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1 N T R o D u c c 1 o N 

Para culminar una carrera universitaria todo estudiante 

tiene como opción realizar un trabajo de investigación desa

rrollado con toda seriedad, entusias11<> y con base en las ex

periencias e inquietudes adquiridas en el aula. Para cumplir 

con este propósito el aluano requiere de la asesoria de un 

profesional responsable y capaz que lleve a buen fin el tra

bajo denominado tésis. Ahora someto a su cabal entendimiento 

mi exposición alrededor de los entes jur1dicos internaciona

les de la santa Sede y la Ciudad del Vaticano, ya que pienso 

que son importantes en el marco del Derecho Internacional Píl

blico. 

La condición jur1dica de la ciudad del Vaticano y la San

ta Sede representa para el iniciado en el campo de estudio 

del Derecho Internacional l'Qblico aspectos de gran compleji

dad e interés, no sólo por ser sujetos at1picos de la comuni

dad internacional, sino por la aparente separación entre la 

actividad y fines de estos entes y los propios de los Estados 

y las Organizaciones Internacionales. 

La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano se presentan ante 

todo el mundo de manera objetiva y din4mica relacionéndose 

con la comunidad internacional en forma general o particular 

lo mismo que influyendo y contribuyendo al desenvolvimiento 

del Derecho Internacional POblico. Dilucidar el origen. el 

grado y la calidad de las mencionadas relaciones constituye 

no sólo un problema teórico. sino un intento de arreglo préc-
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tico a la configuración de la comunidad internacional y a la 

satisfacción de sus necesidades dentro de las condiciones po-

11ticas y sociales en las que se ubica en cada etapa históri

ca. 

El presente trabajo se refiere, por tanto, al estudio de 

la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano en sus elementos his

tóricos, sociolOgicos y politicos que han conformado su con

dición jurldica dentro de la c011unidad internacional, tenien

do en cuenta sobre todo, la naturaleza propia de esas entida·· 

des para darles la categorla jurldica 114s adecuada a su rea

lidad. 

Asimismo realizamos un an4lisis de la influencia que has

ta épocas actuales ejerce la Iglesia Católica en todo el mun

do por lo que creemos, y los recientes acontecimientos nos 

dan la razón, de que el tema central de la presente investi

gación no deja de tener actualidad e importancia para todo 

estudioso del Derecho Internacional Pllblico. 



CAPITULO l. 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Para iniciar este capitulo, nos parece conveniente recor

dar que el Derecho Internacional, a pesar de tener sus orige

nes mas r&1110tos en el llamado •ius gentium" de los romanos, 

llega a consolidarse como un derecho consuetudinario precisa

mente durante la Edad Media. Y es en este periodo histOrico 

donde podemos encontrar los fundamentos suficientes para en

tender la posiciOn internacional actual de la santa Sede. 

Es en la Edad Media cuando la santa Sede realiza una in

tensa actividad en los paisee europeos contribuyendo con esto 

a la f ormaciOn de una practica internacional y que le diO su 

propia fisonomia como sujeto de Derecho Internacional. 

En atenciOn a esta practica por parte de la santa Sede y 

del propio Papa nos dedicare1110s a la tarea de exponer los he

chos histOricos mas relevantes de la actuaciOn de la Iglesia 

en la naciente uniOn de Estados durante la época que se ana

liza en este apartado. 

A. SituaciOn del Cristianismo, previa a la Edad Media. 

A partir del siglo 11 y hasta el V, el Cristianismo se 

consolida en una Iglesia fuertemente estructurada, debido 

principalmente a la f ormaciOn del clero y al establecimiento 

de practicas religiosas como la confesiOn, la comuniOn, la 



absolución y la penitencia las cuales fol'llllron un vinculo 1114& 

fir111e entre loe fieles y el clero, adell6e del reconociNiento 

de loe obispos como interaediarios entre Dios y el lllWldo. 

Ya en el afio 313, con el i•perio r01111110 en decadencia, el 

e8perador Constantino expide el Edicto de Mil4n por el que se 

concede la paz a la Iglesia de Cristo. "Aunado a esto el im

perio romano fue vencido, no por sus eneniigoe, sino porque 

las fuerzas espirituales que lo hab1an encumbrado se debili

taron, ya no ten1an vida las creencias antiguas.• (11 

En 315, el propio Constantino pidió ser bautizado y, des

pués de él, los gobernantes fueron cristianos. Este fue un 

acontecimiento decisivo para la Iglesia, que pasaba a ser 

pr9tegida en·vez de perseguida. 

La declaración de la religión cristiana como oficial del 

imperio determino que las fiestas de la Iglesia pasen a ser 

fiestas de Estado, los herejes ser4n castigados como crimina

les y el clero queda exento de la juriedicciOn ordinaria al

canzando privilegios especiales en materia penal. 

B. El Cristianismo en la Edad Media. 

·En.el ano 445 el emperador Teodosio 11 expide un decreto 

(1') La Biblia, ediciones Paulina Verbo Divino, ·Madrid ·1989. 
P· .. 31 
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iiaperial a través del cual se reconoce al Papa COllO jefe au

prellO de la Iglesia Cristiana en el imperio rOllallo. 

"Le Igl89ia obtuvo del Batado el privilegio de in
•unidad, que exi•1• a loa clérigos de 911Pleoa 1111ni
cipalea y de otras cargas personales; el fuero 
ecleaiAatico que liberaba al clero de la juriadic
ciOn de loe tribunales civiles: aua te11ploa alcan
zaron el derecho de asilo: la herej1a ae castigaba 
con penas pllblieaa y se conced1a a loa obispos un 
poder arbitral aan en litigios entre laicos• (2). 

Al llevarse a cabo la invasión del imperio r0111811o por 

parte de loa pueblos b4rbaroa, la Iglesia busca la oportuni

dad de convertirlos al cristianismo y para conseguirlo rea

liza diversas alianzas con estos. 

1.-origen de los Bstados Pontificios. 

Bn el afto 751 el rey de los lombardos Astolfo ataca a los 

bizantinos y los expulsa de Ravena invadiendo territorios de 

ROiia. "Temeroso el Papa (Esteban 11) del y1Jgo lombardo, co

loco au esperanza en el poderoso reino que surgta en occiden

te, el reino de los francos• (3). Atravesó los Alpes y por 

fin en 754 llegaba ante Pipino el Breve quien lo recibió con 

un gran festejo y le prometió cumplida protección. unos dias 

(2) José Maria Lacarra, Historia de la Edad Media, Tomo I, 
ed.Montaner y SimOn S.A., Barcelona 1960. p.278 

(3) Daniel Olmedo, La Iglesia Católica en la Edad Media. 
ad.San Antonio, México, 1960. p.21 
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;después·el. Papa repiti6 la·con111111~acion de Pipi,nO•Y le·conce

.di6·e1 ·~1tulo c1e.•patricius.l'Ollllflor1111". 

Bajo la protección de fuerte escolta el Papa regres6 a 

ROllll. Mas tarde un ejército franco atraviesa loa Alpes, se 

apodera de Pav1a y obliga a Astolf o a transferir sus conquis

tas al pont1fice. Al retiro de las fuerzas francas, Astolfo 

rOllpe su promesa, Pipino lo vuelve a derrotar en 756 y le ur

ge la entrega de loe territorios bizantinos al Papa. Aunque 

los bizantinos trataron de estorbar tal donación, no pudie

ron cambiar la decisión de Pipino. De esta manera quedaba 

constituido un Estado independiente en el centro de Italia 

que abarcaba parte del antiguo exarcado de Ravena, la Pent4-

polie y toda la comarca que rodeaba a Roma, sobre los cuales 

el Papa ejerceria soberania co11<> jefe temporal y que fueron 

denominados "Patrimonium sancti Petri". 

Este hecho marco el inicio de la eoberan1a te11poral de la 

Santa Sede, basada en su da111inio territorial, aunque en rea-· 

lidad al principio no fue total11Bnte independiente, debido a 

que los Estados Pontificios soportaron durante dos siglos la 

influencia de loe reyes francos, quienes se convirtieron en 

sus protectores permanentes (4). El Papa es en ese 111011ento 

(4) El Papa era el Qnico que mantenia una delégaci6n perma
nente cerca de los reyes francos. (Ve4se L.Oppenheim, Intro
ducción, base y desarrollo del Derecho Internacional PQblico, 
Vol.!, ad.Barcelona, 1966. 
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sef\or temporal con los mismos derechos que cualquiera, a su 

condición de jefe espiritual se suma. la de jefe temporal. 

:;. 

2.- El Cisma de Oriente. 

No obstante este periodo de aparente bonanza para el pon

tificado, debemos indicar que en oriente las cosas no marcha

ban como la Iglesia hubiese querido. Las invasiones Arabes y 

eslavas tuvieron consecuencias de gran alcance para el futuro 

desarrollo de la Iglesia Bizantina. La pérdida de las pro

vincias del Este acrecentó considerablemente el poder del pa

triarca de Constantinopla. Libre de .toda competición con sus 

antiguos rivales de Alejandr1a y Antioqu1a el obispo de la 

capital bizantina basó sus pretensiones en el estatuto otor

gado a su sede por el Segundo Concilio Ecuménico, que la si

tuaba inmediatamente después del obispo de Roma; se atribuyó 

desde fines del siglo VI, el titulo de patriarca ecuménico y 

se convirtió desde entonces en jefe.indiscutible de la cris

tiandad oriental. Por otro lado, las·invasiones eslavas es

tablecieron durante varios siglos un muro de barbarie pagana 

entre la cristiandad oriental y la occidental. La destruc

ción del cristianismo en Iliria y la barrera natural impuesta 

a las relaciones terrestres entre Constantinola y Roma con

tribuyeron, por lo menos, tanto como el dominio árabe del Me

diterráneo, al distanciamiento progresivo entre la Iglesia de 

Oriente y de occidente. En el siglo YII el latln, lengua 

oficial de la administración imperial fue reemplazado por el 



griego. Es as1 que la cultura, la lengua y la religión de 

Bizancio se transformaron en un movimiento totalmente griego. 

El punto central de esta división lo constituye la doc

trina del "Filioque", la cual afirma que el Espiritusanto 

procede del Hijo igual que del Padre. Sin embargo la Iglesia 

Bizantina, que habia adoptado las costumbres griegas, seftalo 

que esta deducción no justificaba el dogma de la consustan

cialidad del Padre y del Hijo ya que debilitaba la "monar

quia" del Padre, tendia a sacrificar la distinción entre las 

hipotésis a la simplicidad divina de la esencia comOn e im

plicaba una teologia en la cual la realidad mistica de Dios 

trino quedaba en cierto grado oscurecida por una filosof 1a de 

la esencia. 

El problema del "Filioque" ocupa un puesto trascendente 

en la disputa entre las Iglesias Romana y Bizantina que con

dujo a la ruptura definitiva en 1054. Aunado a esto, también 

hay que seftalar otras causas, entre las cuales tenemos en 

primer lugar los intentos papales de imponer una práctica li

túrgica uniforme en las iglesias griegas de la Italia meri

dional que los normandos iban arrancando poco a poco al im

perio de Oriente. Influyeron as1 mismo las medidas tomadas 

por el patriarca bizantino para obligar a las iglesias lati

nas de Constantinopla a seguir los usos griegos. Esta serie 

de acontecimientos desencadenaron la controversia entre la 
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cristiandad griega y la latina durante la Edad Media y que 

todavia separa a las.iglesias ortodoxa y católica romana. 

3.-conflictos entre el sacerdocio y el imperio durante los 

siglos XI y XII. 

En el siglo XI inicia la lucha del pontificado para ad

quirir influencia sobre los otros monarcas. se enfrenta al 

Sacro Imperio Romano Germ4nico, disput4ndose con el emperador 

el poder politico de Europa. El Papa Gregario VII defiende 

la organización e independencia de la Iglesia de la ingeren

cia del emperador Enrique IV. 

Es en esta época· cuando' se suscita el Conflicto de las 

Investiduras, el cual se origina por la.pretensión, tanto·del 

emperador como del pontifice, del derecho de investir a los 

clérigos de alta jerarquia. "Gregario en su af4n de evitar 

un rompimiento le llegó a proponer el envio de candidatos pa

ra elegir los obispos de entre los vasallos leales" (5). El 

rey germ4nico no quiso someterse y fue excomulgado, para pos

teriormente huir hacia canosa obligado por la sublevación de 

los feudales alemanes aliados del Papa. Al fin, Enrique IV 

somete a los rebeldes, toma Roma y el pontif ice se refugia en 

el sur de Italia. Este conflicto fue resuelto hasta el ano 

1122 con el Concordato de worms firmado por Enrique V y el 

(5) Daniel Olmedo, ~b:cit:, p.74 
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Papa Calixto II, en el que se concede al pont1fice el derecho 

a la investidura y a su vez otorga al emperador el derecho al 

juramento de fidelidad por parte de los seftores feudales. 

En la pugna por el "dominiwa mundi", es decir por la su

premacla entre los dos poderes universales: el espiritual de 

la Iglesia o el temporal del emperador, el pontificado en

cuentra un fuerte apoyo en los guelfos (rebeldes que consti

tu1an una importante facciOn pol1tica en contra del empera

dor, dentro de Italia). El Papa Alejandro III hace alianza 

con los guelfos y lucha contra el monarca Federico Barbarroja 

el cual respaldado por los gibelinos (facciOn polltica en 

contra del pontificado), vence al Papa y éste se refugia en 

Francia, aftos mas tarde Barbarroja es derrotado por los mi

laneses en Legnano (29 de mayo de 1176) y es asl como el pon

tlfice logra imponer su supremacla. 

Para esa época ya se hablan realizado las dos primeras 

cruzadas patrocinadas por el pontificado; la tercera cruzada 

(1189-1192) fue organizada por el Papa,Federico I Barbarroja 

de Alemania, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de 

LeOn de Inglaterra. 

4 ... -Pontificado de Inocencia III 

Al iniciar el siglo XIII fallece el Papa Celestino JII 

"y ese mismo dla,. caso raro en la historia,. los cardenales 
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temerosos de disturbios populares eligieron casi ananimemente 

al mas joven de todos. Lotario. hijo de los duques de Segni, 

de sólo .37 al\os" ( 6). Conocido como Inocencio I I I era uri 

ilustre estudiante de teologia y derecho ya que estudió en 

las célebres escuelas de entonces, Paris y Bolonia. Inocen-

cio, pontlfice que como ninguno hasta entonces, es " .•.. acu

sado falsamente de aspirar a una monarquia universal. .• " (7). 

Fue un gran defensor del poder eclesiastice y habil politi

ce cuya virtud le permitió afianzar el poder temporal del pa

pado, intervenir en el nombramiento de monarcas europeos, a 

los cuales pudiera deponer también, generalmente mediante la 

excomunión, la cual libraba a los sóbditos del juramento de 

vasallaje. El pontifica fundamentaba estos actos en su auto-

ridad "ratione pecati" (8). 

"Sobre todo principe cristiano tenia ratione peca
ti, el poder indirecto en lo temporal, por el que 
podia intervenir en los actos del principe cató
lico cualificables de delito, y sujetos a penas ca
nónicas de las que la excomunión implicaba la inha-· 
bilitacion, suspensiva primero, resolutoria e irri
tativa pasado un afio de contumacia, para el ejerci- ·. 
cio de las funciones soberanas" (9). 

¡} .. 

