articulos 3°, 24° y 27°, 

apareceria el articulo 129 del proyecto diciendo 

textualmente el mencionado articulo "Corresponde 

exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de 

culto religioso y disciplina externa, la intervencién que 

designen las leyes.
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El Estado y la Iglesia son independientes entre si. 

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o 

prohibiendo religién alguna. 

El matrimonio es un contrato civil. Este y los demas 

actos del estado civil de las personas, son de la exclusiva 

competencia de los funcionarios y autoridades del orden 

civil en los términos prevenidos por las leyes, y tendrdn la 

fuerza y validez que las mismas le atribuyen. 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir con las 

obligaciones que se contraen, sujeta al que las hace, en 

caso de que faltare a ellas, a las penas que con tal motivo 

establece la ley". 

Este proyecto del articulo 129 en verdad ratificaba en 

tedo la muy loable legislacién de reforma, pero habian 

transcurrido ya mas de 50 afios desde entonces y la iglesia 

habia sabido ingeniarse para hacer inoperantes los 

postulados, por lo que era necesario que desapareciere de 

nuestras leyes el principio de que el estado y la iglesia 

son independientes entre si, porque esto precisaba reconocer 

la personalidad de la iglesia, substituyéndose por la simple 

negativa de personalidad a las agrupaciones religiosas, con 

el fin de que ante el estado no tengan cardcter colectivo, 

dando también cabida a un franco intervencionismo estatal 

sobre la materia, secularizdndose los actos del estado civil 

de las personas y afirmdndose la supremacia del poder civil 

en la sociedad. Los Constituyentes que discutieron el 

dictamen sobre el articulo 130 tenian en su memoria la 

historia triste y amarga que el clero habia desempefiado en 

México, muchos de ellos eran catélicos, pero votaron a favor 

Porque estaba mAs alla de convicciones religiosas, ya que 

representaba la paz, la seguridad y la tranquilidad de 

nuestro pais siendo aprobado por unanimidad de votos.
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4.2 LAS REFORMAS DE 19982. 

El 1 de diciembre de 1988 toma posesién como presidente 

de la Reptiblica el Licenciado Carlos Salinas de Gortari, 

sucediendo un hecho inédito en el Palacio Legislativo de San 

Lazaro, al asistir como invitados seis jerarcas de la 

Iglesia Guillermo Shulemburg Abad de la Basilica de 

Guadalupe, Jerénimo Prigione Nuncio Apostélico, Adolfo 

Sudrez Rivera, Juan Jesiis Posadas Ocampo y Manuel Pérez Gil, 

ante ellos, ante la clase politica del pais y ante los 

mexicanos, definia su programa de gobierno a sequir durante 

su periodo constitucional, al afirmar en una parte de su 

discurso “El Estado moderno es aquel que garantiza la 

seguridad de la Nacién y, a la vez, da seguridad a sus 

ciudadanos, aquel que respeta y hace respetar la ley; 

reconoce la pluralidad politica y recoge la critica; alienta 

a la sociedad civil, evita que se exacerben los conflictos 

entre los grupos; mantiene transparencia y moderniza su 

relacién con los partidos politicos, con los sindicatos, con 

les grupos empresariales, con la Iglesia, con las nuevas 

organizaciones en el campo y en las ciudades"* 

Design6é al Licenciado Agustin Talles Cruces como un 

representante a titulo personal ante el Papa Juan Pabio II 

sin haber aprobaci6én previa del Congreso, ni reforma del 

articulo 130 Constitucional. El 1 de Noviembre arribaron al 

Recinto de la Camara de Diputados con el fin de escuchar el 

tercer informe de gobierno Jerénimo Prigione delegado Papal, 

Ernesto Corripio Ahumada Arzobispo Primado de México, Juan 

Jesis Posadas Ocampo Arzobispo de Guadalajara, Luis Reynoso 

“«Discurso de toma de posesién", Carlos Salinas de Gortari, 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6én, 2 de 
Diciembre de 1988.
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Cervantes Obispo de Cuernavaca y Manuel Pérez Gil Arzobispo 

de Tlanepantla, en el acto el presidente realizé un 

pronunciamiento histérico " En mi discurso de toma de 

posesién propuse modernizar las relaciones con las iglesias. 

Partidos politicos de las m&s opuestas tendencias han 

sefialado también la necesidad de actualizar el marco 

normativo. Recordemos que, en México, la situacién juridica 

actual de las iglesias derivé6 de razones politicas y 

econémicas en la historia y no disputas doctrinarias sobre 

las creencias religiosas, por lo que su _ solucién debe 

reconocer lo que debe perdurar y lo que debe cambiar. Por 

experiencia, el pueblo mexicano no quiere que el clero 

participe en politica ni acumule bienes materiales, pero 

tampoco quiere vivir en la simulacién o en la complicidad 

equivoca. No se trata de volver a situaciones de privilegio 

sino de reconciliar la secularizaci6én definitiva de nuestra 

sociedad con la efectiva libertad de creencias, que 

constituye uno de los derechos humanos m&s importantes. 

Por eso convoco a promover la nueva situaci6én juridica 

de las iglesias bajo ios siguientes principios: 

institucionalizar la separacién entre ellas y el Estado; 

respetar la libertad de creencia de cada mexicano, y 

mantener la educacién laica en las escuelas pitiblicas. 

Promoveremos congruencia entre lo que manda la ley y el 

comportamiento cotidiano de los ciudadanos, dando una paso 

més hacia la concordia interna en el marco de la 

modernizacién" .** 

Dentro del discurso politico del presidente en materia 

de cultos cabe sefialar que reconoce la existencia de la 

simulacién como forma de relacién del Estado con la 

*"Tercer informe de gobierno", Carlos Salinas de Gortari, 
publicado en el Diario Oficial de la Federacién, 2 de 
Noviembre de 1991
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Iglesias, justifica el cambio de la normatividad con base en 

una reconciliacién entre la secularizacién existente en la 

sociedad y la libertad de creencias, define muy claramente 

la no participacién del clero en la politica, aunque quedaba 

en el ambiente de la clase politica la impresién de que con 

el cambio de legislacién se daba via libre a la 

participacién politica de los jerarcas religiosos. 

El 10 de diciembre de 1991 el Partido Revolucionario 

Institucional envid su. iniciativa de modificacién 

constitucional, misma que fue debatida en el pleno de la 

Caémara de diputados los dias 17 y 18 de diciembre, aprobada 

que fue se turna a la Camara de Senadores la cual lo aprueba 

el 21 de diciembre, y es publicada el 28 de enero de 1992. 

4.4 ANALISIS COMPARATIVO DEL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

  

1917 1992 

  

Bl principio histérico de la 

separacié6én del Estado y las 

Iglesias orienta las normas 

contenidas en el presente 

articulo. Las Iglesias y 

demas agrupaciones 

religiosas se sujetardn a la 

ley. 

  

  Corresponde a los poderes} Corresponde exclusivamente 

Federales ejercer en materiaj] al Congreso de la Unién 

de culto religioso yj legislar en Materia de 

disciplina externa la| culto pablico y de iglesias      
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intervencién. Las demas 

autoridades obraran como 

auxiliares de la federacién. 

y agrupaciones religiosas. 

La ley reglamentaria 

respectiva, que sera de 

orden piblico, desarrollara 

y concretaré las 

disposiciones siguientes: 

  

El congreso no puede dictar 

leyes estableciendo ° 

prohibiendo religién 

cualquiera. 

Pasado al articulo 24. 

  

El matrimonio es un contrato 

civil. Este y los dem&s actos 

del estado civil de la 

personas son de la exclusiva 

competencia de los 

funcionarios y autoridades del 

orden civil, en los términos 

prevenidos por las leyes y 

tendrén la fuerza y validez 

que las mismas les atribuyan. 

Pasado con nueva redaccién 

al antepeniltimo parrafo. 

  

  La simple promesa de decir 

verdad y de cumplir las 

obligaciones que se contraen, 

sujeta al que las hace, en 

caso de que faltare a ella, a 

las penas que con tal motivo 

establece la ley.   Pasado abajo a la letra e) 

texrcer parrafo. 

  
 



124 

  

  

La ley no reconoce 

personalidad alguna a las 

agrupaciones religiosas 

denominadas iglesias. 

  

a) Las iglesias y las 

agrupaciones religiosas 

tendran personalidad 

juridica como asociaciones 

religiosas una vez que 

obtengan su correspondiente 

registro. La ley regulara 

dichas asociaciones y 

determinaraé las condiciones 

y requisitos para el 

registro constitutivo de las 

mismas. 

   



  

Les ministros de los cultos 

seran considerados como 

personas que ejercen una 

profesién y estaran 

directamente sujetos a las 

leyes que sobre la materia se 

dicten. 

Paérrafo abolido. 

  

  

Las legislaturas de los| B) Las autoridades no 

estados unicamente tendrdn| intervendréan en la vida 

facultad de determinar, segin] interna de las asociaciones 

las necesidades locales, el! religiosas; 

némero maximo de ministros de 

los cultos. 

Para ejercer en México ell! c) Los mexicanos  podran 

ministerio de cualquier culto!|ejercer el ministerio de 

se necesita ser mexicano por| cualquier culto. Los 

nacimiento. mexicanos asi como los 

extranjeros deber&n, para 

ello, satisfacer los 

requisitos que sefiale la 

ley; 
      d) En los términos de la ley 

reglamentaria, los ministros 

de 

desempefiar cargos 

cultos no podran 

pliblicos. 

tendrdn Como ciudadanos 

derecho a votar, pero no a 
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ser votados. Quienes 

dejado de 

ministros de cultos con la 

hubieren ser 

anticipaci6n y en la forma 

que la 

podrdn ser votados. 

establezca ley, 

  

Los ministros de los cultos 

nunca podran, en reunién 

piblica o privada constituida 

en junta, ni en actos del 

culto 3° de propaganda 

religiosa, hacer critica de 

las leyes fundamentales del 

pais, de las autoridades en 

particular, o en general del 

gobierno; no tendrén voto 

activo ni pasivo, ni derecho 

para  asociarse con fines 

politicos. 

E) Los ministros no podran 

asociarse con fines 

politicos ni realizar 

proselitismo a favor o en 

contra de candidato, partido 

o asociacién politica 

alguna. Tampoco podrdén en 

reunié6n actos 

del 

religiosa, 

piblica, en 

culto o de propaganda 

ni 

de 

oponerse a 

en 

publicaciones caracter 

religioso, las 

leyes del pais o a_ sus 

instituciones, ni agraviar, 

de cualquier forma, los 

simbolos patrios. 

  

  Para dedicar al culto nuevos 

locales abiertos al ptblico se 

de 

Gobernacién, 

necesita permiso la 

de 

oyendo previamente al Gobierno 

del Estado. 

Secretaria 

Debe de haber en 

todo templo un encargado de 

él, responsable ante la   Parrafo abolido. 
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autoridad del cumplimiento de 

las leyes sobre disciplina 

religiosa, en dicho templo, y 

de los objetos pertenecientes 

al culto. 

  

  

El encargado de cada templo 

en unién de diez vecinos mas, 

avisardé desde luego a la 

autoridad municipal quien es 

la persona que est& a cargo 

del referido templo. Todo 

cambio se avisaré por el 

Ministro que cese, acompafiando 

del entrante y diez vecinos 

mas. La autoridad municipal 

bajo pena de destitucién y 

muita hasta de mil pesos por 

cada caso, cuidara del 

cumplLimiento de esta 

disposicién; bajo la misma 

pena llevara un libro de 

registro de los templos, y 

otro de los encargados. De 

todo permiso para abrir al 

piblico un nuevo templo, o 

yelativo al cambio de un 

encargado, la autoridad 

municipal dard noticia a la 

Secretaria de Gobernaci6n, por 

conducto dei Gobernador del 

Estado. En el interior de los 

templos podrdn recaudarse   

Parrafo abolido. 
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donativos en objetos muebies. 
  