(6) Daniel Olmedo, ob.cit., p.112 .. ··, .. · · · 
( 7 l Manuel Giménez Fernandez, Instituciones Juridicas· de ·1a 
Iglesia Católica, Universidad de Sevilla, ed. saeta; .. 1940; · 
p.143 . . . . " ' 
< Bl Adolfo Miaja de la Muela, Introduccion'· al ·oere'~ho '1nt . .;r- · 
nacional Póblico, 4a.ed., Madrid, 1968, :p.318. 
(9) Manuel Giménez Fernandez, ob.cit._, .. p.194._· 
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En el ano 1215, por. medio del Concilio de Letr4n, Inocen

' cio III introdujo importantes llOdificaciones dentro del cle

ro: se inicia una organizaci6n financiera en la curia ponti~ 

ficia con la creación del dieZllO; influyó de manera decisiva 

sobre Francia y su emperador Felipe Augusto; combatió con 

ahinco las herejlas; organizó la InquisiciOn y "se dirige a 

los prlncipes cristianos incit6ndolos a sufrir algo por Cris

to, que tanto sufrió por ellos, en una nueva cruzada" (10). 

La cuarta cruzada (1202-1204) fortaleció el poder papal y 

favoreciO a Venecia, ya que tenia cOlllO objetivo tomar Bizan

cio para crear el Imperio Latino de Constantinopla, por lo 

que a Venecia se le entregaron los puertos mas importantes de 

la costa bizantina. 

Los sucesores de Inocencio III, Gregario IX e Inocencio 

IV, fortalecen el poder de la Iglesia: crean un aspecto ju

rldico para basar su influencia e intervención en la Europa 

medieval: la delegación de poder, a través de la cual la au

toridad del emperador le fue conferida por Dios teniendo como 

intermediario al Papa; hicieron a los emperadores diversos 

favores econOmicos y les reconocieron su origen divino como 

correspondencia a su subordinación reverencial que acataban 

ante el pontificado. 

(10) Daniel Olmedo, ob.cit., p.115 



.. ' 

e influencia _del. Papa a'.fÍn~l~s' ~ei·,~i~l~ XIII. 

:. El. 24 de diciembre a~ l;~r ~g<1e~i:;• ·;iP~; ·ei~ 6~rd~nai · )'-.:· 

'ée~edic:to Gaetani; quien tomó el nombre de :Bon'Úacfb:VIII,. ei. ·.· ,: .... ,.,_ 

•cua1 pro!"u1ga la celebérrima bula· "unam sanct~m·· e~ la que se .. 

es_tablece el criterio guelfo como oii.Üa{·ci~;. ia Iglei.ia y 

posteriormente elabora _la teOria de ,1~·9··D~s·Es¡Íada~>ambas en 
,·· · ... :• -··' ··. 

manos del pont.ifice_ y. las cuales signÚÍ.can_ los. poderes tem-. 

peral· y espiri tuai.· 
. -. _ _,· 

En este ~riodo 16s Papas act:u~ron como Arbitl'os .y ~eÚa- · 

dores entre los emper~dore~ e~,:~~~6s ·~-- d~b~~ "º7,;~ar;á~t~~ de 

-legal a:;l.ainv~dú,ride ~e~r'i~b~i;;s .~;;~:los ~~na'rcas;:'~tribÚ~ 

;:i;~l~!.~~j¡~~f ?~~1i~jiti~~~~~~f ~J~:!:' > 
·•tereri~i~s;· •:pera::0r_porítuié:e;va•/més"a11A•;del'1i:iod1fr~1recibida y 

· -. . -::: . .<-·'. ~_.::·:.-·.: ~-.·; ::·<:·:,_;:·~- ;:: ~:· ,.; __ -:,.::,!3;.;~;:-.>:~\--:~/ :_:/S::_rt._:_:_:~~~~.-·.· .. J::'./.: .'.~:'.~({.~~)-·_, :'!.b.!:-~<~:_: .: .. ·: ::.·: .. ··-~- ~ .. ->·.-· ,_ .. 
dicta. una ':sehtenciá, ·en·, calidad :_de· superior,.teinpor1ir,i,·.'.~ante :.·lo:._.:· 

e~·-;_~---·-~·"·,~ .· .... ~ ..... ,~. ~ . ' ~ ;:~;.-<~:.:; ;;:·::. ·::)~.;r;~: :".:<~/:;:.~;· .' .. '.:.:_:..;~·:·,/:~::·: :: .:; :-
. cua~ . Félipe; eij-l!efm~só(si:;.( ~i~qa'•'r Ct1m~l1 ~,1..~;;o;)Y.) ·' ' '·.~ '· .. 'ei:~ .. · .. · 
ade~A~ 01,gapa -;;olie~ano;reud.ar· d~ di~Hrit~s'E"·t:·ado~·:;~~~ós.· re.:·· 

· y~s -··~~- hiiblaf(:hechcl°:: feG~atariOs·;.de'; .i_á·,: . .-sarú::a· :-sede·:.·(SiCiiia·, 

' Ingla_terra,;·:·A~';g;n/ ;: 'eJe;dia~h;:~rcii:ec~~;a~i;·:;;~r.e ot~o~Esc 
tados ·qué ~~c1~s~j~ . P~~-;~~n~·~~ :~¿ibu;~º :~·~g~~i~1 (~u~gria. 

,:·.:· sa11émiá; Pa1:~riiaJ0 (l:i); •.. 
~'~ .. ;. •'>(:. ::;:~"::; 

( 11) ~~~lf'o Mfaj~ ~~ i{~~~h. ob, ci t;, .·. 
(1;:1 Mariuei·G~ménez Perntibde~.· ob.ciL, p.l94 

·¡ 
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glaterra y Carlos V de Francia al reiniciarse la Guerra de 

Cien Atlos en 1369. 

En esta etapa la Iglesia fue enormemente impulsada hacia 

la centralización bajo la autoridad del vicario de cristo. 

Este hecho se manifestó en tres lineas: el nombramiento de 

los clérigos, la percepción de impuestos y la constitución de 

la Iglesia. As1 misao cabe destacar acontecimientos qu~ con

sideramos significativos COlllO la disminución de la autoridad 

papal debido a la pugna entre guelfos y gibelinos cuyos re

sultados casi siempre desfavorecieron los intereses de la 

Iglesia; ademlls la realización de una cruzada y la resolución 

de la guerra francobritllnica no pudieron llegar a culminarse. 

Una vez aclarado lo anterior.pasaremos a indicar que el 

desarrollo de la organización financiera fue la causa y efec

to de ·1a centralización monllrquica dada en el seno de la 

·Iglesia, que a su vez se distinguió por ser la obra caracte

rfstica de los Papas de Avignon. Hasta el siglo XIII el Papa 

: "y ;~·j_':.·s~cro Colegio se 111antenian de las rentas de los dominios 

dela curia, como los monarcas y sel\ores feudales de los su

yoa.respectivos. El Papa Inocencio III creó los fundamentos 

.. de'i sis.tema financiero al imponer el diezmo sobre los benefi.c 

i{io~·:e'c::i~sillsticos. Los Papas durante Avignon incrementaron 

de ~~~~~~ importante los ingresos de la curia al I-esérvarS0 

l;:. ·colación de todos los beneficios. Los creadores de esta 
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Ba conveniente aeftalar que loa vlnculoa de la Santa Sede 

con loa monarcas y su constante participaciOn en loa rubros 

econOmicoe y pol1ticoa de loa Estados originaron la intromi

sión de loa monarcas en el seno de la Iglesia. As1 por ejem

plo, Felipe el Heraoso influyo enormemente en la elección del 

Papa Clemente V, el que a instancias del rey de Francia, fue 

coronado en presencia del propio monarca. Bl mismo rey di

solvió posteriol'llente la Orden de los Templarios y logro di

vidir el conclave en dos facciones: los bonifacianos y loe 

antibonifacianos originando que una vez fallecido Bonifacio 

VIII se nulificaran las sentencias dictadas por él a partir 

del afto 1300. 

6.~ Bl papado en Avignon. 

Clemente V acaba por escoger como residencia provisional 

de la curia el convento de los frailes predicadores de Avig

non, hecho que marca el traslado de la Sede a esta ciudad de 

Francia, época conocida como el "Destierro de Avignon" (1305-

1370) y es con el Papa Gregario XI cuando se reinstala en Ro

ma. 

Durante el llamado "Destierro de Avignon" Clemente VI ex

pide una bula en la que se da titulo legitimo a la jerarquia, 

otorgo la propiedad de las Islas canarias al reino de casti

lla. Urbano V actuO como intercesor entre Eduardo III de In7 
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estructura financiera fueron Juan XXIII y su camarero Gaeberto 

de Laval actuando como ministro de finanzas de la curia de 

Avignon. Dicho sistema fiscal se distribu1a en cinco grandes 

puntos: las rentas de loe dominios de la Iglesia. los censos 

pagados por los reinos cristianos vasallos y por loe monaste

rios e iglesias exentos de la autoridad del monarca y prote

gidos por el Papa, los impuestos de los beneficiados (cléri

gos que ocupaban puestos eclesi4sticoe), productos de la ju

risdicción espiritual de la Iglesia, y las donaciones, lega

dos y rentas diversas. Como resultado de esto exist1a un es

trecho vinculo entre el sistema financiero pontificio y la 

centralización monárquica de la Santa Sede. El 50\ de los 

ingresos de la curia pontificia proven1an de Francia ya que 

en este pa1s se encontraban la mitad de las recolectoras or-

gani zadae. 1 13) • 

Oportuno es indicar que la centralización administrativa 

y financiera de la Iglesia contribuyó a la solución monárqui

ca del problema de organización de ésta. contrariamente a la 

tesis mon4rquica de los Papas el Sacro Colegio Cardenalicio 

propon1a una solución olig4rquica, es decir, el poder lo com

partir1an el Papa y los cardenales, y por último, un gran 

sector de la curia se manifestó partidario de la supremac1a 

del concilio sobre el pont1fice, esto a raiz del conflicto 

(13) Ve4se, Juan Regla Campistol, Historia de la Edad Media, 
Tomo II, ed.Montaner y Simón, Barcelona 1960. 
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entre Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII. 

Bs importante destacar que durante esta época el trono 

pontificio estuvo ocupado por ciudadanos franceses, lo que 

m4e tarde acarrearla pugnas en el seno de la curia, entre las 

cuales la m4s trascendente es el lla111ado "Cisma de OCciden-

te". 

7.- Bl Cisma de occidente. 

La relevancia del Sacro Colegio en el gobierno de la 

Iglesia ee puso de relieve con la doble elección de 1378, __ que 

desencadeno el gran Cisma por el desacuerdo entre loe carde.-'; 

nales. 

·., ·, ~ ,_, - . 
Bl Cisma de Occidente simboliza la crisis del cosmopoli-·,_., 

tierno católico y la pugna de los nacionalismos italiano y 

francés, pereonif icados en los integrantes respectivos del 

Colegio de cardenales. Al morir oregorio XI surge el descon-

tanto entre los miembros del Sacro Colegio y los fieles, 

quienes se amotinan para pedir un obispo romano o al menos 

italiano. El conclave elige a un obispo de Bari que tomo el 

nombre de Urbano VI, pero la agresividad del nuevo Papa hacia 

los cardenales ayudo a desencadenar el conflicto. Desconten

tos con la forma de actuar del pont1fice los cardenales fran

ceses se retiran a Avignon impugnando la elección de éste. 

Carlos V, rey de Francia, apoya el movimiento de los rebeldes 
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y nombran a un nuevo Papa: Cl9119nte VII (1378-1389) (14). 

Debido a esta doble elección la cristiandad se dividiO en dos 

tendencias y se debilita la figura papal frente a la de las 

diferentes monarqulae. Al lado de Clemente VII se agrupan 

loe aliados de Francia, Sicilia, Escocia, castilla, AragOn, 

Navarra, Portugal, Chipre y condado de Baboya. Del lado de 

Urbano VI loe aliados de Inglaterra, Flandes, Polonia, Hun

grla, Alemania y la mayor parte de Italia. 

B.- Pin del Cisma y eituaciOn de la Iglesia en el siglo XV. 

La situación provocada por el Cisma subsistió hasta el 

afto 1417. a pesar de loe esfuerzos de la Iglésia por resta

blecer el orden dentro de su estructura. Los cardenales que 

hablan desatado el Cisma quisieron poner fin al mismo y a es

paldas de los respectivos po~t1fices, Gregorio XII y Benedic

to XIII, reunieron el Sinodo de Pisa (marzo-agosto de 1409) 

del cual resulto electo otro Papa: Alejandro v. el cual no 

fue reconocido. Con este hecho el Cisma, tricéfalo, desacre-

ditO al Sacro colegio y reforzo el principio de la monarquia 

pontificia. Es con el concilio de Constanza, realizado de 

1414 a 1417 bajo los auspicios del emperador Segismundo, 

(14) No hay duda de que carlos V aprovecho las noticias del 
borrascoso cónclave para conseguir otro Papa favorable a sus 
intereses. Sin su franco apoyo los cardenales dif1cilmente 
hubieran procedido a otra elección. 
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cuando es resuelto el Cisma de manera democrAtica. En este 

Concilio es elegido Papa Martin V (1417-1431) con el recono

cimiento de todo el mundo cristiano. A Martin V le sucede Eu

genio IV (1432-1447) a quien se debe el triunfo de la menar~ 

quia pontificia cuyo órgano vital en las funciones centrali· 

zadas, seria la curia (15). 

MAs tarde la Santa Sede entra en lucha con las monarquias 

autoritarias y con los nacientes movimientos nacionalistas 

contrarios al poderlo pontificio. Durante esta crisis la 

Iglesia tuvo que negociar mediante la realización de concor

datos para proteger su seguridad institucional y autoridad es-

piritual. A pesar de esto el Papa continuaba actuando como 

Arbitro entre los reyes europeos. Asi podemos citar como el 

Papa Alejandro VI, Borgia, de origen espaftol, favorece al rei-. 

no de Castilla, atribuyéndole la propiedad de territorios con

qÚistados mediante la bula "Inter Caetera" de fecha 4 de mayo 

de 14_93 ( 16) . Este hecho traerla innumerables consecuencias y 

controversias doctrinales acerca de la autoridad temporal del 

Papa sobre los demAs monarcas. 

(15) Con relación al Cisma de Occidente·;·_ veAse. Juan· Regla. 

pistol. _ob.cit., pp.265~211: 

(16.l vellse, Charles Rousseaú;: Derech~- Í~te;cná~i~nal: 

3a.ed.: Editorial 11rie1: a~rcei~n~ {966_, }''.~~~ 
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C .. Controversias referentes a las relaciones Iglesia-Estado 

durante la Edad Media. 

En relación al pensamiento de la Iglesia Cristiana refe

rente a los Estados, existen dos corrientes principales: 

l.- Teoria Regalista. Sostiene la supremac1a del Estado 

frente a la Iglesia. 

2.- Teoria curialista. Sostiene 

frente al Estado. 

· El cristianismo trae paralelamente" una· 

.la' vida. Aparece una doble caracteristica 

.y la idea de Dios como rector universal, la cristiandad como 

medio de salvación y la supeditación del Estado a la realiza

ción de los valores religiosos. A pesar de esto la doctrina 

religiosa predica obediencia a las autoridades constituidas. 

surge la Escuela Patristica cuyos m.§s importantes expositores 

fueron San Ambrosio y San Agust1n, defensores de la autonomia '._; 

absoluta de la Iglesia en el campo 

Estado es de origen divino. 

Durante 

',·,,. 

la potestad espiritual y te1ni>or~i d~ l~. Igle.ij.~:· •Lo~ mof1arCas•··· 

europeos fueron opcisi torea de.· la su'!l0rioridad' .{C:í~~iti~ti~~'. ··.· 
argumentando que si. bie~·la ~·;;test~d ~e lc;s, reyes ~a orige¡{ 

--,.' 
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.divino, ellos como encargados de cumplir la voluntad suprema 

sOlo eran responsables ante Dios. Asi mismo es importante 

recordar que a partir del siglo V los emperadores pugnaban 

con el pontificado la tutela de los asuntos eclesiásticos y 

en Oriente los herejes daban al rey el predicado de "sacerdo

tal". 

Posteriormente tienen lugar diferencias doctrinales ori-

ginadas por la Teoria de las Dos Espadas sostenida por Boni

facio VIII. 

1. - Regalistas. · 

...... 

. C:) : ~a·~to!o:·de. Sa~soferrato expone que el poder del emperador · 

.es l-~a~ii~~:~~l~~'.~;o~qu~ éste es Deus in Terris. Por lo tanto 

·_:l() ref.;r:~~fa·a1 o'~den eclesiéstico esté. reservado a él y" 

éua1ci~ieé'inr:0rferericia 
·," ~- .',· ; ::,,, _\·.:·;. 

sera concebfda como .~acrilegio. 
·.·. :;. · . .-.' ._·--_'.\.'_.;,.,_·· 

<: ;uff ~e:,~ar1s~· en• su obra "De Potestae Regia et. PapaÜ;• · 

é~pc)ri~·:¡,¡: Í.d~a cie.que el g~biernci ci~¡t e~·~~- ~1. necesario. 

p~~: Üna}Ji~/~uena .·.y Pi>r. consiguierit~ ¿ti:ii . jÜs~¡i~cádo por 

i:;;~: t;~~~ifi:i~.s ~ti~o~ • <~e~1iza~ion · á~ ,1<1 jusúcia ):ciiJe d.;.•. él 

d~r~v·~;c·?:ia~ ~~a~te: dé .SU sanclon por. el áisÚan;~~6: . ,Re~ 
futa:ias•-'idéas de Egidio de Colonna en·~Lsen't:i.do.de que eÍ . ,._ -... ., .. . - . 

• pod(>r'se~ul~r. requiere la .santHicáciOn de' la Iglesia' para 
._:···._;· :¡ . 

s.;r leg 1 t.im6. 
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Dante Alighieri quien en su libro "De Monarchia" inter

preta el pensamiento de san Pablo de que "toda potestad vie

ne de Dios" en el sentido de que el emperador recibia direc-

tamente su investidura de Dios y por ello no estaba sujeto a 

la potestad del Papa, de ahi que propugna por un imperio uni

versal. Dante ve en el imperio un "principado Onico que se 

extiende con el tiempo sobre todas las personas". 

Marsilio de Padua (1270-1340), rector por un tiempo de la 

Universidad de Par!s. Escribe el "Defensor Pacis". Enemigo 

irreconciliable de la hegemon1a sacerdotal. Deshaciendo el 

punto central de la Revolución Cristiana de la separación de 

poderes temporales y espirituales, proclama no sólo la supe

rioridad sino la exclusividad del poder temporal. Quiere un 

Estado que asuma todas las manifestaciones de la vida social 

y que ordene como amo en todos los dominios. 

Guillermo de Ockam, en su obra "Breviloquium" es adversa-

rio del .. sacerdotalismo pero no del poder pontificio. Ataca· 

la "plen.itoud o potestatis" del Papa. Partidario del imperio, 

es .del:·mfsmo corte ideológico de Dante. 
·"' ., 

· 2. c.· curiaÜsta.s . 

.. , ._-. : 

Eglc:Ú.o. Colonna C Oil de Roma l " .... sostiene que el Papa es 
,,+·-. 

el pÚmer. cielo.y de.él procede toda autoridad. corno la lu-

na reciba· la .luz del ·sol, el emperador no tiene otra autori-
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dad que la que el pontlfice le transmite. Bs rey ilegitimo 

todo el que ejerce una autoridad no recibida del Papa. No 

existe más guerra justa que la proclamada por el Papa en de

fensa de la fe cristiana" ( 15). 

"La obra de Bgidio es la más extrema de la argumentaciOn 

en pro del imperialismo papal" (16). 

Agustln Triunfo escribe la "Summa de Potestae Ecclesiás

tica" en la que también se define la suprema posiciOn ecle

siástica, relegando la del emperador a una categorla infe

rior, pues lo considera sólo un ministro del Papa. 

Ptolomeo de Luces apoya la autoridad secular del Papa en 

la transmisión que de ella le hizo el emperador Constantino 

(•). Tal delegación de poder se deriva del documento de do

nación territorial (falsificado por los Papas hacia el siglo 

VII para repeler reclamaciones territoriales), en el cual se 

atribuyen al Papa "poder, dignidad y honores imperiales, asl 

como el derecho a nombrar cOnsules y otros funcionarios" (17) 

(15) Adolfo Miaja de la Muela, ob.cit., p.322 
(16) Héctor Gonz4lez Uribe, Teoria Politica, 2a.ed.,Ed.Po
rraa, México 1977 
(•) Varios autores atribuyen a.Constantino la.donación de los· 
Estados pontificios, entre ellos el propio Ptolomeo.de Lucas. 
(17) Ve4nse Adolfo Miaja de la Muela, ob.ciL, p,322:y.·José 
Maria Lacarra. ob.cit., pp.315-316 · 
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El curialismo renaciO a propósito de la bula "Inter cae

tera" expuesta por Alejandro VI. Enrique de Sosa manifiesta 

que la personalidad jur1dica es atribuida por el bautismo y 

que el mundo se encuentra bajo el poder del Papa por ser éste 

el representante de Dios. 

3.- Existe otra corriente sostenida por Francisco de Vitoria 

y Santo Tom4e de Aquino, considerado como guelfo moderado. 

Santo Tomás de Aquino "verifica una s!ntesis y armoniza

ción del pensamiento pol1tico derivado de las concepciones de 

la filoeof1a antigua, con loe principios del cristianismo" 

(18). En cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Esta· 

do adopto un punto de vista intermedio pues sostuvo la doc

trina de la potestad indirecta que consiste en la eupremac1a 

de la Iglesia en las cuestiones espirituales, pero no en las 

eepec!ficamente temporales. "Claramente expresa en los co

mentarios a los cuatro libros de las sentencias de Pedro Lom-

bardo: la potestad temporal y la espiritual derivan ambas del 

poder divino. De consiguiente la potestad secular, en tanto 

esttt subordinada a la espiritual en cuanto as1 ha sido die-

puesto por Dios, a saber, en lo que atafte a la salvación del 

alma. En asuntos espirituales, pues, se debe mayor obedien

cia a la potestad espiritual que a la secular segOn aquel 

(18) Francisco PorrOa Pérez, Teor!a del Estado, Ba.ed., Ed. 
PorrOa, México 1975, p.74 
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verslculo (XXII. 21) del evangelio de San Mateo" (19). 

Por otra parte. Francisco de Vitoria niega la posición 

del Papa como supremo jerarca del mundo. La actuación tempo

ral del pontifico se constrifte a lo estrictamente necesario 

para cwnplir su objetivo espiritual. Aftade que si el poder 

secular correspondiera al Papa éste seria ajeno al papado y 

no podria delegarlo en los monarcas. Es asi como rebate la 

potestad mon4rquica derivada del Papa; éste puede defender a 

los cristianos de los infieles y para ello puede deponer re

yes o destruir leyes. 

Es interesante hacer mencion de la postura de Teodosio II 

en su carta dirigida a San Cirilo de Alejandria: 

"Sabed que la Iglesia y el Estado son ahora una 
misma cosa y que, en virtud de nuestro mandato y de 
la divina providencia de nuestro Dios y Redentor, 
se unir4n c.ada vez m4s ... y no permitiremos bajo 
ningQn argumento que la Iglesia y el Estado, sean 
colocados en discordia" (20), 

D. influencia de la santa Sede en la Europa medieval. 

La Europa medieval se vió grandemente influida por la 

santa Sede debido a que áquella se encontraba ·en una :~ituac .. : 

ción de nulo crecimiento cultural, económico y politice· 

(19) Francisco Porrlla Pérez,· ob.cit., p.75 

(20) José Maria Lacarra; ob.cit., p.278. 
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ginado por el régimen feudal. Esto ayud6 a la Iglesia a es

tablecer un verdadero Estado teocrático que controló total

mente la vida de la época. Para lograrlo se canto con gran

des recursos econOmicos provenientes del diezmo, las oblacio

nes, la limosna, operaciones de crédito realizadas con los 

monarcas, a quienes se concedian prest4m<>s que daban al Papa 

potestad politica sobre ellos, convirtiéndose en mültiples 

ocasiones, los pontificas en centro de decisi6n. 

"La Iglesia ya no es una facciOn que divide las fa
milias e inquieta al Estado, sino que encierra en 
su seno familias y naciones, anima todas las mani
festaciones de la vida püblica y social (escuelas, 
universidades, obras de beneficencia, milicia, 
etc.) y aün el Estado mismo es cristiano" (21). 

E. Posici6n y relaciones de la Santa Sede con los Estados du

rante los siglos XVI a XIX. 

Todavia en el siglo XVI el pontificado siguiO intervi

nÚmdo en los asuntos pol1ticos de los Estados y en contrapo~ 

siciOn sufriO la ingerencia de éstos en temas religiosos. E~ 

1512 el Papa Julio 11 excomulga al rey de Navarra, lo que 

¡iE.rmitiO a Fernando de Aragón avanzar la unidad espallola~ En 

el afio 1513 el pont1fice León XIII establece delegaciones 

permanentes en diferentes reinos y envla nuncios a Francia,. 

Inglat.erra y Alemania. Y en 1517 ordena la venta de indul-

(21) Danie.l Olmedo, ob .. cit., p.222 
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genciae con el fin de recabar fondos para la conetrucciOn de 

la Iglesia de san Pedro. Este hecho origina el movimiento de 

Reforma que ya se habla gestado en loe sectores descontentos 

con el pontificado. 

l.- La Reforma Protestante. 

Es ésta una corriente cristiana opositora a la santa se

de que, desde el punto de vista eclesi4etico, "mina la auto

ridad de la Iglesia CatOlica por medio del principio del li

bre examen, permite a los prlncipse acaparar las funciones 

civiles y eclesi4eticas" (22). La Reforma tiene como conse

cuencia la ruptura de la unidad religiosa y se desarrolla en 

el siglo XVI dentro del mismo seno de la Iglesia cuando un 

monje agustino, Martln Lutero, expone la soberanla absoluta 

de las Sagradas Escrituras, rebel4ndose contra la conducta no 

muy cristiana de varios prelados, el comercio con medios de 

salvación, la corrupción y la enorme riqueza eclesi4stica. 

Martín Lutero desarrolla su teor1a en la "ConfesiOn de Augs

burgo" de 1530. 

A pesar de que la Reforma nace con el deseo de volver .. a 

la Iglesia a su primitiva humildad p~~d¡cada por: Jesúcri;to y 

a la correcta 

(22) Héctor Gonz4lez.U.ribe,. ob.ci.t., ·p.633. 
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tradiciones, no se mantuvo ajena a las luchas y ambiciones 

entre los Estados. 

El movimiento de Reforma se vio mezclado en intereses po-

11 ticos y econOnlicoa de loa reinos europeos, siendo éste la 

oportunidad que varios monarcas esperaban para deshacerse del 

yugo papal. Lo anterior motivo que las ideas reformistas se 

propagaran, debido a que en otra época hubieran sido conside

radas heréticas y perseguidas y aplastadas por los tribunales 

civiles. 

La ideolog1a de Reforma desencadena una diversificación 

de la cristiandad en: protestantismo y calvinismo, después 

conocido como anglicanismo. Los emperadores entran en pugna 

para tratar de imponer una u otra rama del cristianismo; se 

origina la Guerra de Treinta Anos entre Francia y Alemania 

que culmina con la Paz de Westfalia, firmada en 1648 por Ale

mania, Francia y Suecia. Varios reinos se inclinan por el 

protestantismo debido a intereses meramente pol1ticos; este 

fue el caso de Richelieu, que adopto la causa de los reforma

dores para contrarrestar el gran poder de la casa de Austria. 

También se organizaron alianzas de los monarcas con el 

pontificado entre las cuales podemos citar la del Papa Cle

mente VII con Enrique Tudor. Francia, Venecia y algunos pr1n

cipes alemanes. sin embargo el protestantismo se extendió y 

muy pronto se reconoce la legalidad de éste en Alemania a 



través de la Paz da Augaburgo. ya qua la nobleza al81181la ara 

partidaria de la RaforlllB pues esto la peraitiria dominar loa 

bienes ecleai4aticoa y resistir al 11111parador. para ello se 

creo la Liga Slllalcada. 

Un factor trascendente para el enraizamiento de la Refor

ma en Ala11ania fue que, mientras loa paises del AtlAntico ob

tan1an su unidad nacional y la expansión, debido a loa gran

des descubrimientos geogr4ficoa -apoyados por el Papa- los 

paises de Europa central se hallaban todavia bajo el régimen 

feudal y el latifundismo eclesiastico imped1an su desarrollo, 

ademas de que se encontraban fuera del movimiento de expan

sión colonial. 

En Francia durante el reinado de Enrique 11 se propaga el 

calvinismo que sustenta la supresión de la jerarquia ecle

siástica y que gana adeptos en Suiza, Escocia y Holanda. no 

obstante las persecuciones de Enrique 11 en Francia. En In

glaterra Enrique VIII arguyendo motivos personales, proclama 

su separación de la Iglesia Católica (1531). 

2.- La Contrarreforma Católica. 

En la segunda mitad del siglo XVI el Concilio de Trento 

estructura la Contrarreforma Católica entre cuyos miembros 

figuraban: san Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo y san 

Francisco de Sales, utilizando como bandera la Orden de los 
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Jesuitas. A pesar de la Contrarreforaa, la cristiandad ae 

dividiO, prevaleciendo en la actualidad diferentes doctrinas. 

Después de este ciaaa la santa Sede estaba desprestigiada en 

Europa, y por consiguiente, la 1111yor parte de au potestad es

piritual y t911poral reconociéndoaele aol811ente por consenso 

de los paises católicos, ciertos privilegios: precedencia y 

decanato. "Loa Estados protestantes no reconocieron la aspi

ración del Papa a ser el 4rbitro en loa conflictos entre al o 

entre.ellos y loa Estados católicos (23). 

Sin embargo el Papa continuo siendo soberano de loa Esta

dos pontificios manteniendo relaciones con terceros Estados y 

teniendo gran actividad en asuntos internacionales. Con re

ferencia a esto es conveniente senalar la propuesta de Urba

no VIII a un congreso europeo reunido en Colonia en 1638, al 

que Francia se negO a enviar representantes con motivo de que 

sus aliadas Suecia y Holanda se opusieron. 

F. La Santa Sede en el siglo XIX. 

1.- Pérdida de los Estados pontificios. 