Por ningtn motivo se 

revalidardé, otorgaraé dispensa 

Oo se determinara cualquier 

otro trémite que tenga por fin 

dar validez en los cursos 

oficiales, a estudios hechos 

en los establecimientos 

destinados a la ensefianza 

profesional de los ministros 

de los cultos. La autoridad 

que infrinja esta disposicién 

sera penalmente responsable, y 

la dispensa, tramite 

referidos, seré nulo y traera 

consigo la nulidad del titulo 

profesional para cuya 

obtencién haya sido parte la 

infracci6én de este precepto. 

Parrafo abolido. 

  

  

  
las publicaciones peridédicas 

de caraécter profesional, ya 

sea por su programa, por su 

titulo o simplemente por sus 

tendencias ordinarias, no 

podran comentar asuntos 

politicos nacionales ni 

informar sobre estos actos de 

las autoridades del pais, o de 

particulares, que se 

relacionen directamente con el 

funcionamiento de las   
Parrafo abolido. 
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instituciones ptblicas. 
  

Queda estrictamente prohibida} Queda estrictamente 

la formaci6én de toda clase de| prohibida la formacién de 

agrupaciones politicas cuyo/ toda clase de agrupaciones 

titulo tenga alguna palabra 0} politicas cuyo titulo tenga 

indicaci6n cualquiera que la] alguna palabra o indicacién 

relacione con alguna confesién]| cualquiera que la relacione 

religiosa. No podran]| con alguna confesién 

celebrarse en lo templos| religiosa. No podran 

reuniones de caracter| celebrarse en los’ templos 

politico. reuniones de caracter 

politico. 

  

La simple promesa de decir 

verdad y de cumplir las 

obligaciones que se 

contraen, sujeta al que la 

hace, en caso de que falitare 

a ella a las penas que con 

tal motivo establece la ley. 

  

  
No podré heredar por si ni por} Los Ministros de Culto, sus 

interpésita persona ni recibir)! ascendientes, descendientes, 

por ningén titulo un ministro| hermanos y  cényuges, asi 

de cualquier culto, un| como las asociaciones 

inmueble ocupado por cualquier] religiosas a que aquellos 

asociacién de propaganda| pertenezcan, ser&n incapaces 

religiosa ° de fines| para heredar por testamento 

religiosos o de beneficencia.| de las personas a quienes 

Los ministros de los cultos| ios propios Ministros hayan 

tienen incapacidad legal para] dirigido ° auxiliado      
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ser herederos, por testamento, 

de los ministros del mismo 

culto o de un particular con 

quien no tengan parentesco 

dentro del cuarto grado. 

espiritualmente y no tengan 

parentesco dentro del cuarto 

grado. 

  

Los bienes muebles o inmuebles 

dei clero ° de las 

asociaciones religiosas, se 

regiraén, para su adjudicaci6n, 

por particulares, conforme al 

articulo 27 de esta 

Constitucién,. 

Parrafo abolido 

  

Los actos del estado civil 

de las personas son de la 

exclusiva competencia de las 

Autoridades Administrativas 

en los términos que 

establezcan las leyes, y 

tendran la fuerza y valides 

que las mismas les 

atribuyan. 
  

Las autoridades federales de 

los estados y de los 

municipios tendrén en esta 

materia las facultades y 

responsabilidades que 

determine la ley. 
    Los procesos por infracci6én a 

las anteriores bases, nunca 

seran vistos en jurado.   Parrafo abolido. 

  
 



El 28 de enero de 1917 el Congreso Constituyente 

integrado por los representantes de la nacidén mexicana 

concluyen la nueva Constitucién Politica, estableciendo 

juridicamente las conquistas y los anhelos de los programas 

revolucionarios, concretando en dicha ley suprema el 

proyecto politico de el Estado Mexicano, bajo un positivismo 

juridico radical, reafirmando no sdélo los principios de 

separaci6n del Estado y de la Iglesia que habian sido 

fundamentales en la formacién y consolidaci6én de nuestro 

pais en el siglo XIX, secularizando la vida ptiblica como en 

ningan otro pais del continente. 

El lugar que ocupaba la Iglesia en la sociedad y el 

lugar que esta tenia frente al Estado, debia de modificarse 

necesariamente como consecuencia de los cambios 

estructurales en la vida de nuestra comunidad; el estado 

consideraba que para poder consolidar su fuerza y su poder 

como tal, debia definitivamente de borrar de la politica y 

de la vida econémica a la iglesia, propiciando que esta se 

vestringiera atin mas al A4mbito de las conciencias, a la vida 

intima del individuo; de ahi que el articulo 130 

Constitucional, junto con los articulos 3°, 5°, 24 y el 27 

intentaron solucionar ese inmenso y larguisimo conflicto 

histérico, sintetizdndolo en una soluci6én que implicaba 

reducir al minimo la posibilidad de accién, al grado de que 

no s6lo se consigna dicha separacién sino la supeditacién de 

la Iglesia al Estado. 

Hoy la regulaci6én politica de la vida piblica se 

encuentra bajo la vigilancia del Estado Mexicano, el cual no 

sefialard nunca preferencia o interés por religién o creencia 

alguna, raz6n por la cual al estar firmemente sustentada la 

vida de la naciédn se requiere que en la esfera de las 

creencias religiosas no intervenga el Estado y que las
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Iglesias y los ministros no intervengan en los asuntos 

piblicos del gobierno, ya que las libertades ptblicas y el 

estado de Derecho son los elementos necesarios para una 

modernizacié6n integral globalizada. 