Una década antes del siglo XIX se lleva a cabo en Roma un 

movimiento republicano. Durante la lucha, varios revolucio

narios solicitan asilo a la embajada francesa la cual se los 

(23) L.Oppenheim, Introducción, Base y Desarrollo del Derecho 
Internacional Pablico, vol.1, Ed.Barcelona 1966. 
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concede por conducto del embajador Dupont, quien m4s tarde es 

asesinado.por soldados pontificios. Al enterarse de los su

cesos el gobierno francés ordena a sus huestes la aprehen

eiOn del Papa Pio VI, que es capturado en Roma en 1798 y lle

vado a Valence, donde fallece. Roma se convierte en repQbli

ca y la Iglesia pierde loe Estados pontificios. 

En 1789 como resultado de la RevoluciOn Francesa el culto 

pQblico estuvo interrumpido desde 1791 hasta 1801 fecha en 

que fue restablecido a través e un concordato firmado por Pio 

VII y NapoleOn Bonaparte, en el cual, como principal premisa, 

se estipulaba la alianza de la Iglesia y el Estado (24), sin 

embargo mediante leyes posteriores se limito la autoridad es

piritual de la Santa Sede. 

En 1801 la santa Sede recupera los Estados pontificios. 

M4s tarde y a pedido de NapoleOn Bonaparte, el Papa viaJa a 

Parle para coronarlo emperador (esta es la Qltima coronaciOn 

con intervenciOn de un Papa). Pasado algOn tiempo, NapoleOn 

invade Roma (1809) y toma los Estados pontificios que pasan a 

formar parte del imperio francés y hace prisionero al Papa 

trasladándolo a Fontainebleu. 

(24) con referencia a estos hechos ve4se: Ja_cques .. Pirenne, 

Historia Universal,, Las Grandes: f();d~rtes de l~ Hi~tori~. 

Tomo II r, · Grolier_ Internaé1ona1· Inc:·; .~rac1.4a.· .. Ed.J·o~é 
A.Fontanillá~ 
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2.- Antecedentes y expediciOn de la Ley de Garantias. 

Es en el ano de 1814, a la calda de NapoleOn, cuando Pio 

VII recupera parte de los territorios de la Iglesia, perdien

do el Venusino. Ferrara y Comacchio. 

Hacia 1831 las ciudades pontificias son dominadas por el 

nacionalismo liberal italiano. RApidamente se originan nue

vos movimientos revolucionarios para terminar con la hegemo

nia de los Papas. En 1849 siendo Papa Pio IX la Asamblea Po

pular proclama la caducidad del poder temporal pontificio. A 

partir de entonces P!o IX tuvo innumerables dificultades pa

ra mantener su autoridad en los territorios eclesiAsticos. 

ayudado para ello por tropas francesas principalmente. Las 

victorias de la dinast!a de Sabaya (nobleza italiana) coadyu

varon a agravar la situación pontificia que para 1860 era ca

si insostenible, a pesar de que Francia impedia a Italia la 

ocupación de Roma. cuando esto sucede Francia declara la 

guerra a Prusia. Las tropas de Napoleón 111 rodeadas comple

tamente en SedAn, son derrotadas por el ejército prusiano, 

por lo que el emperador francés se ve forzado a rendirse el 2 

de septiembre de 1870. La derrota origino un golpe de Estado 

en Paria y hace caer al segundo imperio. El rey V!cto.r .Ma

nuel ll aprovecha el momento para invadir Roma; el 20 .de sep~· 

tiembre de 1870 Garibaldi, jefe del ejército sardo, ·obstacu-: 

liza la entrada del Quirinal y los territorios p0ntii~1Í:'{¿~·' .• :·. 
son anexados a Italia con el fin de unificar éi'~·r'.~i~;; il;..;!J.~:,· .. -·~ . 
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no y la Asamblea Popular declara a Roma capital de ·Italia. 

Estos acontecimientos marcan el fin de la potestad tempó-

ral de los Papas quienes pierden la caracteristica de jefes 

de Estado y como punto final la independencia de la Iglesia 

en sus atribuciones espirituales. El pontifice reclama por 

la invasión violenta de que habla sido objeto y se recluye 

voluntariamente en el Vaticano, negandose a cualquier· tran-

sacción . 

. Victor Manuel II establece su. residencia en Roma · (julio 
: . '''·'':•. 

'de.187_1)> Mteriormente, en el mes de mayo, el pariameÍlto• 

italiano aprobó ·una 1ey que regulaba la. situación <ie1 . íiapii ·y 

de la. Sant·a Sede asi como:· las relacioriea:·de• ItaÜél 'cOn :.ia' 
· i9ie~ta, ~ombrad.; Ley. de 01irant1~~-~que ~eiA e~t~di~clá' mas 

adelante. Con la citada L~y s~ J~~~~b~ · ~~t:{~f~C::~~· J.~s req~é
rimientos de indepe~dencÍa de la I~le~J.a C~t6liC::a', ya que 

Italia recon~cia y respetaba l,( misión espi~i t~a~' ~ni~ersai 
. encargada .·al···Pº(l~if¡cad~, •. mism~ • q~~, no ~odia~~~~·~. supeditad.a. 

a B~ ;iup~emacla te~rÚorÍai .• El Papa n,unca r.:.co~ocló .esta 
. . . . . . . .· .. '•. ;. . ,. ..~ •.· ' ' 

ley y n~ áé~~tó r.a;J· ~;;f{¡,J.iii'ci¿;'rí~á q.:¡á d.:,:.;{i;; ~~ánélba~. dé:.. . . ... ,. " ·.-,..- ,, .; ' 

bidD •a que, sé trataba 'de un aéto • ~riil~~·~·;,ái. ~-.;)' E~i:~a~'it:~:. . ,.,. -:·/;,_. .,,"_ .... ,_,,_. 

' Üano que.· si sé' hubiés;;.::aceptado cl~í'iá '.i'eg'~úci~d.:·a la ;,¡i t~a~ '' 

ción.·:d~.hectía·~~-~: i~)i~:;?tfk;~~ ;SkJ~{~~·¡;·~~~fot~~;;;~~~ i~~-···. 
·,' dican qÚe la' sélnta:seilé'se. apOyó eri estás garanúás pafa ·rea-

lizar ~ún~i~~fi~·in~~,;~¡;~~~;~1ff~i;.~5n;:· :· 5 •. ;, t:'' · ,_ . 
( 25) veim~~ Chaii:1· ~~~~;~~;;;y L. Oppe;¡tieim > o~s 'cÚ's .. 

; .... ·,: .·.· 
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: G. Tratado de Letrlln. 

No obstante la pérdida de loe Estados pontificios, el Pa

pa en su carácter de jefe de la Iglesia católica, continuo 

ejerciendo labores de soberano pues como tal es reconocido 

por la diplomacia de diversos Estados (católicos y no cató

licos) entre ellos: Austria, Eepalla, Francia, Letonia, Alema

nia, Rumania y serbia. El pontifica env1a y recibe represen

tantes diplomáticos: suscribe concordatos e intercede en con

troversias internacionales. Como ejemplo seftalaremos que 

León XIII interviene como negociador entre Alemania y Espafta 

sobre el· problema del derecho a las Islas canarias. Sin em

bargo el Papa no trasciende en la pol1tica internacional y es 

as1 como la Santa Sede es relegada de las Conferencias de la 

Haya en 1899 - en las que se da vida a la Corte Permanente de 

.Arbitraje- y en 1907 por la cual se reafirma la organización 

.Y. funciones de la corte. Tampocoes invitada a integrarse a 

la· ·sociedad de Naciones en 1919 y segl'.ln Rousseau, la ley ita

liana le negaba el derecho de asilo. Las desaveniencias en

: t~e·;Ítalia y la Iglesia se agravaron por la hostilidad de los 

enemigos que la Santa Sede tenia cerca de la Casa de Sabaya y 

la masoner1a italiana. Se intentaron varias soluciones a la 

·llamada "cuestión romana", entre ellas. las negociaciones de 

·algunos miembros de la curia (Crespi, siendo Papa León XI u· ·y 

Giolitti en la época de P1o XI). En 1914 durante la guerra; 
. : ', . 

uri alemlln llamado Erzberger elaboró un proyecto para .sólucio~-

nar la "cuestión romana" el cual fue rechazado por el Papa ... 
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Benedicto xv. 

Este conflicto es resuelto en definitiva por el Tratado 

de Letr4n del 11 de febrero de 1929, celebrado por el carde

nal. Pietro Gasparri, en representación del Papa Pie XI y el 

·Duce Jefe de Gobierno italiano, Benito Mussolini, en repre

sentación del rey Victor Manuel II l. Junto con el Tratado 

fueron firmados un concordato que regulaba aspectos religio

sos entre Italia y la Santa Sede y un acuerdo financiero por 

el que se otorgaba a la santa Sede la cantidad de 750 millo

nes de liras en efectivo y 1000 millones de liras en bonos 

del Estado italiano, como indemnización de los daftos causados 

por la anexión de los Estados pontificios al reino italiano 

en 1870 ( 26) . 

En el Tratado de Letr4n ambas partes se reconocen su so-

berania legitima asi como de la casa de Saboya -pasando por 

Victor Manuel III- por el lado de la Santa Sede y de ésta por 

parte de Italia. Se crea también el Estado de la Ciudad.del 

Vaticano. 
., , .. _ . ' 

Los acuerdos lBteranenses (q~e ~br0gan la L~-y d.:.)aL~n-
~la~ d.; lB~l) ~o~ ~atÚfo~~~s el 14 de mayo d~'.ü;i9'.';;'6/!{¡ 
C4mara italiana y' e'f;sena~o; 'respeC:t~:ªJ11.~~~-e .• :·~~rÍpo qiie• se· 

anaÜza~.4 nifis'·~iie.l~~te; .· : :.? ' ; ;' ' ' ; . 
. ,., ; ' ,~·~· :- -' ,•' .. ·." 

e 26 J Ve4s~ ~~:~e°.l o{~én~z F~~n4~d~~·; -~~ ,;{t >. 
:,' 