Buscandose siempre acceder a una nueva etapa de 

gesarrollo integral de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad internacional, se convocéd a promover una nueva 

situacién legal de las iglesias promoviendo la 

secularizacién de la vida nacional y demostrar que a pesar 

de lo complejo de nuestra sociedad el estado abraza el 

principio bdsico de la tolerancia y el respeto a las 

creencias religiosas de los mexicanos y  extranjeros, 

buscandose asi una convivencia arménica entre los diversos 

sectores que integran nuestra conglomerada sociedad. 

Las normas que integran nuestra carta Magna fueron las 

respuestas a las necesidades circunstanciales que atravesaba 

nuestro pais en los albores de este siglo, de ahi gue el 

constituyente del 17 correlacione nuestro pasado histérico y 

cultural para buscar la consolidacién del Estado Mexicano. 

que es el dmbito de la razén de ser del estado propusiera 

que no s6lo bastaba una independencia entre el Estado y la 

Iglesia, con subordinacién de la primera con la segunda, 

sino que buscaban la sujecién mas absoluta de la segunda 

para con la primera, de ahi que en las reformas 

constitucionales de 1992 se utiliza el término "“separacién" 

no el de independencia, ya que los constituyentes del 1917 

no consideraron siquiera la independencia entre ambas 

entidades al que se le califica como principio histérico, es 

decir algo que ha venido existiendo y que tiene carActer 

esencial en la conformaci6én estructural del Estado mexicano 

En el nuevo texto constitucional se utiliza el término 

de Iglesias y agrupaciones religiosas sin establecer
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distincién objetiva entre una y otra, ya que probablemente 

mediante el termino iglesia se quiso significar una 

estructura religiosa con una organizacién juridica formal 

erden juridico interno y jerarquia y por el de agrupacién 

religiosa, quiza se pretende aludir a comunidades con lazos 

menos formales, con un menor grado de organizacién juridica 

y formal. 

Cabe hacer notar que la iglesia catélica es la tnica 

que tiene personalidad juridica internacional, el cual se 

basa en el reconocimiento por parte de la comunidad mundial 

de personalidad juridica a su supremo 6rgano de gobierno, la 

Santa Sede, es decir es sujeto de derecho internacional 

piblico. 

El texto constitucional de 1917 se establecia en el 

primer paérrafo la facultad o competencia que en materia de 

cultos se otorgaba a los poderes federales (Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial) dejando a las dem&s autoridades sélo 

como auxiliares de la Federacién. Con la reforma se faculté 

exclusivamente al Congreso de la Unién (Poder legislativo el 

cual esta depositado en el Congreso General, integrado por 

las C&maras de Diputados y senadores) para legislar en 

materia de iglesias y agrupaciones religiosas, en 

consecuencia sera el poder Legislativo el que determine las 

facultades de la Federacién, los Estado y los Municipios en 

la respectiva reglamentacién acerca del culto religioso. 

Dentro del primer pdrrafo reformado se establece que la ley 

Reglamentaria sera de orden ptblico, significando con ello 

que no es una regulacién para normar acuerdos de voluntad de 

los ciudadanos exclusivamente sino que al manifestarse y ser 

estas actividades piblicas, el Estado busca garantizar que 

el ejercicio de dicha libertad de asociarse con fines 

religiosos no sea incompatible con la igual libertad de los 

demas. La legislaci6n en materia de religiones se considera
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como una disposicién de orden ptblico porque atafie a los 

derechos humanos de contenido reéligioso y a asuntos que 

interesan a grandes volimenes de ciudadanos. 

El segundo pdrrafo (1917) es la complementacién 

integral del analizado con  anterioridad, al prohibir 

expresamente al Congreso Federal "el establecer o prohibir 

religién cualquiera", siendo esto una reafirmaci6én del 

devenir histérico de nuestro pais, ya que al Estado le 

compete regular las prdcticas que tocan lo piblico, debido a 

que sus actividades Gnicamente deben constrefiirse a la 

ebtenci6én del bien comin, garantizando y protegiendo el 

ejercicio de la libertad de creencias de todos los 

integrantes de la sociedad, sin establecer privilegios por 

ninguna de ellas. Las reformas de 1992 no suprimen el 

mencionado parrafo, ya que acorde con el caracter laico es 

incompatible el tener preferencia por alguna iglesia o por 

algin tipo de creencia religiosa, ya que el mismo debe ser 

neutro con respecto a tener o no confesién, creencia alguna 

0 promover su negacién, raz6én por la cual no debe impulsar 

programas para promover creencias o afiliaciones a 

determinadas iglesias. El legislador consideré que las 

raices histéricas de nuestro pueblo conllevaba al Estado a 

cuidar que cuando las practicas de las creencias religiosas 

trasciendan de los umbrales de los hogares se establezcan 

las conductas necesarias mediante las cuales se pueda 

gavantizar el ejercicio de la libertad de profesar una 

creencia. Al reafirmarse el respeto a las ideologfas 

religiosas de los mexicanos y los principios que forman 

nuestro legado histérico se asegura que las reformas no 

subviertan la supremacia constitucional, la secularidad y 

neutralidad del Estado Mexicano frente a los diversas 

creencias religiosas, buscdndose asi que el estado de 

derecho y las libertades ptblicas sean los elementos



fundamentales para que nuestra sociedad pueda continuar con 

los procesos de modernizacién, raz6n por la que se traslada 

el segundo pdrrafo del articulo 24. 

Por lo que respecta al tercer pdrrafo del articulo 130 

constitucional de 1917, se reafirmaba de forma contundente 

que el matrimonio era un contrato civil, esta especificacién 

fue necesaria para ser mas explicita la separaci6én entre las 

funciones del Estado y la Iglesia habida cuenta que el 

primero es el que deberia de llevar el registro de los actos 

civiles de las personas, estableciéndose que para estar 

legalmente casados ante la sociedad y surtir todos sus 

efectos juridicos en el pais era necesario realizar un acto 

de naturaleza civil cumpliendo previamente con los 

requisitos exigidos por la ley de la materia y que la sola 

ceremonia eclesiastica no era suficiente entre los 

contrayentes como hasta 1859 para imponer obligaciones entre 

los consortes. Con la reforma de 1992 se realiza una nueva 

redaccién y se traslada al antependltimo parrafo declarando 

que los actos del estado civil de las personas son de la 

exclusiva competencia de las autoridades administrativas 

sustituyendo dicho término al de autoridades del orden 

civil, estableciendo a ésta como la unica autoridad 

competente para certificar y expedir las constancias 

oficiales que acrediten el estado civil de las personas. 

El tiempo politico mexicano de principios de siglo se 

caracterizaba por sefialar la necesidad de impulsar un 

proceso de modernizacién, por lo que el constituyente de 

1917 plasma las ideas reformistas anticlericales de 1859 en 

el parrafo cuarto, el cual pareciera a simple vista que no 

tiene razén de ser, que esta fuera de lugar pero viene a 

secularizar por completo la vida social del mundo 

espiritual, al suprimir e1 valor de los juramentos de 

caraécter religioso que eran sumamente utilizados en el siglo
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pasado para diversos fines sustituyéndose por la protesta de 

decir verdad. Es natural que en el marco actual de un estado 

laico se reitere como Gnica formula de compromiso juridico, 

la simple promesa de decir verdad, al margen de cualquier 

juramento o invocacién religiosa; transladandose tnicamente 

al parrafo tercero de la inciso e del reformado articulo. 

El anterior pdrrafo quinto establecia “La ley no 

reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas", 

este tiene su origen en el siglo de luchas y de tragedias 

que se dieron en nuestro pais, llegando a la consideracién 

el constituyente de 1917, que la sola separacién entre el 

Estado y la Iglesia no bastaba para alejar el peligro de las 

instituciones de la Repiblica, tomandose la determinacién 

que la solucién més favorable para el estado mexicano era el 

total desconocimiento, asegurdndose con ello que ningtin acto 

realizado por ellas tuviese consecuencias juridicas. De tal 

manera que el Estado no reconocia a las agrupaciones 

religiosas denominadas iglesias como sujetos de derechos y 

obligaciones, sin embargo este desconocimiento juridico no 

significaba que no eran sujetos de regulacién por la 

comisién de’ actos ilicitos tipificados en la ley 

veglamentaria. La reforma constitucional de 1992 establece 

‘Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendran 

personalidad juridica como asociaciones religiosas una vez 

gue obtengan su correspondiente registro. La ley regulara 

dichas asociaciones y determinaraé las condiciones y 

requisites para el registro constitutivo de las mismas", de 

lo anterior se desprende: 

1.- Antes de obtener del Estado la _ personalidad 

juridica, se reconoce la previa existencia de las 

agrupaciones religiosas;
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2.- No estAn prohibidas las agrupaciones religiosas que 

no hayan solicitado u obtenido por parte del Estado su 

registro constitutivo y como consecuencia la personalidad 

juridica posibilidad; 

3.- Por consiguiente habré dos clases de agrupaciones 

religiosas, las que cuenten con personalidad juridica por 

haber obtenido su registro ante la autoridad competente 

(Sria. De Gobernacién}) y las agrupaciones religiosas e 

iglesias sin personalidad juridica ni registro constitutivo. 

La ley o el Estado no reconoce o desconoce a las 

iglesias y dem&s agrupaciones religiosas como tales, sino 

que simplemente se crea una figura juridica: la Asociacién 

Religiosa, que es el medio para obtener personalidad 

juridica y los relativos beneficios de la ley reglamentaria 

tales como el derecho a un nombre, a la identidad, a la 

nacionalidad, a la titularidad de derechos sobre bienes, 

derecho a la negociacién juridica y en general cuantos 

derechos, obligaciones y cargas correspondan a las personas 

juridicas conforme a la ley del estado. &n ila ley 

reglamentaria se disponen los requisitos que deben de 

satisfacer para obtener su registro constitutivo ante la 

Secretaria de Gobernacién, la cual verificaré que el grupo 

solicitante se haya ocupado preponderantemente de la 

observancia, practica, propagacién de una doctrina 

religiosa, que haya actuado en México durante cinco afios y 

que tenga notorio arraigo dentro de la poblacién, aclarando 

que no es una obligacién de las mismas, sino sélo para poder 

gozar de los beneficios que establece la ley reglamentaria 

de esa nueva figura juridica. 

El constituyente de 1917 estableci6é la incapacidad de 

las corporaciones religiosas para adquirir bienes raices 

como consecuencia légica-juridica de no tener personalidad 

juridica, no podian ser titulares del derecho de propiedad.
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Como consecuencia del reconocimiento u otorgamiento de 

personalidad a las asociaciones religiosas, resulta 

impliicita su capacidad para tener patrimonio propio 

sujetandose a las disposiciones legales correspondientes 

remitiéndonos al articulo 27° Constitucional, limitandolos a 

aquelios indispensables para cumplir con su _ objeto, 

impidiendo de esta forma el volver a los llamados bienes en 

manos muertas que Jllev6 en el siglo pasado a la 

desamortizacién forzosa. Para ello la ley Reglamentaria 

establece que se debera de solicitar a la Secretaria de 

Gobernacién una "declaratoria de procedencia" en el 

entendido que de no contestar dentro del término de cuarenta 

y cinco dias se entendera concedido, cuando una asociacién 

se registra se le expide su declaracién de todos los bienes 

de la misma. 

Dentro de la anterior legislacién en el articulo 27 se 

contemplaba la prohibicién absoluta para que las iglesias 

adquirieran, poseyeran a administraran bienes; 

estableciéndose que los que tuvieran pasarian al dominio 

directo de la naci6én, concediéndose accién popular para 

formular las denuncias correspondientes. También se precisé 

que los temples destinados al culto puiblico, los obispados, 

casas cirales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones 

religiosas serian propiedad de la nacién; atin m&s se 

estableci6é que los templos que en el futuro se erigieren 

para el culto serian también propiedad de la nacién. 