,CAPITULO J'r .· 

. -. '· 

EL VATICANO A·TRAVES DE LA TEORIA.DEL .ESTADO 

- -· . ·' ' . '.• 

1.- ·con.c.epto ·de Estado 'seglln la Teoria Poli ti ca;· 

F;;e~ti ~ l.; aseveración de que la Ciudad de{iv~~Lno e~ .·· 

<in duj~~Ó )~6n categoria de Estado, nos parece 'cbn~eri'i..;~t~ '. ··• ' · .. · 

~~~Úz~j un breve estudio de la Teoria Politica con:~ifr;obje.~;• · \< 
t~ de d:iiucidar si el ente que ahora analiza~'c;;¡;;¡iO:f}st\1~t~~;_::: ' 

· ·-ralez~-:y: caracteristicas. re\lne los elemen.taS· ~~c·~~-a~'.i~OS~.:~:~a~·¿;( ·:··, 

-s .. ~ ~()nceptu~lizado como Estado. En la doctrina';;éi temÍÓs 

. ·m'oti vo de polémicas sustentadas por varios. aútore~:; ~~-tr~<1os 
.... ::· '..: .:>. : '. _'.:~.:-.:: :::~·-:~.;~~ ·¡_.: .. 1:_:_,_: .,; _; ;, ~ 

ver.élnoS·1-niltS'·:·ad0laí1t0-; cuaiés hay quienes afirman, como 
.:¡··-· •• ,- ···:· 

uri E:stado sobre el qúe existe. ún prótectorad~::Co'''e{s 'úri 'Estado .· · ·. · · 

~a~ji~~~ial:. o. bien, es un Estado que fÓrmá ·~~i·á·~e una' . : .· 
·. urii.óri r~ai:6·. per~onal. •.• co~a. ~am~iéri .ri~mer~s~~ ·~~~i?~~ ~f eg~~· 
q~~.s~ ·t~a~:~· ~~:'-~~· ~;¡t,á~oi•.•·-;' · '.; .\ <• .· .. ·./'•· • 
• .·. ~~~Je~'.·si~~:~~~;l '~~n~:Pi:;,·:~,E-~t~~o ,pr~~erita .tre: dis-

.· ti~tª~ ~60p~iane~:";i>¿ii~i~~-: 'i~A~í~il ''/ ;.i~i~1~~i~~·, · 
...... , :.::.•.· ..•. ::.·.:;, ; ;,~::_~.; .. ,-· ::: ;. '::', > :'. - ::--.:< ,· ··. . 1.-.,_ :- ,.· 

>.'. - ···~'· :·)_··:, :_>...; ... -··,·,' 
11: canceptci' J~~;}ifi ~~:;Estado. 

· .. , . ·><;:>: 
:,_;.··, 

.se· ha 

"·, ' -; 

séfüüad~ 4S~.'.~f/ 
··->:·. ..: ··•.;_.' . 

. "Una· -~~c.i~d~'a". ~~~~~-~~~:·~~e'.r\_t~da ·:·d~ .man~ra·: P_ermanente 
en eL._terri tor.io ._9ue .<le_'; Corresporide, . sµjeta a un 
poder: soberano ·que ··cr.ea> ,define y ·aplica un orden 
juridico· . .C¡ue: estructura la· sociedad estatal para 
obtener 'el bfen públ:~.co tempor;a1· .de sus componen-



·-.37-

tes" (27). 

B. Concepto jurldico de Estado. 

El concepto de Estado es incompleto si no:lo 'reúiC:1o'~~~6s 
·al aspecto jur1dico. Las concepciones Jur!d·J.~·~~ :dE!l.~ ESladO: ."·•.' 

nes humanas como base de la unidad social éié~e:·:_~';;n't.·~r::.;~;{uiia 
amplla tJrganizacion para la realizacioil·'Cie<súS':·."f:i.neri.§ por 

tanto dicha organización se logra can·i~ .i.in';o~i~'1'6~;d~ un ar-' 

den jurldico coercitivo al. q':'e. el· mfsmo· Estad;; qu~da: 
·, ~>: ~:: '. >;., :·· ·.·;_\.:·_:<' 

c. Concepto sociológico de Est.áa6; ··· .. -:.':, 

En el aspec~o ~ocl~lt~c~~. •;e consi~era 
:.,.·· 

principalm;;n~e' '6c;~~ ti;:,\·~~~o~~n6'8Ci6i~i.: c!omo una·. especie del.··. 

gén.;~~. socie<i;;~ :r $;;9~ii ';eii'iíl~k ~ ( . . ·•.··.:".· . · · · "<··. 
·,,.,~·':·;..,-'~\ ';·::,.;,:,.,, ~·)'' .,. ,,-,~·:,.,·:·/.¿ ·~·:,:.~ .. 

. . ''Ei·' E~¡~~;;·;~G·Uri'i:.~~e~~ión hú~ana ciue se 
i•r'elaciones ;voluntarias .:de.:· 1as 'hombres·: 

, 'd_el" ·Estado/existen: hombres·. obedfentes, . 
:· -de"estásfrelaciories"de::·dominicí .'también' 
· tre•srrelac.i~nes 'de: igualdad" < 20¡. · 

·:·:.'·· :_:;·.'._(.; -~;,h' 'i ': ;_~/-
. '.. ·. ··:· _:.'~· ·.; - ; ·,, .. :_ -,·. . ' 

2. - iiem;i\t'ciíí.:C:Í;;i Estado. 
,·. "-

··>~ ... 
. A~· · Ei · pu0bl·o ;·::,,· -· ·.; 

,,... . < 27 l r·1:~~ci~~o: Po~raa Pére~, 
(28) George Jellinek, dtádo P~rez, ob.cit., p.185 
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· se:.ha·· definid~ cómo: una comunidad humana asentada perma

nentemente e~ un territorio, constituyendo una unidad. 

El pueblo es un concepto juridico que incluye solamente a 

·1os miembros del Estado, éstos son aquellos individuos que 

pertenecen al mismo a través de un vinculo juridico que los 

liga permanentemente a él. El reconocimiento del caracter de 

miembro de un Estado se realiza a través de la atribuciOn de 

nacionalidad. Las formas con que se cuenta para atribuir na

cionalidad son los llamados ius soli (criterio de atribución 

de nacionalidad de origen basado en el lugar de nacimiento) y 

lus·sanguinis (criterio de atribuciOn de nacionalidad de ori-· 

gen basado en la filiaciOn). 

B. Estudio.de la Ciudad del Vaticano desde el punto de vista 

de.l pueblo. · 

Ah.::>ril :a~aÚzaremos si la Ciudad del Vaticano posee una . 

com~niclad 9~e pueda ser enunciada como pueblo. An~es -~~ :0di:6 ·• 
• creém6k.:i~pbrtante citar. por parecernos exacto, el' ~·6rie:i~ptci ' 

''.:··'·;--, ..... . 
qu.e RoÚsseáu da al pueblo: 

·,· :·:~,'/ ;· .. 

"Conj~~to ·de individuos que se hallan unfdo~ ~l ~:r 
. :tado por un vinculo jurldico y pol1tico al;'que· ha~. · .· 

bitualmente se da el nombre de nacionalidad·y'.-se.: ·.• · 
caracteriza por su permanencia (elemento>de·;disdn- :. · · 

.· cion·éntre el nacional yel extranjéro);y; p<>r. su.'. . 
continuidad·· ¡ 2<Jj, · 

· (29J charl.~s .Rousseau, .ob .. cit •. p.B~ 

'.; .. 
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En este rubro es menester hacer el an4lisis de la forma 

de atribución de la nacionalidad vaticana compar4ndola con el 

concepto antes descrito. 

SegOn el articulo 9 del Tratado de Letr4n, complementado 

·por la Ley vaticana sobre el Derecho de Ciudadania y Residen

cia del 7 de junio de 1929 (30), son ciudadanos del Vaticano 

los individuos que residan habitualmente dentro del territo

rio pontificio en virtud de su cargo; los cardenales, aOn 

cuando no residan en él, si se encuentran dentro de Roma; y 

el personal de las representaciones pontificias en el extran

jero durante su función. 

En atención al articulo 1 de la mencionada ley gozan de 

ciudadania vaticana: 

"aquellos' que residan de una manera permanente den
tro de la Ciudad del vaticano en razón de su digni
dad, de su cargo, de su servicio o de su empleo, 
cuando esta residencia es prescrita por una ley o 
un reglamento, o lo mismo cuando ella sea autoriza
da por el Soberano Pontifica y en su nombre por el 
Cardenal Secretario de Estado, si se trata de una 
persona que participa con un titulo cualquiera de 
la Corte Pontifical o de alguna de las administra
ciones indicadas en el articulo 2 de la Ley Funda
mental de la Ciudad del Vaticano, o por el gober
nador, si se trata de alguna otra persona". 

"(30) 'Mariano Daranas· Pel4ei:, Leyes·Fundamentales de la Ciu
dad del Vaticano en Constituciones Europeas Vol.2, Editora 
Nacional, Madrid 1979. 
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También gozan de ciudadan1a vaticana aquellos que sean 

autorizados por el Soberano Pont1fice en todo caso. en uso de 

una facultad discrecional que le atribuye el inciso c) del 

articulo que se comenta. 

De la forma como se adquiere la ciudadan1a vaticana pode

mos concluir que no concuerda con lo que autores como Rous

seau consideran esenciales en el concepto de pueblo. Lo an

terior en base al concepto de pueblo citado con anterioridad 

ya que los ciudadanos del Vaticano carecen del vinculo juri

dico que los ligue de manera peraanente a éste. El estudio 

de estas disposiciones resalta que la ciudadania vaticana de

riva del hecho de la residencia. mislll!I que sólo puede existir 

en virtud del ejercicio de una función pontificia o de una 

autorización, por lo tanto no está fundada sobre el ius soli 

o.el ius sanguinis, sino sobre una forma muy especial de 

atribución de nacionalidad basada en la ocupación de cargos 

eclesiásticos (nacionalidad derivada). Y aQn mas. nos atre

veriamos a decir que la citada ciudadan1a vaticana no es una 

.·nacionalidad, en base a lo anteriormente expuesto, aunado a 

'que la propia ley vaticana en todo llOmento habla de ciudada

·nos y no de nacionales. (*) 

(*) Nota: También la ley en cita en su articulo 2 indica que 
son ciudadanos vaticanos: "la esposa. los hijos, los ascen
dientes, los hermanos y hermanas de un ciudadano vaticano •. 
con la condición de que ellos vivan con él y sean autorizB
dos a residir dentro de la c. del Vaticano ..... , ademlls se 
exige el requisito de que por la condición de los parientes, .. 
el ciudadano vaticano tenga obligación alimentaria·hacia.ellos 
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Las disposiciones de la ley vaticana establecen requisi

tos y autoridades competentes para otorgar la autorización de 

residencia, as1 como las causas de su revocación y las cau-

sas de pérdida de ciudadan1a. Para una más fácil comprensión 

de este tema transcribiremos los preceptos relativos. 

"Art.4.- La autorización para el cónyuge y los hi
jos podrá ser dada por la simple constatación de 
los lazos de parentesco. 
La autorización cesa de derecho: 
a) Para el cónyuge, si el matrimonio es anulado o 
es objeto de una dispensa, lo mismo que si la sepa
ración de cuerpos es pronunciada. 

b) Para los hijos, cuando ellos cumplan la edad de 
veinticinco anos, a menos que ellos sean incapaces 
de trabajar y vivan a cargo del ciudadano vaticano. 

c) Para las hijas en el momento de su matrimonio." 

"Art.5.- La autorización indicada en el articulo 3, 
relativa a sus ascendientes, sus hermanos y sus 
hermanas, no puede ser dada sino cuando el ciudada
no vaticano tenga obligación de sostener a sus pa
rientes. La autorización cesa de derecho para los 
hermanos cuando ellos cumplan la edad de veinticin
co anos, si no son incapaces de trabajar, y para 
las hermanas en el momento de su matrimonio." 

"Art.6.- La ciudadan1a vaticana se pierde: 

a) Para los cardenales, cuando por una razón cual
quiera, ellos dejan de residir dentro de la Ciudad 
del Vaticano o en Roma. 

b) Para todo ciudadano que abandone voluntariamente 
la residencia dentro de la ciudad; -- ,· :. -·. 
c) Para ·1as: personas indicadas dentro de :1á··.1E.tra .: 
b) del .art!culo'l, cuando ellos terminen la·digni~.' · 
dad;: .e1·, cargo," el. servicio o e1·· empleo: para· .los que' 
ellos estuvieron ·obligados' o aut.orizados·:a. residir 
e!'! esta.mismá.Ciúdad. "(• ¡ .· > \;. ',: · · · ·: 

··. -.-··: -, -~-- ,. ' - . ·:-. ·, 

(.• l La letra bÍ; del. A~t .i se refi.;r'e á 1;,,; ~i~riataI'fos ecle
siásticos. y funcionarios. po,n tif icios o del· Vatii::ano. · 
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d) Para todo ciudadano vaticano cuya residencia al 
interior de la Ciudad depende de las autorizaciones 
indicadas dentro de los articules precedentes, con 
la cesación del derecho resultante de dichas auto
rizaciones acordadas en virtud de los mismos arti
cules, o bien, la revocación de esas autorizacio
nes." 

"Art.7.- La extensión limitada de la ciudad del Va
ticano no permite a todos los descendientes y cola
terales de los ciudadanos vaticanos residir con sus 
nuevas familias dentro de esta Ciudad; el Sumo Pon
tifica deseoso no obstante de fomentar la forma
ción de nuevas familias y nuevas generaciones. se 
reserva, en cada caso, de apreciar de una manera 
soberana y absoluta, las medidas a tomar en favor 
de las nuevas familias que deban abandonar la Ciu
dad del Vaticano y de otorgar a su necesidad, a 
condiciones de favor, el uso de los alojamientos 
pertenecientes a la santa Sede en el territorio del 
reino de Italia. " 

c. La ciudadania vaticana y el concepto juridico·de 

lidad. 

· .. La éiudadania vaticana establecida sólo por el efecto de' 

una 'iey·,·~o· sustentada en ninglln vinculo verdadero y real de 

·t.ip;,:-i>oHtic6, es contraria a los principios del derecho na

··tur~1·.t:·pu~s··en él existe una verdadera nacionalidad como vin

:culO. de unión de un individuo a un grupo determinado que en 
.'--· -

la evolución de las sociedades se ha configurado como Estado. 

La.nacionalidad tiene su fundamento en el derecho natural 

en cuánto que obedece a la necesidad de arraigo, natu.rBl ·erl 

'el· hombre~ que hace nacer de él un sentimiento .~e pertenen

cia :e .. identidad, formando una vivencia que lo, acompai'la duran-
. ' ' . 

te' toda su·._exis~0ncia; este·a~ontecim~_en.to real es tomado en· 
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cuenta por el derecho para atribuirle ciertos efectos juridi

cos. De esta forma surge la nacionalidad juridica regulada 

por la legislaciOn positiva de los Estados como un atributo 

de la persona y como tal, es permanente en cuanto le acompafta 

en forma indefinida en el tiempo y que sOlo desaparece por 

causas cuya realizaciOn es incierta y que incluso pueden no 

realizarse nunca en relaciOn con la generalidad de los indi

viduos. Por otra parte la nacionalidad es continua, porque 

no es susceptible de interrumpirse. 

Para Eduardo Trigueros la nacionalidad es: "el atributo 

jur1dico que seftala al individuo como miembro del.pueblo de 

un Estado" ( 11) . 

Lerebours-Pigeonniére define la nacion~lidad como: "la 

calidad. de una persona en razOn de s~ .nexo poÚ,Úco· y :juridi

co que la une a un Estado, del cu.a1:eúa'e~ .. uno,,de, lo!{e1e< 

mantos constitutivos•• ( 32) ·> ::·,· " . ·.·:· :;,.: ":·.;,:·,:,; .. :Y.,,;. 

. ·. ...;>~·.·-:·. '·.· .. :·. ··~· .· ~"'·' ::.,.'~> .. , .,, ; ,'-:: :/.1_'.l· r: .. ··,:·,', . ::,/, :.\:;: ·~:~/ < . ··." ... ' ... . . .. 
Po.r· .. ~;ra.~~d~~:·:~<~~~~¡'~~~/1,~,~~:~ft~u;f§&.c~f?tt~j~~t~~a~~·~ 

. dád corresp0nde:·:a1:,·orden·.juridico' nacional'.,'del '.Estado que::1a . · .. 
. . .' : ~ .... -.. > ;•;_: ; ~:r\~-:.::~:f.:;:,\~.1/ >J-~•.)[ (~_ .~{-~'.:~'·\: <,:\iF;.'·~ ~~:~·:,:;,:):~;·,:/~;,C'::/ <'}?:r.~::,.:;.-,, ·::.:.~:: :{ f;>: ·:' ... :< ... :. . .. 

atribuye\éste·.:rio, puede·: desconocer.:'ciertos;.lirieamientos ¡'jur1~ '. 

cÚé:os . vaiÍ~o~{~~;ia ·ú~g;, ~·:E:;.: Pdr. ~ato .¡~i/:io~~~~¿~~~·.; s~ ~"'~'. ..•. 
. '.·::,:,··,.5 .··· . ··.:/' ...... ,, . ,. :····, -; .. '.• ,:· :,. -~···- ··;'' ·:;» ,1,/ .~.' ~· ... 7.: /: :··. 

·:._.·,.-· ,,·,}~·- .. .-· ... :·;;/f"'.· "~ : · .. ·~. ;. '-;:,>:::_,,.; ,· . ._¿:: ;_.\ :;_:: ·'" 

¡Ji>'· Ed~a&~ó ;~r19ú;;~o~. ~'La'Ni.i~{6~aii'd~~ ~e;¡ic~ná~· ed .:iüs / Mé~: xico 1940'.~· · · ·· ..... ·· · ...... ,..,.,,. · ....... ·· .. 
¡32 > • citadó i>or Leoneil. i>ereznieto é:::; riere~l1º 1rlternaci6'nát 
·Privado~ ·.ed.Harla, México'19BO, p·,36 
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preocupado por expedir normas juridicas reguladoras de la na

cionalidad a través de diversas convenciones de las que se 

desprende la oposición a formas de atribuciOn que refieran 

únicamente al dato de residencia, o bien, que establezcan la 

adquisición automAtica de la nacionalidad, también se ha in

tentado evitar la doble nacionalidad y la apatridia. 

En el mismo sentido se inclina la doctrina para lo cual 

citamos las siguientes ideas: 

" .... el Estado es quien otorga o no la nacionalidad, pero 

si la concede lo hace con base en circunstancias personales o 

familiares del sujeto y no arbitrariamente" ( 33). 

"Ningún Estado tiene discreción absoluta para otorgar na

Cionalidad" ( 34 l. 

En este orden de ideas podemos senalar que las considera

ciones anteriores son aplicables al Vaticano aún cuando no 

tiene una forma de atribución de nacionalidad originaria, si

no solamente derivada, y aún cuando la ley vaticana se refie-~ 

ra a ciudadania y no a nacionalidad. 

La ciudadania vaticana tiene un rasgo ·fundamentat'\i;/ro.: 

(33) Carlos /\rellano ciarcia •. ·Derecho irít;;rríaclonal 
ed.Porrúa Hnos .. y c1a·. México 1976;.p._llO_:· · 
(34). lbid.,_p.115 .. 

.. , 
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que se deriva su temporalidad, pues cuando se concluya con la 

misión y se abandone la Ciudad del Vaticano, se perderé dicha 

nacionalidad; y respecto a los descendientes de los funciona

rios que habitan en el territorio pierden la nacionalidad en 

cuanto contraigan matrimonio o cumplan la edad establecida. 

De acuerdo con Roueseau, es ademas supletoria, pues se super

pone a la nacionalidad de origen que subsiste y reaparece 

plenamente al perderse la nacionalidad vaticana. (35). 

Es problemático, por lo tanto, reconocer a los individuos 

conglomerados en el Vaticano como un verdadero pueblo, pues 

estos carecen de las caracterieticas distintivas del mismo; 

no pertenecen al Estado en forma permanente y continua; les 

falta la subjetividad y la unidad. Esta argumentación se ba

sa Qnicamente en el aspecto cualitativo, a diferencia de nu

merosos autores que niegan al Vaticano la existencia de un 

pueblo, siguiendo un criterio cuantitativo (3o) que, a pesar 

de que politicamente tiene gran importancia, por los recursos 

que posea el Estado, en lo jur1dico es irrelevante. No obs

tante. en este caso. seria interesante preguntarnos si el nü

mero de sujetos residentes en el Vaticano alcanza el minimo 

indispensable, pues la población aproximada es de 1000 habi

tantes. 

(35) Charles Rousseau, ob.cit. ,p.160 

(36) Charles Rousseau, ob. cit. y Modesto Seara Vézquez, De

recho Internacional Püblico, lOa. ed., México 1984 
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A través de la ley de Ciudadania y Residencia el Vaticano 

somete a su soberan1a a sObditos·extranjeros por el sólo he

cho de la residencia o del oficio, lo que es contrario a los 

principios del derecho internacional. 

Bn resumen, la atribución de la nacionalidad vaticana 

tiene como consecuencia posibles problemas de apatridia y do

ble nacionalidad. A este respecto mencionaremos el mecanismo 

surgido del Tratado de Letr4n para evitar la apatridia. Bn 

el articulo 9 del Tratado, Italia se obliga, mediante simple 

notificación del interesado a reintegrar la nacionalidad ita

liana a los individuos de origen italiano que pierdan la ciu

dadania vaticana. Los individuos de origen no italiano, en 

la misma circunstancia, se convierten de igual forma en ciu-

dadanos italianos, ipso jure, sino poseen alguna otra ciuda

dania. 

"Articulo 9 (Tratado de Letr4n).- Bn conformidad 
con las reglas del derecho internacional, est4n su
jetos a la soberania de la Santa Sede todas las 
personas que tengan una residencia estable en la 
Ciudad del Vaticano. Esta residencia no se pierde 
por el simple hecho de una residencia temporal en 
otro lugar si ésta no es acompaftada de la pérdida 
del domicilio en la misma Ciudad o de otras cir
cunstancias que prueben el abandono de dicho domi
cilio. 

cuando dejen de estar sometidas a la soberan1a de 
la santa Sede, las personas mencionadas en el p4-
rrafo precedente que, de acuerdo a los términos de 
la ley italiana.independientemente de las circuns
tancias de hechoprevistas m4s arriba, no sean con
sideradas como poseedores de alguna otra ciudadania 
ser4n en Italia consideradas sin otra formalidad 
como ciudadanos italianos. 
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A estas mismas personas, mientras que ellas estén 
sujetas a la soberania de la Santa Sede, serén 
aplicables sobre el territorio del reino de Italia, 
lo mismo en las cuestiones en que deba ser observa
da la ley personal (cuando ellas no sean reguladas 
por normas emanadas de la Santa Sede) las disposi
ciones de la legislación italiana y si se trata de 
una persona que se deba considerar como poseedora 
de otra ciudadania las leyes del Estado al que ella 
pertenezca. " 

Con el fin de evitar la doble nacionalidad y la pérdida 

de la nacionalidad de origen de las personas que deban resi

dir en la Ciudad del Vaticano, el Sumo Pontifice, discrecio

nalmente, puede otorgar autorizaciones de residencia por 

tiempo indeterminado, sin que la sola autorizaciOn de resi

dencia implique la adquisiciOn del derecho de ciudadania (ar

ticulo 16 de la Ley sobre el Derecho de ciudadania y Residen

cia). 

Sin embargo, consideramos que las anteriores medidas pre

ventivas, en la préctica, pueden no ser tan eficaces ademés 

de que implican excepciones y situaciones especiales que de

bilitan los argumentos en favor de sosten.er la existencia de 

un verdadero pueblo. 

D. El territorio. 

Kelsen mantiene qu.e el terr_itorio es el 4mblto ·~spacial 
:.: ...... '· .- .. '::_.·-,.- . ' 

de validez. del orden·'júrid:Í.coi es' "el'· esl>ado. donde: un. deter~ 
- -· .. -, .., -.· ·.:/; :: : ,::- .<··"' < ·.' 

minado Estado' está autorizado poi-· ei derecho {nter,.;~~i~nal 
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·general. para ejecutar su derecho nacional" ( 37) . 

;( 

Para·nosotros el territorio puede definírse como la exten-

. ·sión''de:.tierra, aguas y espacio Aereo, que constituye la ba

·:~e:}.i.~·ic~·~~l Estado para el ejercicio de su poder en forma 
......... :.<:·.·:.·,: ..... · .. ·.'-· ' 

. . exclusiva • 
. :,:::-"':~ \". 

•' ·/ .. -:"· :;: ~ ·. ' 

· ·~·; E;.tÚdio del territorio de la Ciudad del Vaticano. 

La ciudad del Vaticano posee un territorio situado dentro 

de Italia que a pesar de ser muy pequefto, y de acuerdo a nues

tras definiciones, reOne las caracterlsticas propias del mis

mo, puesto que conforme al articulo 3 del Tratado de LetrAn, 

ltalia reconoce a la Santa Sede "la plena propiedad, el poder. 

exclusivo y absoluto y la jurisdicción soberana", de donde 

se.desprende la"existencia de loa elementos bAsicos constitu-

tivos del territorio. Es as1 que la ciudad del Vaticano tie-

ne una extensión territorial de 44 hectAreas, formada fun-

damentalmente por las Bas1licas Patriarcales de San Juan de 

LetrAn, de Santa Maria la Mayor y de san Pablo, con sus edi

ficios anexos, as1 como también el edificio dependienté. de S<m :. 

Calixto (articulo 13, parte 1 del Tratado). el Palacio·· P~nÚ-: 
ficio de Castelgandolfo, la Villa.Barberini con todas sus dota-

··" ........... , .... · . 
. , .,; ·:' 

( 37 > Hans Kelsen;'' Derecti~ Internacional POb·~·ic~ ... trad.·Hugo ca-·. 

minos y 'únesi~· é'.~~rm.i.da; · L~bre~1~ .el. Ateneo;·• Bue~~;, 'Air:es. 

México; i.ds~: 
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cienes, contiguidades y dependencias (articulo 14, parte 1 

del Tratado), los inmuebles de la Sagrada congregación de la 

Propaganda, los edificios exconventuales de Roma contiguos a 

la Basílica de los santos Doce Apóstoles, las iglesias de San 

Andrés del Valle y de san Carlos de Catarini con sus anexos y 

dependencias, los palacios del Vaticano, de la Datarla, de la 

Cancillería, de la Propaganda, el Convertendi, del Santo Ofi

cio, del Vicariato, las Plazas de Espafta, y la scossacavalli; 

la Universidad Gregoriana y los Institutos Bíblico, Oriental 

y el Arqueológico; el Seminario Ruso, el Colegio Lombardo, 

los dos Palacios de San Apolinar y la Casa de ejercicios de 

san Juan y san Pablo para el clero (artículos 12 y 16 del 

Tratado), as! como la Plaza y la Basílica de San Pedro, con 

sus anexos y dotaciones. Estos inmuebles y edificios, as! 

como el area comprendida dentro de las 44 hectáreas estable

cidas, forman el territorio de la Ciudad del Vaticano, cona-

tituido por Italia en los acuerdos de Letrán en favor de la 

sarita··sede, a quien se reconoce la plena propiedad. 

El ·a~Úcu
0

1~; /d~1 T~atado se ha interpretado en el senti-

do de qÜe:J,a'ri~'f~~~leza de dicha propiedad no es e~cl~siv~~ .. 
·~.,iit:i;:~~.ci~~ésh~?iiabÜ~o.' sirio. pri~ado, .• ~uio ····~i~u¿{.,~ l:~< . 

;~;üº~;~~::f ~~:~±~ilf~i~i~t~I~~I~~~~;,; 
por ta~i:o.···1a. llatur~ieza 'I!~t~i~ori~~i·-;;·: Íü~¿ióri'~i d¡ 

' ::i;I· ·· .. · >·\·"· ··:'.:·'. 
~·'.. . :·:·:;_· ... <:"·':· ·. 
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del Vaticano (38). ''En cuanto a la relación entre la Iglesia 

y el Estado Vaticano, el caracter funcional de éste al servi

cio de los f inee de la Iglesia le imprime una f ieonom1a espe

cial •.•.. • (39), 

Lo anterior ea confirmado por el texto del preambulo del 

Tratado de Letr4n, ya que en éste se establece la función de 

la.ciudad del Vaticano como medio y garant1a para la Iglesia 

católica en su misión espiritual en el mundo. En el mismo 

sentido se citan las declaraciones del Papa P1o XI en 1929: 

"Ninguna codicia impulsa al Vicario de Jesucristo, 
sino solamente la conciencia de que no es posible 
de no exigir, pues una cierta soberan1a territorial 
ea una condición universalmente reconocida como in
dispensable a toda verdadera soberania jurisdiccio
nal, por consiguiente, un minimo de territorio ea 
suficiente para el ejercicio de la soberan1a. Si 
falta el territorio, ella no podria subsistir, por
que ella carecer1a de apoyo" (40). 

" •.... basta un mimleculo susténtaculo terri toria.l para·. la 

plena eoberan1a del pontificado" (41). Existen, sin embargo 

corrientes que niegan la necesidad de un territ~rio :~~~¡;'. .. baáe' 
>;" :··.~/,~(·~·, ... ~·-