El pdrrafo sexto se derogo toda vez que el mismo 

establecia la equiparaci6n de los ministros de los cultos 

con los profesionistas, de tal formas que estos deberian de 

estar sujetos al control de la Direcci6én General de 

Profesiones de la Secretaria de Educaci6én Piiblica y ejercer 

su ministerio sélo si el expidiere su correspondiente cédula 

© patente de ejercicio, ahora bien esto no conlievaria a que



139 

hubiera sido necesario qué existiera la carrera profesional 

de sacerdote o pastor registrada ante la  autoridad 

competente (lo cual no era asi); si bien es cierto que en 

los seminarios catélicos se imparte la carrera de sacerdote 

{de acuerdo a su normatividad interna) no seria posible que 

se pudiera haber registrado tales estudios toda vez que en 

su pdrrafo XII establecia muy claramente que "por ningtn 

motive se revalidaraé, otorgara dispensa o se determinard 

cualquier otro tramite que tenga por fin para poder ejercer 

su. ministerio de ley a los ministros de los cultos 

sujetdandolos a las leyes que sobre la materia se dicten" de 

cual se desprende 

En el pdarrafo séptimo del anterior articulo 130 

establecia la intromisién del Estado en la vida interna de 

las iglesias al establecer "las legislaturas de los estados 

Gnicamente tendran facultad de determinar....... el nimero 

maximo de ministros de los cultos", lo cual implicaba que no 

existia el derecho de autonomia de las diversas iglesias, ya 

que debemos entender por autonomia en un sentido amplio como 

la facultad de una persona moral de darse a si misma su 

propia legislacié6n, su propio gobierno, su propia 

estructura, su organizacién, designacién de autoridades, 

ereccién de templos para el culto sin que al estado a través 

de sus diversas autoridades le sea licito intervenir. Es 

decir se pretende evitar que el Estado asuma la tarea de 

regular cuestiones internas de las diferentes religiones y 

que se garantice plenamente la libertad de creencias, de 

conformidad con las ideas secularizantes no es su funcién el 

evaluar las necesidades religiosas de la poblacién, ni el 

nimero de ministros que los deban de atender, siendo este un 

asunto de exclusiva competencia de las  autoridades 

religiosas y @e los fieles.
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Por lo que respecta al pdrrafo octavo del articulo en 

anaélisis, establecia que para poder ejercer en nuestro pais 

el ministerio de cualquier culto se necesitaba ser mexicano 

por nacimiento, y son mexicanos por nacimiento todos los 

nacidos en territorio mexicano conforme al articulo 30 

constitucional, sea cual fuere la nacionalidad de los 

padres, asi como los que nazcan en el extranjero de padres 

mexicanos, etc. El constituyente de 1917 establecia esta 

limitaci6én para ejercer en nuestro pais atendiendo al 

principio histérico toda vez que consideraba que ya que los 

sacerdotes ejercen sobre los creyentes una decisiva 

influencia espiritual y si dicha influencia de curas 

mexicanos habia sido nociva hasta principios de esta siglo, 

era fAcil imaginar los problemas que acarrearia si se les 

confiara la direccién a extranjeros. En la actualidad el 

Estado a desarrollado la supremacia constitucional, la 

secularizacién y la neutralidad en los diversos espacios 

Motivo por el cual considera ahora que ya no existe esa 

vaz6n histérica para exigir que los ministros de los cultos 

sean mexicanos por nacimiento, previéndose la posibilidad 

para que los extranjeros ejerzan el ministerio de los 

cultos, siempre que satisfagan los requisitos que sefiala la 

ley reglamentaria 

Dentro del contexto histé6rico de gran confrontacién que 

acababa de dejar la revolucién y la instauracién de un nuevo 

gobierno, fue necesario buscar la consolidacién de las 

instituciones bajo los principios de lucha social del siglo 

XX. Asi es como surgen las disposiciones considerada por 

algunos como excesivamente jacobina, para contrarrestar a un 

fenémeno complejo que ha vivido nuestra sociedad, 

respondiendo con una enorme combatividad y reduciendo a la 

Iglesia a dmbitos en los que no tuviese influencia dafiina. 

De ahi que en texto original se les prohibiera hacer critica 

de las leyes fundamentales del pais y de las autoridades
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toda vez que nuestra sociedad civil de principios del siglo 

no estaba lo suficientemente secularizada y la influencia 

que los sacerdotes podian ejercer aprovechando su poder 

espiritual podria impedir la consolidaci6én politica de 

nuestro Estado. El estado en la actualidad considera que se 

debe ratificar en lo fundamental el impedimento que tenian 

los ministros de los cultos, acerca de manifestar sus ideas 

respecto a la realidad nacional de ahi que la reforma 

elimine la prohibicién de % hacer critica” y lo sustituye 

por el de # oponerse a las leyes del pais& ratificdndose la 

separacién entre ambas entidades. Ademas se agregan en este 

mismo pdrrafo ni agraviar, de cualquier forma, los 

simbolos patrios” , esta prohibicién se aplicé con la 

finalidad de que los ministros de cultos de las diversas 

religiones que se han establecido en nuestro pais debido a 

su influencia que poseen sobre sus creyentes busquen 

desintegrar el nacionalismo entre los mexicanos, en virtud 

de fomentar el no cantar el himno nacional, el negar saludar 

y honrar a nuestra insignia nacional, provocando con estas 

actitudes estulticias, el ultraje a nuestros’ simbolos 

nacionales, por el cual numerosas personas han dado sus 

vidas para lograr que nuestro pais se consolidara. 