~~~~r~~e~:~~e~~ ~~~P:;~~d~~~~~~r;~~~r:~x~~f· ~?~:?0t':~facl······., 
( 39) Adolfo Miaja de la Muela, ob. cit. , p :248 ' .. 

(401 Acta Apostólica Sedis, Vol.XXI, 19.29,·~~·10~· 
(41) Manuel Giménez Fernandez, ob.cit., p;316 

· .... '".' 



-51-

para· las f'unciones. de la ·Iglesia, entre las que destaca la de 

H,HelÍer·: 

" .•.. el hecho de que la Iglesia católica, lo mismo 
que otras muchas iglesias, haya vivido y florecido 
sin territorio, ademAs de que la citté del Vaticano 
taftlbién segQn el Tratado de Letrén, no es propia
mente un Estado al lado de la Iglesia, sino que és
ta ejerce autoridad, al modo de los Organos pol1ti
cos medievales, sobre los habitantes del Vaticano. 
Todo ello prueba claramente que la Iglesia Católi
ca, por su función de Iglesia, no tiene relación 
esencial alguna con un territorio geografico deter
minado" (42). 

Es pues importante, reflexionar sobre la naturaleza del 

territorio vaticano, ya que aparentemente se presenta como 

una entidad provista de sus caracteristicas inherentes, es 

indudable que existen en él ciertas peculiaridades que men

guan su condición de territorio, especialmente por su exten

sión tan pequefta. 

Entre las diferentes formas de adquisición del territorio 

admitidas por el derecho internacional esté prevista.la ce

sión de territorio de un Estado a favor de otro: pensamos .qué 

este es el origen del territorio vaticano, si bien estricta

mente no se produjo la cesión de un Estado a·otro ya exis

tente, sino que el acto de.cesión es paralelo al acto.de 

creación .del nuevo Estado. desde el pi.mto de vista forrnal ~ 

( 42 ¡Herm~~n .Heller, --Teor1a· del Estado, . ~a :·ad. en:· espaftol, 

Fondo de C~l~~~~ ~con¿mÍca, M~xico ~9~8; p.227 
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esto ·as;· ·en' el' Tratado ·de Letrán (articulós 3 -y· 4i. :- ,;Ello 

·significa que Italia renuncio a una parte de su territorio 

con el propósito de que sobre el mismo fuese establecido un 

nuevo Estado. Este territorio no excede de algo más de 40 

hectáreas. No obstante, es el territorio de un Estado" (43). 

Los derechos territoriales del Vaticano han sido respeta

dos por la comunidad internacional, reconociendo la autoridad 

del pontifice sobre dicho territorio por el Tratado de Le

trán. Italia reconoce la plena soberania del Sumo Pontifi

ca como jefe de la santa Sede, la dota de una base f isica pa

ra su ejercicio y se establece una ciudadania temporal atri

buida por el oficio o cargo de sus habitantes, creando el Es

tado de la Ciudad del Vaticano. En la hipotésis de que la 

Ciudad del Vaticano sea un Estado, atendiendo a su origen, 

claramente se observa que su nacimiento no es conf arme al 

surgimiento de los Estados; es decir, no estamos frente a un 

Estado desde el punto de vista sociológico y pol1tico, aunado 

a que los fines del Vaticano son esencialmente diferentes a 

los de los Estados nacionales. Esto no debe ignorarse al ha

cer el análisis del elemento territorio. La Ciudad del Vati

cano está situada sobre una extensión de tierra limitada en 

el e_spacio por fronteras, que comprenden además el subsuelo y 

el espacio áereo superestante. Por el articulo 7 del Trata-

H3·)_ Hans Kelsen, ob.cit., p.137 
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do de Letr4n, Italia se obliga a impedir que el subsuelo del 

territorio vaticano sea atravesado por túneles, asi cono a 

impedir el sobrevuelo de aeronaves. Dicha extensión territo

rial constituye efectivamente la base de la soberanla vatica

na, ya que dentro de ella se desarrolla su actividad y, esta 

es la garantia de que ha de serle posible la realización de 

sus fines: esto es porque la citada porción territorial ea la 

base fisica para el ejercicio de su poder en forma exclusiva, 

pues es indudable que el SWIO Pontif ice ejerce un poder efec

tivo. Este ejercicio ea dividido en las funciones tradicio

nales: legielativa, administrativa y judicial, conjugadas en 

el sumo Pontifica, quien puede delegarlas para que se ejerzan 

en su nombre según el articulo 1 de la Ley Fundamental de la 

ciudad del vaticano, y que se manifiesta en la ejecución de 

un orden coercitivo formado principalmente por las siete le

yes vaticanas de fecha 7 de junio de 1929 y publicadas al dia 

siguiente en un suplemento del Acta Apostólica Sedis, as1 co

mo en la creación de instituciones pablicas que funcionan 

con autonomla de cualquier otro poder que no sea el del pon

tifica. 

A pesar de 4ue en el Tratado de Letr4n y los convenios 

anexos se confiere a Italia ingerencia en importantes aspec

tos de la vida del Vaticano (prestación de servicios públicos 

de comunicaciones y seguridad pública, ejercicio de la fun

ción jurisdiccional en materia penal, etc.) no podemos indi

car que nos encontremos ante un vasallaje, protectorado o 
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cualqier otra forma de Eetado que indique la presencia de un 

poder distinto al del Vaticano dentro de su territorio. 

Una vez estudiado el aspecto cualitativo del territorio 

vaticano. reata por eat.sblecer si éste ea realmente un terri

torio. enfocado desde el punto de vista cuantitativo. Recor

dllllOa que la extenaion del territorio no modifica su natura

leza y que, por lo tanto jur1dicllll9nte ea intrascendente. 

Sin ellbargo, loa autores que no consideran al Vaticano collO 

un Bstado arg\1118ntan que no posee un territorio en atenciOn a 

la pequefta dimensiOn del mismo (Rouaseau. Seara V4zquez) sin 

citar ideas v4lidaa que apoyen au panaamiento. En opoaiciOn 

a ellos Kelsen. Miaja de la Muela. Verdroaa, Oppenheim y 

Groppali si reconocen la existencia del territorio vaticano. 

Ea por esto que consideramos que el Alabito espacial de 

ubicaciOn del Vaticano si constituye un territorio, aunque no 

le atribuimos una importancia mayor que la de otros elementos 

esenciales del Estado: ya que co11<> sabemos -loa.· elementos .. del. 

Estado son inseparables y si falta uno sólo. no hay Estado. 

Finalmente, el territorio de la Ciudad del Vaticano se decla

ra neutral e inviolable segQn el articulo 24 del Tratado de 

Letran. 