El constituyente de 1917 privaba de sus derechos de 

ciudadanos a los ministros del culto al establecer #% no 

tendraén voto activo, ni pasivo ni derecho para asociarse con 

fines politicos$ , esta restriccién en nuestra ley obedecia 

a su propia naturaleza y a las caracteristicas de su 

desempefio, ya que los que se consagran en tales actividades 

espirituales podrian ejercer gran influencia sobre los 

electores, ocasionando con ello una disparidad de fuerzas 

entre los candidatos, pero considero que la mayor 

preocupaci6n del constituyente lo fue el impedir que la
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Iglesia lograrad obtener un mayor poder politico a través de 

su colocacién en puesto de eleccién popular. A partir de la 

reforma de 1992 se les concede a los ministros de los cultos 

la calidad de ciudadanos para ejercer con plenitud la 

prerrogativa d@e votar participando asi en la politica 

mediante el sufragio, pero sin que implique la intervencidén 

por parte de las asociaciones religiosas. Pero se ratificé 

la incompatibilidad de poder asociarse con fines politicos y 

actos de propaganda en favor de algin candidato, partido o 

asociacién politica, ya que se debe de evitar que los 

ministros del culto utilicen los templos para realizar 

actividades politicas, garantizandose la libertad politica 

de los ciudadanos que concurren a profesar sus diversas 

creencias en los lugares destinados a las ceremonias 

religiosas. 

Por lo que respecta al voto pasivo se establece a 

partir de las reformas en el ad) "Como ciudadanos tendrdn 

derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren 

dejado de ser ministros de cultos con la anticipacién y la 

forma que establezca la ley, podradn ser votados", es decir 

se establece la posibilidad para aquellos que se hubiesen 

separado formal, material y definitivamente de su ministerio 

cuando menos cinco afios de poder acceder a las contiendas de 

las elecciones populares. Se establece con las reformas la 

incompatibilidad de los ministros de los cultos para 

desempefiar cargos piiblicos, teda vez que la_esfera 

espiritual y la administracién ptiblica son instituciones 

paralelas, pero se deja a salvo de esa limitacién a quienes 

hubieran renunciado a dicho ministerio, remitiéndolos a la 

ley reglamentaria la regulacién respectiva; 

El siguiente pdrrafo hacia referencia una vez mds a la 

supremacia del poder civil sobre el eclesiastico, ya que
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facultaba a la Secretaria de Gobernacién para otorgar 

discrecionalmente el permiso para el establecimiento de 

nuevos locales de culto piblico y el registro de un 

encargado por cada templo y de los objetos pertenecientes al 

culto. Ahora con la reforma y el  otorgamiento de 

personalidad juridica se concede a las asociaciones 

religiosas que ellas sean las responsables del 

funcionamiento de sus propiedades destinadas al culto ante 

las autoridades, en los términos que sefiale la ley 

reglamentaria. 

Por cuanto hace al parrafo décimo primero se establece 

la obligacién para el encargado de cada templo, quien unidén 

con diez vecinos mds, debe de avisar a la autoridad 

Municipal quien es la persona que esta a cargo del referido 

templo, avisdndole también los cambios del responsable que 

se dieren. Esto marca una intromisién del Estado en el 

gobierno eclesiadstico, facultando a los presidentes 

municipales para llevar un control de la administracién de 

los templos, toda vez que de acuerdo con esas disposiciones 

la nacién era la propietaria de los inmuebles destinados al 

culto, légico es que sepa quien es la persona que tiene a su 

Cargo la propiedad 

A la luz de la nueva composicién estructural del pais, 

la Constitucién de 1917 establecia en el parrafo 

decimotercero que las publicaciones de indole religioso “no 

podraén comentar asuntos politicos nacionales, ni informar 

sobre actos de autoridades del pais", ya que la competencia 

exclusiva de cualquier Iglesia debe ser el universo de lo 

aspiritual, motivo por el cual no tienen por que interferir 

con la vida social y politica del pais. 

Esta disposicién es abolida con las reformas 

constitucionales, sin embargo el legislador atento a las
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necesidades estructurales de nuestra sociedad inserta en el 

inciso e parrafo segundo "ni en publicaciones de cardcter 

religioso, oponerse a las leyes del pais" 

Uno de los textos que no sufri6é cambio alguno en la 

reforma del articulo en anélisis fue el parrafo 

decimocuarto, ya que solo fue movido de lugar al trasiadarlo 

ahora al pdrrafo segundo. Esta prohibicién estuvo motivada 

por ja intencién de evitar que surgieran como a principios 

de este siglo partidos con programas de accién, ideales y 

miembros de tendencia religiosa, como el Partido Catélico, 

al cual los carrancista acusaban de haberse aliado con 

Huerta. 

En el nuevo texto constitucional se mantienen y 

extienden las limitaciones al derecho de heredar de los 

ministros de los cultos al establecer “Los ministros de los 

cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 

¢cényuges, asi como las asociaciones religiosas a que 

aquellos pertenezcan, serdn incapaces para heredar por 

testamento, de las personas a quienes los propios ministros 

hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 

Pparentesco dentro del cuarto grado", del texto anterior se 

desprende: a}los ministros de los cultos que hayan dirigido 

© auxiliado espiritualmente a una persona que no sea su 

pariente hasta cuarto grado, no podrdn heredar de dichas 

personas, b)La incapacidad para heredar se extiende a sus 

ascendientes, descendientes, hermanos y cdényuges y a las 

asociaciones religiosas a las que pertenezcan, c)los 

ministros en ninguna hipétesis podran heredar por testamento 

de personas que no sean sus parientes consanguineos. Esta 

incapacidad establecida en lo mencionado, estA sustentada en 

una presunci6én de influjo contraria a la libertad del
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testador. En el texto de 1917 con la finalidad de prevenir 

el peligro de la acumulacién de bienes raices en poder de 

los ministros de los cultos, se establecen la incapacidad y 

restricciones al derecho de heredar, asi mismo no eran 

objeto de esta limitacién los parientes de los ministros de 

los cultos ni mucho menos las asociaciones religiosas por la 

vraz6n de que estas daltimas carecian de personalidad 

juridica. 