En relación a la naturaleza del derecho territori.al sobre 

el Vaticano, las normas del Tratado de Letrán se har• ¡ lnter-" 



pretado por algunos autores en el sentido de que el swao Pon

tifica, jefe supreao y soberano del Vaticano. en el que se 

halla reunida la plenitUd de loa poderes, es el titular del 

derecllo territorial, reaultando el Vaticano un patri1111nio 

privado del Papa ya que au poteatad se ejerce 1>4aic4118nte ao

bre su territorio y acce11e>riB11e11te sobre la poblacion vatica

na. Esta opiniOn parece -r muy ext~. pues si bien el 

pontifica tiene el aonopolio de las facultades de decisiOn y 

disposiciOn sobre el territorio. ya que éste no sirve a loa 

intereses individuales del Papa, sino que esta destinado a 

loa fines colectivos del llB11Bdo Estado Vaticano, que por la 

estrecha vinculaciOn de éste con la Santa Sede son loa miaaoa 

fines de la Iglesia Cat6lica. Resulta dificil delinear la 

naturaleza juridica del territorio vaticano y por tanto, 

aventurado hacer una afinnaciOn al respecto; no obstante pen

SBlllOS mas acertado y cercano a la realidad conceptuarlo como 

un derecho patrimonial de caracter pQblico, cuyo titular es 

la Iglesia cat6lica de la misma manera que los antiguos esta

dos pontificios, titularidad cuyo ejercicio corresponde al 

Papa. 

F. El poder. 

El poder del Estado se ha designado igualmente por la 

doctrina como potestad de mando y más técnicamente como impe

rio. Se define al poder como la potestad de mando originaria 
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y legltiina, en principio soberana, que.se ejerce por el Bata

do frente a aus aQbditoa en for1111 anica. 

o. Breve an4liais de la aoberanla. 

COllO ea sabido la llOberanla es un atributo que general

.. nte ac011palla al poder. para algunos autores ea otro ele1111n

to constitutivo del Batado. esto ea. el eleaento for1111l del 

Estado. 

La palabra aobersniaºfue citada por pri11era vez por Bodi

no para designar: "Bl Batado ea un recto gobierno, de varias 

agrupacionea y da lo que les es COllOn, con potestad aoberana. 

La soberanla ea el poder absolutc y perpetuo de la repQbli

ca• (43). Dicho concepto ha evolucionado en su contenido, 

pues en un principio la eoberanla fue un atributo de la per

sona del monarca, lleg4ndose a identificar a éste con el Bo

tado mismo; tal concepciOn iapero por largo tiempo para des

pués ser abandonada. pasando la soberan1a al Estado y por Ql

timo al pueblo quien a su vez la deposita en el Estado. La 

soberania puede definirse como la facultad de autodetermina

cion derivada de la supremacla del poder originario y legi

timo. 

(44) Citado por Daniel Moreno, Derecho Constitucional Mexica

no, 9a.ed., Editorial Pax, México 1985, p.263 



ff •. An4lisis de la soberanla y estructura jur1dica interna de 

·1a ·ciudad del Vaticano. 

La Ciudad del Vaticano referida con relación a la sobara-

nla es plenamente soberana. Esto se deriva de la existencia 

de un orden juridico interno propio y coercitivo que a su vez 

deriva la supremacia del poder, y en el 4mbito internacional, 

la capacidad de actuar reconocida o tolerada por los inte-

grantes de la comunidad internacional. 

La soberania vaticana es reconocida por primera vez por 

Italia en las convenciones del Tratado de Letr4n. Aunque de 

acuerdo al principio "res inter allios acta", este reconoci

miento tiene efectos limitados a la relación entre la Iglesia 

e Italia, creemos que es significativo en atención de que es 

definitivo para la existencia misma de la Ciudad del Vatica-

no, segQn la concibieron los firmantes del Tratado, esto es, 

fas voluntades de Italia y la Santa Sede quisieron dotar· a la 

lg;tesia de una independencia y de una autonom1a tal que ·lé .·. 

permitiera manifestarse universalmente, realizando su furicÍ.óf; 

espiritual y actuar plenamente en el &nbito internaciori~.~··~>dii .. :.·~·· :·: ,,· 

sumisión a ningQn otro poder soberano; a tra.vés ci~ é~t~ .• Jri} ' 
'. . . '.' .. ~ ,; 

!untad dan· vida al que llaman Estado de la Ciudad'deL,Vatt,;a.: · 

no, .do.t.iridolo de un territorio propio y exclusiva·: sot.'~i:i:"·eF · 

cual .e.l pontifica ejerce un poder tempo':"aL eri 'forma :soberana 

y exciustva segan e1 art1cu10 4 de1 .r~a't~ci&'/ :: ' 
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a), Estrúctura juridica interna de la ciudad del Vaticano. 

Los. primeros documentos que sientan las bases de la orga

nización juridica de la Ciudad del Vaticano son el Tratado de 

Letr4n y un convenio financiero firmados el 11 de febrero de 

1929 por Benito Mussolini y el cardenal Pietro Gasparri, en 

representación del rey de Italia Victor Manuel III y el Papa 

Pio XI, respectivamente, ratificados el 7 de junio del mismo 

ano. En esa misma fecha y promulgadas al siguiente dia se 

dictan las siete leyes constitutivas, estableciéndose el or

den jurldico propio de la ciudad del Vaticano. Estas leyes 

son: 

1. - Ley Fundamental de la Ciudad del Vaticano. La Ley Funda.

mental establece la estructura y car4cter de las institucio-· 

nea pOblicas. Asimismo se otorga al Papa la calidad de sobe

rano de la ciudad del Vaticano con la plenitud de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial, indicando que cuando se 

encuentre vacante la sede pontificia dichos poderes ser4n 

ejercidos por el Colegio Cardenalicio con la limitante de no 

promulgar disposiciones legislativas salvo en caso de urgen

cia, teniendo validez solamente durante el tiempo de la va

cante, a no ser que éstas sean confirmadas por el Papa.elec~ 

to posteriormente de acuerdo a lo dispuesto por las· Constitu.~. ,

cienes Sagradas (articulo 1). 
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se reserva al sumo Pont1f ice la administración de los 

bienes de la santa Sede, la administración especial de ésta, 

as1 como la Biblioteca, de los Archivos Vaticanos, de la im

prenta y de la libreria. Se designa al Cardenal Secretario 

de Estado, el cual representa al Estado de la Ciudad del Va

ticano en nombre del Papa frente a los Estados extranjeros, 

en la conclusión de tratados y en las relaciones diplomati

cas, y en el orden interno para el ejercicio de funciones ad

ministrativas, tales como otorgar autorizaciones de residen

cia en el Vaticano (articulo 2). 

También se designa al Gobernador, el cual puede ejercer 

facultades legislativas en materias determinadas o para fines 

especiales por delegación del Papa, ademas del caso de dele

gación expresa; por lo que toca al gobierno de la Ciudad del 

Vaticano, tiene facultad de publicar los reglamentos y orde

nanzas para la ejecución de las leyes; asimismo ejerce el po

der ejecutivo por delegación del Papa, a excepción de los.ac

tos que por derecho estttn reservados al pontifica y de aque-. 

Uos .Que se reserve· discrecionalmente (art1cu1ós'·5: y. 6). ·Ef 

Gobernador sera nombrado y relevado de sus:·~unclÓn~1i por. ·él 

Soberano Pont1fice, ante el cual es .di~ebta~~riil ~~~~~~~a~i~. · 
>"''.·":::·'.·' 

· El cue~po dé Geridarmer1a Pontiifoia e~~~f 4 b~jo3a <1epen" 

denéia dÚecta de1 Goli~rnador ei cü~i pue~e. req.uerir ·1a <asis

tenciá ~e·Í~ ~;~~dia ·~~ii~• (art1c~lÓ 7¡;. · 
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se cita al Organo Consultivo de la Ciudad del Vaticano, 

constituido por el consejero General del Estado, que sera 

nombrado y removido de sus funciones por el Soberano Pontifi

ca (articulo 8). Deberé emitir su opinión en todos los asun

tos para los que se le requiera por el pontif ice o el Gober-

nador. 

La Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del 

Vaticano, creada por el Papa Pio XII el 20 de marzo de 1934, 

esta compuesta por cinco cardenales poseedores de una compe

tencia general delegada. Esta Comisión ejerce los poderes 

legislativos del Gobernador en ausencia de éste. 

Con relación al poder judicial, este se delega en órga-

nos que lo ejercen en nombre del Soberano Pontifica (articu

lo" 9). En materia civil, en las causas que no correspondan a 

un juez anico, y en materia penal cuando se trate de juzgar 

delitos, el poder judicial sera ejercido normalmente por un 

··Tribunal de Primera Instancia y por la Sagrada Rota Romana, 
... ··' 
·.:.la cual hace una función de tribunal de apelaciones. En ca-

'.·sos. extraordinarios, como recurso supremo, tiene competencia 

· e"i'· Tribunal de la Signatura (que actaa como corte de casa-

·. Cion) . El tribunal de primera instancia esta formado por un 

presidente, dos jueces efectivos y un suplente. El Soberano 

Pontifica se reserva el nombramiento y remoción del personal 

judicial. La potestad disciplinaria sera ejercida por el 
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Tribunal supremo de la Signatura (articulo 10). 

Laa funciones de juez Qnico en materia civil serán regu

larmente desempeftadas por el presidente del Tribunal de Pri

ra Instancia o por uno de los jueces del mismo tribunal, ·nom

brado por el propio presidente (articulo 11). 

En lo relativo a faltas, en materia penal la jurisdic

ciOn ser& ejercida regularmente por uno o varios funcionarios 

adllinistrativos designados por el gobierno, siendo las sen

tencias materia de apelación. 

Por otro lado, si un acto adlllinistrativo lesiona un de

recho, puede ejercerse una acciOn de revocaciOn: pero aunque 

la autoridad judicial creyere ilegitimo dicho acto, ésta no 

puede suspenderlo ni modificarlo: ésta juzga Qnicamente sus 

efectos, pero si lo considera, se pronuncia también sobre la 

obligación de reparar el dafto. En todo caso, cualquiera que 

se crea lesionado en sus derechos o intereses por un acto ad

minstrati vo, podrá presentar un recurso al Soberano Pontifi

ce por intermediaciOn del Consejero General del Estado. 

En todo asunto civil o penal y en cualquier fase de la 

causa, el sumo Pont1fice puede diferir la instrucción y pa

sar el juicio a una comisión especial con poder de dictar una 

sentencia conforme a la equidad y excluyendo todo recurso ul

terior. Se reserva al sumo Pont1fice el derecho de conceder 
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gracias, amnist1as, dispensas y remisiones. Las demandas de 

gracia son interpuestas por conducto del Consejero General 

del Bstado. 

En atenciOn a la Ley FUndamental quedan en vigor las nor

mas y costumbres observadas por la santa Sede referentes a 

los tltulos nobiliarios y a las Ordenes de Caballeros. 

con relaciOn a la legislaciOn de los poderes administra

tivo y judicial es completada por algunas normas del Tratado 

de Letr4n (articulo 3o.), el cual establece en favor de las 

autoridades italianas la facultad de polic1a respecto a la 

Plaza de San Pedro, la cual queda sometida al poder de Ita

lia, excepto cuando la Santa Sede, en ocasiOn de ceremonias 

particulares, tenga a bien sustraer dicha Plaza al libre paso 

del pOblico; en el articulo 22, regulador de la represión de 

los delitos, en virtud del cual se establece en favor de Ita

lia el derecho de castigar conforme a sus leyes los delitos 

cometidos dentro de la Ciudad del Vaticano, cuando medie pe

ticiOn y le sea delegada tal facultad por parte de la Santa 

Sede, ya sea en cada caso o de una manera permanente y, en 

general, cuando el autor del delito se refugie en territorio 

italiano. Tal disposiciOn se ha observado por la Santa Sede, 

delegando de una manera permanente en favor de Italia el de-

recho de castigar los delitos, haciendo reserva de ella en 

algunos casos concretos. Los pérrafos segundo y tercero del 

articulo que se cita establecen la obligaciOn para la santa 
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Sede de extraditar a los delincuentes italianos que se refu-· 

gien en la Ciudad del Vaticano. 

2.- La Ley sobre las Fuentes del Derecho. 

senala como principales fuentes del derecho objetivo en 

la.Ciudad del Vaticano: 

a) El Codex Iuris canonici y las constituciones Apostólicas. 

b) Las leyes promulgadas para la Ciudad del Vaticano por el 

Sumo Pontifica o por toda otra autoridad delegada por él, lo 

mismo que los reglamentos legitimamente dictados por la au

toridad competente (articulo 1). 

En cuanto a las materias no previstas por las fuentes 

enumeradas en el articulo 1 y hasta que ellas sean previstas 

por las leyes propias de la Ciudad del Vaticano, se aplicaré 

de manera supletoria y para cubrir las lagunas, las leyes 

promulgadas por el reino de Italia hasta la entrada en vigor 

de la presente ley, asi como loe reglamentos generales y lo

cales de la provincia y del gobierno de Roma, que seran apli

cadas con las modificaciones y limitaciones especificadas en 

estas disposiciones, con la reserva de que estas leyes y re

glamentos no sean contrarios a los preceptos del derecho di

vino, a los principios generales del derecho canónico, ni 

tampoco a las normas del Tratado y del Concordato estipulados 
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entre el reino de Italia y la santa Sede y en relación con el 

Estado que existe de hecho en la Ciudad del Vaticano, le son 

aplicables (articulo 3); con estas reservas se aplicar4n en 

la Ciudad del Vaticano: 

- El Código Penal vigente en Italia, las leyes y reglamentos 

que lo modifiquen, complementen o se relacionen con él, en el 

momento en que entre en vigor la presente ley (articulo 14). 

Si sucede que en territorio vaticano se comete un acto delic

tivo contra un monarca de un Estado cualquiera o de su fami

lia, contra el jefe de un Estado cualquiera o contra el jefe 

de gobierno del reino de Italia, el autor ser4 castigado si 

el hecho hubiera sido cometido sobre el territorio del Estado 

al cual pertenece la persona contra la que se ha dirigido el 

atentado (articulo 4). La pena que se aplica al que sobre el 

territorio de la Ciudad del Vaticano, atente contra la vida, 

la integridad o la libertad personal del sumo Pontifice, es 

la que establece el articulo 1 de la ley del reino de Italia 

del 25 de noviembre de 1926. 

- El Código de Procedimientos Penales italiano con las ex

cepciones seftaladas por la misma ley (articulos 7, 8, .9 y 

10). 

- El Código Civil italiano, con excepción de algunas modali

dades que la misma ley prescribe; en general se establecen 

expresamente algunas disposiciones sobre capacidad, matr.imo-



nio, adopción y registro civil (normados por la ley canóni

ca), prescripción y donaciones (reguladas por el Codex Iu

'ris canonici) (articulo 11). 

- El Código de Procedimientos Civiles italiano y sus leyes 

complementarias (articulo 13). con relación a las atribucio

nes que tienen el juez de paz o el pretor en materia de eje

cución segQn la ley italiana, asi como en los procedimientos 

de jurisdicción voluntaria, ser4 competente el presidente del 

tribunal de Primera Instancia o el juez que él designe (ar

ticulo 14); asimismo se fija la competencia de los tribunales 

de la Ciudad del Vaticano respecto a todas las acciones en 

que intervengan ciudadanos o residentes vaticanos, asi como 

en las sucesiones relativas a estas personas, también raspee-

to a las acciones en cuya causa intervenga un extranjero, si 

se trata de acciones reales sobre bienes muebles o inmuebles 

existentes en la Ciudad del Vaticano asi como en relaciOn a 

los contratos celebrados o que deban producir sus efectos en 

la misma Ciudad (articulo 17). 