El pdrrafo decimoséptimo establecia que "los procesos 

por infraccién a las anteriores bases nunca serdn vistos en 

jurado", la razén de ser de esta disposicién estriba en que 

las creencias religiosas son de las que mds apasionan al 

hombre y saliendo estos de la masa social lo mas probable es 

que el jurado en su mayorfia participaraé de las creencias dei 

ministro que se juzga, razén “por la cual resultaria casi 

imposible buscar un jurado sin tendencias religiosas, capaz 

de ser imparcial en sus veredictos. Aunado a que dichos 

procesos sélo se llevan cabo cuando la ley lo establece de 

Manera especifica y que dicha posibilidad se encuentra 

abandonada por nuestro actual sistema juridico. 

LEGISLACIGON COMPARADA. 

BOLIVIA 

"El Estado reconoce y sostiene la religién catélica, 

apostélica y romana. Garantiza el ejercicio ptblico de otro 

culto. Las relaciones con la Iglesia Catélica se regiran 

mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y 

la Santa Sede". (Art. 3°)
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COLOMBIA 

“Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene 

derecho a profesar libremente su religién y a difundirla en 

forma individual o colectiva. Todas la  confesiones 

religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley" 

(Art. 19°). 

COSTA RICA 

"La religi6én catélica, apostélica, romana, es la del 

Estado, e1 cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir 

el ejercicio en la Reptiblica de otros cultos que no se 

opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres" 

(Art. 75°). 

HONDURAS 

"Se garantiza el jlibre ejercicio de todas las 

xeligiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no 

contravengan las leyes y el orden piblico. Los ministros de 

las diversas religiones, no podrén ejercer cargos ptiblicos 

ni hacer en ninguna forma propaganda politica, invocando 

motivos de religién o valiéndose, como medio para tal fin, 

de las creencias religiosas del pueblo" Art. 77°). 

NICARAGUA 

“Toda persona tiene derechos a la libertad de 

conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religién. 

Nadie puede ser objetivo de medidas coercitivas que puedan 

menoscabar estos derechos ni a ser obligados a declarar su 

ideologia o creencia" (Art. 29°}
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PANAMA 

Las asociaciones religiosas tienen capacidad juridica y 

ordenan y administran sus bienes dentro de los limites 

sefialados por la ley, lo mismo que las demas personas 

juridicas. Los ministros de los cultos religiosos, ademas de 

las funciones inherentes a su misién, sé6lo podrén ejercer 

los cargos piblicos que se relacionen con la asistencia 

social, la educacién o la investigacién cientifica" (Art. 

42°). 

PARAGUAY 

Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y 

la ideolégica, sin m&s limitacién que las establecidas en 

esta Constitucién y en relaciones del Estado con la Iglesia 

Catélica se basan en la independencia, cooperacién y 

autonomia. Se garantizan la independencia y la autonomia de 

las iglesias y las confesiones' religiosas, sin mas 

limitaciones que las impuestas en esta Constitucién y las 

leyes. Nadie puede ser molestado, indagado y obligado a 

declarar por causa de sus creencias o de su ideologia" (Art. 

24).
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CONCLUSIONES 

Fue preponderante la influencia de la iglesia catélica 

en la vida econémica, social y cultural de nuestro pais en 

el siglo XVIII y al querer interactuar como una fuerza 

dentro de la correlacién de nuestro sistema politico choc6é 

con la esencia del Estado, generdndose el problema de la 

supremacia entre ambos entes produciéndese un conflicto 

politico en el que finalmente se confirmaria el poder 

soberano estatal. 

A partir de la Constituci6én de 1917 prevalecié la 

politica sobre el derecho, ya que la forma de coexistencia 

entre ambas instituciones fue el modus vivendi o simulacién, 

el cual consisti6d esencialmente en la supeditacién de la 

iglesia al monopolio estatal sobre la cuestién social, a 

cambio de la tolerancia gubernamental a ésta se le permiti6é 

desarrollarse en los diversos niveles educativos a pesar de 

las prohibiciones juridicas. No obstante el relajamiento 

gubernamental con respecto a la aplicacién del precepto 

constitucional y su ley reglamentaria estos se mantuvieron 

sin cambio alguno, de ahi que el acercamiento real y la 

politica de colaboracién entre ambas instituciones era el 

tema de los cdénclaves politicos, en tanto la sociedad solo 

le quedaba recibir un discurso reiterativo y cada vez mas 

obsoleto. 

La sociedad mexicana ha evolucionado por lo que es 

necesario adecuar las normas juridicas que rigen la libertad
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de creencias, la relacién y separacién del estado con las 

iglesias, para lograr la ampliacién de los espacios y la 

trasparencia de las relaciones que se tienen con los 

diferentes segmentos que la integran. Con las reformas de 

1992 se deja a un lado la politica de la negociacién oculta 

y se encara el reto del didlogo franco; asi mismo se 

garantiza un estado laico, soberano y supremo. El cuito 

religioso es una actividad de caracter social, no se trata 

de tan s6lo de una garantia individual, sino del ejercicio 

de un derecho de la sociedad, es decir se requiere para su 

realizacién el espacio piblico y la participacién social. 

Considero que ahora con el reconocimiento juridico de 

las iglesias, es necesario que el estado mexicano reafirme 

su carActer como tal y ejercite su autoridad en materia de 

observancia de las leyes, la conservaci6n del orden y la 

tutela de derechos de terceros para evitar caer en la 

simulacién que se present6é durante el presente siglo. Es 

necesario dar mayor impulso la educacién laica en las 

escuelas de los diversos niveles, lo cual permitira la 

formacién de un ciudadano con una mentalidad secularizada 

diferenciando lo religioso de lo politico permitiendo un 

espacio democraético generador de libertades. Al estado le 

corresponde organizar, garantizar Y velar por la 

sobrevivencia de la sociedad mediante un proyecto colectivo 

que se derive de las necesidades y demandas ptblicas, pero 

no le corresponde garantizar la felicidad de sus 

integrantes, ya que esta es una afecci6én que dependerd del 

proyecto individual de vida de cada ser humano, todo ello es 

distinto a la funcién de las religiones.
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