- El Código de Comercio italiano y sus leyes complementa

rias, as1 como los usos mercantiles vigentes en la Villa de 

Roma, esto Qltimo respecto a las agencias y empresas indus

triales o comerciales que se establezcan o funcionen en la 

ciudad del Vaticano segan autorización dada confo~me a la ley 

sobre Organización Económica, Comercial y Profesional de la 

propia Ciudad. 
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- La ley italiana sobre Expropiacion por Causa de Utilidad 

PQblica de fecha 25 de junio de 1865, modificada por la ley 

del 18 de diciembre de 1879 y por el decreto ley del 11 de 

marzo de 1923, as1 como los articulos 30, 33 y 34 del Decreto 

Regio sobre EjecuciOn de Obras Pliblicas de fecha 8 de febre

ro de 1923. 

En general, se aplica toda la legislaciOn del reino de 

Italia vigente a la fecha de promulgaciOn de la mencionada 

.ley, incluyendo los tratados ratificados por el reino de Ita

lia, as1 como las normas relativas a la ejecuciOn de estos 

tratados, bajo la reserva de adhesión ulterior del Vaticano. 

Esta legislaciOn comprende lo referente a: 

+ Antigüedades y Bellas Artes 

+ Sitios panoramicos 

+ TransmisiOn de energia eléctrica a distancia 

·+ Obras PQblicas 

+ Higiene y sanidad PGblicas 

+ Seguridad e integridad de las personas y cosas 

Policla rural y urbana ... · ··:.·> 
+ Tod.o otro objeto no regulado por la presente ley o por· la·~· 
otras leyes de la Ciudad del Vaticano, e~~~pt~': t9dc;·: io 'r~i'1.~, 
tivo a la organizaciOn de las corpciraci.ol'lés.y''administraciO-· .• ... 

nes pQblicas; lo referente al trat~mÍ.~~t:t'~i,c)~~~i~~\ ::M1--'· • 

dico. de. los funcionarios y .empleados: a ios c1Jl3~pcis.'1~~adc;s; 
. a las. contribuciones, subsidios y otras. ~edidas Pr<Jpias de la 

·" 
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adininistración en favor de corporaciones; a impuestos, con

tribuciones y cargas fiscales impuestas por la administración 

y a la contabilidad y a las finanzas, salvo indicación con

traria expresa. 

El articulo 21 declara obligatoria la instrucción elemen

tal para los menores, que se impartiré en tanto no se esta

blezcan escuelas en la Ciudad del Vaticano, en las escuelas 

de Roma de acuerdo con la autoridad local. 

Con referencia a la legislación de los tratados se regu

lan las siguientes materias: 

- Pesas y medidas de toda 1ndole. 

- Propiedad artistica y literaria. 

- Patentes de invención, marcas y patentes de fabricación. 

- Las comunicaciones, tales como ferrocarriles, correo, te-

légrafo, teléfono, radiotelefonia, aviación, tr4nsito de ve

h1culos, etc. 

- Las profilaxü: p;ira las enfermedades infecciosas ·Y conta

giosas. 

Las ~ateri~s anteriores podr4n ser ademas reguladas por . 
. , '_.· .. 

las convenciones especiales que celebran la Ciucl.ad del Vati~'.. 

cano y el retnci'de i~~1ia. 
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cables para la Ciudad del Vaticano, entre otras: 

a) El Reglamento sobre el Rango entre los Agentes Diplom4ti

cos adoptado por el Congreso de Viena (1815). 

b) Las Actas de la Conferencia de Viena sobre las relaciones 

diplom4ticas (1961): 

- Convención de Viena sobre las relaciones diplom4ticas. 

- Acta final de la Conferencia de la O.N.U. sobre las rela-

cianea e inmunidades dipl01114ticas. 

- Protocolo de la adhesión facultativa concerniente al re

glamento obligatorio de los litigios. 

- Protocolo de la adhesión facultativa concerniente a la ad

quisición de la nacionalidad. 

- Resoluciones adoptadas por la Conferencia de Viena. 

- Acuerdo Internacional del Trigo (1959). 

Convenios· celebrados con Italia: - .. >: 

a) .convenio Postal del 29 de julio de 1929 •. 

b) convenio Telegr&fico y Telefónico del .. 18 de novie~.bre 

1929. . -~:)_~t:·.:; . ..,_ >· -· 

c) Convénio de Comunicaciones por, carret!Óra. del :·2B de 
·.· 

bre de.1929. 
·. . .:· ·-·:-: : ... · . 

. · d)• convériio.Moriei:ado del .. 2 d~ il~ó~to de l9JO; 

e) c6niteriio F~rroviari.'o del 20 de diciembre de· 1933. 



Mediante la convenciOn Hospitalaria del 4 de octubre de 

Í934 entre Italia y la Ciudad del Vaticano, el gobierno ita

. llano se obliga a asegurar a los ciudadanos vaticanos ataca

dos por dolencias f1sicas o mentales, la hospitalizaciOn ne

cesaria al igual que a los residentes vaticanos. 

En la ConvenciOn del 28 de abril de 1938, el gobierno 

italiano prestaré servicios f~nebres que comprenderán todo lo 

concerniente a la transferencia de cuerpos del territorio 

italiano al del Vaticano y viceversa. 

Italia exenta siempre y en todo lugar del servicio mili

tar, del de jurados y de toda otra prestación de carácter 

personal a los dignatarios de la Iglesia, a los miembros de 

la Corte Pontificia y los funcionarios remunerados de las ad

ministraciones pontificias que no tengan la ciudadan1a vati

cana (articulo 10 párrafos 1 y 2 del Tratado de Letr4n). 

En la Convención del 29 de julio de 1929, se regulan los 

servicios postales y la correspondencia entre el Vaticano e 

Italia y los demás Estados. 

Por la Convención de agosto de 1930, el gobierno italiano 

pone a disposiciOn del Vaticano la Casa de Moneda de Roma pa

ra la acunación de monedas y medallas pontificias. Las mo

nedas metálicas vaticanas idénticas que las de Italia tienen 

libre curso legal en el Estado italiano. 
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El acuerdo del 31 de marzo de 1947 y el Convenio del 24 

de abril de 1948 con la Rerablica italiana. que tienen por 

objeto establecer las zonas extraterritoriales de la Ciudad 
1 

del Vaticano: estas convenciones constituyen una modificaciOn 

al Tratado de Letr4n en lo~ anexos relativos. 
1 

1 

3.- Ley sobre el Derecho de Ciudadan1a y Residencia. 
1 

Establece las formas ~e adquisiciOn y pérdida de la ciu-

dadan1a y residencia i vatic¡ana, loe efectos que producen y la 

obligaciOn contra1da 
1 

por Italia de atribuir su nacionalidad a 

aquellos que pierdan la cf udadan1a vaticana sin readquirir la 

de origen, con la finalid4d de evitar los casos de apatridia. 

Este aspecto ha sido expuésto en el presente trabajo al rea-
¡ 

lizar el estudio de la po~laciOn vaticana. 

¡ 

1 

4.- La Ley sobre la organizaciOn Administrativa. 

1 

Dispone en favor del ~umo Pontifica las facultades exclu-

sivas de: 

Anulaci6n, en cualquier tiempo, de las resoluciones emana

das de toda autoridad adm~nistrativa, cuando sean contrarias 

a las leyes o reglamentos generales o especiales. 

- De.revocación. 



- De modificación. 

Las disposiciones de esta ley indican la organización del 

gobierno vaticano, al frente del cual se encuentra el Gober

nador, quien debe ser ciudadano vaticano y residir en la Ciu

dad; se seftalan sus facultades y la manera se suplirlo en ca

so de ausencia. 

Para ser Secretario General del Estado, juez y en gene

ral, funcionario del poder judicial, no se necesita ser ciu

dadano ni residir en el Vaticano: estos tienen la categoria 

de funcionarios y empleados y se prevé la expedición de un 

reglamento por el Gobernador para regular su situación, 

Se establece un régimen para los contratos, asi como los 

requisitos para su validez (Capitulo III de la ley). 

5. - La Ley sobre la Organización Económica, Comercial.. y 

fesional. 

Seftala que la Ciudad del Vaticano tendré · s~:.::~;o~{~: mona~ 
'' . ·.",:: .. 

da y prevé que en tanto ésta no sea emitida,. ·tand~a ;,Úrso íe.:. · 
gal la moneda del reino de Italia (articuio i)'.-::;· 

Para la realización de se.tos. ju.ridi-cos .sobre. bienes. inc 

muebles, se requiere autorizacló~· del Go~rnador y, ·a i:aú:a · 

de ésta serén nulos (articules ,-2- ·~ ·::h. 



·-·72-

Está prohibido el contrabando. bajo penas pecuniarias y 

de privación de la libertad. as1 como las exportaciones fuera 

de la Ciudad del Vaticano hacia el reino de Italia; sólo está 

autorizado el tráfico de mercanclas fuera y hacia dentro del 

territorio vaticano cuando sean de uso personal o familiar 

del duefto y en la medida necesaria a ese uso. ae1 como el me

naje de casa cuando termine la residencia dentro de la propia 

Ciudad (artlculoe 5 y 6). 

En relación al ejercicio de una profesión. las personas 

pueden establecer oficinas. locales comerciales e industria

les. agencias, etc •• sin autorización del Gobernador pero si 

conforme a las leyes vaticanas o a la ley nacional de un ex

tranjero. para el ejercicio de una posición libre debe acre

ditarse la capacidad. debe mediar una autorización que será 

dada si se acredita la capacidad conforme a la ley vaticana o 

extranjera (articulo 7). 

Con referencia a los patrones. en asuntos laborales. se 

aplica la legislación italiana vigente al tiempo de entrar en 

vigor la presente ley en lo relativo a jornada de trabajo y 

seguridad social (articulo 8). 

Se regulan los trabajos ocasionales y temporales, as1 co

mo los servicios prestados por extranjeros en la Ciudad (ar

t:.iculo 9). 
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· ·. 6. - La Ley de Seguridad PQblica. 

Se fija la competencia del Gobernador para velar el man

tenimiento del orden, la seguridad de los ciudadanos, por la 

integridad de su persona, la protección de la propiedad, la 

salvaguarda de los bienes, la higiene y la moral pOblica. 

Con este fin, ya sea en ejecución de leyes y reglamentos, ya 

sea en ocasión de eventualidades no previstas en por los pre

ceptos generales, él dictara las medidas que considere opor

tunas. Se establecen sanciones para los infractores, pudien

do usarse la fuerza pOblica, sin perjuicio de la acción penal 

que corresponda (articulo 1). Regula el derecho de asocia

ción, senalando los requisitos que deberan reunirse, as1 como 

para las reuniones públicas, exceptuandose de dichos requisi

tos a las recepciones, procesiones, ceremonias religiosas y 

cortejos fúnebres. Las asociaciones y reuniones públicas que 

no llenen los requisitos seran disueltas por la fuerza públi

ca, sin perjuicio de las sanciones a que estén sujetas las. 

personas que paricipen en ellas (articules 2 y 4). Se regula 

la portación de armas, sujeta ademas a una autorización del 

Gobernador.igualmente en cuanto a colección de armas artisti

cas, raras o antiguas, depósitos de armas de guerra, depósi

tos de municiones u otros explosivos; las sanciones aplica

bles a los infractores seran la privación de la libertad de 3 

meses a 3 anos y la confiscación; el Gobernador tiene, por 

tanto, facultad de ordenar.visitas domiciliarias e inspeccio-
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nea personales (articulas 5 y 7). 

El ejercicio póblico de la tipografia, fotografia y otras 

producciones mecénicas o quimicas de caracteres o de figuras 

esté prohibida sin la autorización del aobernador y se esta

blecen sanciones para los infractores. Se prohibe en forma 

absoluta la venta ambulante de cualquier mercancia; queda 

prohibido el ejercicio de la profesión de guia y de intér

prete sin la autorización del Gobernador, la cual esté sujeta 

a las pruebas de aptitud del interesado (articulas By 10). 

Las autorizaciones o licencias mencionadas en los arti-

culos precedentes pueden ser dadas no solamente por el Gober

nador, sino también por cualquier oficina que dependa de él, 

salvo las mencionadas en el articulo 5, estando sujetas a re

vocación en cualquier tiempo (articulo 11). 

7 .- La Ordenanza del Gobernador del Estado de la ciudad del',,, 

Vaticano, regulando provisionalmente la entrada á_·1a:'Cúud8d~.··: :<·>·, 
-,<." 

.·::::·::: .,. ~.:: · .. ' .. : 
·~ .- " . 

Esta Ordenanza reglamenta las disposiciones de i'á');ey ,No.'·"· 

I 11 sobre el Derecho de Ciudadania y Residencia; está,blecien> .· 

do normas para la entrada y salida de la Ciudad.y 
-·\ ,- ' ;_:;· :·· ~· ... ' 

Para regular las visitas oficiales de soberanos; jefes.de 

Estado y jefes de gobierno a su Santidad, . el ,,·Papa, fué prepa- , 

rado un protocolo detallado por la sacra.congregación cerem0 c 



nial, denominado Protocolo de la Recepción Solemne de Sobera

nos y Jefes de Estado en visita oficial a su santidad, el Pa-

pa; establece el ceremonial que se observara respecto a los 

visitantes, segün su dignidad, as1 como el relativo a las vi

sitas a su Eminencia Reverendisima el Cardenal Secretario de 

Estado. 

Por otra parte, en cuanto a los servicios püblicos, la 

Ciudad del Vaticano cuenta apenas con los recursos y estruc

tura minimos para satisfacer las necesidades b4sicas de sus 

habitantes. Es por ello que en el Tratado de Letr4n y en 

mültiples convenciones sucesivas, Italia se ha comprometido a 

suministrar algunos servicios püblicos por delegación del Va

ticano, estableciéndose, en consecuencia, un régimen de com

petencias compartidas en algunas materias, tales como la se

guridad püblica. transportes, comunicaciones, administración 

de justicia, obras püblicas, etc. Sin embargo, el Vaticano 

conserva una autonomia postal, telegr4fica y radiotelegr4fi

ca; posee una via férrea explotada por él mismo y, en cuanto 

a la función de policia, ésta es delegada en algunos sectores 

al gobierno italiano (por ejemplo, respecto a la Plaza de San 

Pedro), cumpliéndose por el Vaticano por medio de su propia 

fuerza püblica en los casos no delegados. As1, la Ciudad del 

Vaticarici cuenta con la Gendarmer1a, la Guardia Palatii1a -.-de ;. 

Honor, ·1a _Guardia Noble d? su santidad y la Guardia.Suiza que 
~. . . ; ' > '. ' < • 

·cciristit.uyen su ·fuerza armada, cuantitativa y cual_itativanierite 
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minimapor ir en proporción a sus necesidades de orden pl'lbli

co interior, ya que hacia el exterior no se considera impor

tante por ser el Vaticano territorio neutral e inviolable, 

renunciando a hacer la guerra o participar en ella conforme a 

las disposiciones del Tratado de Letr4n. 

El Vaticano carece de recursos propios para prestar los 

servicios pl'lblicos de salubridad y educación, los cuales son 

prestados por el Estado italiano. En cuanto a la competencia 

personal, esta es ejercida por la Ciudad del Vaticano respec

to a sus habitantes. 

I. Poder y soberan1a de la Ciudad del Vaticano. 

El estudio de la organización juridica interna de la Ciu

dad del Vaticano nos muestra la existencia de un orden jur1-· 

dico coercitivo propio, órganos y autoridad propios también, 

que detentan el poder coactivo; una supremac1a territoria·l Y. 

una estructura minima de servicios pl'lblicos, de todo lo cual· 

se deriva.el poder o supremacia interna. 

En el 4mbito internacional, la Ciudad del Vaticano se os

tenta como un sujeto con autogobierne, plena capacidad de ac

tuar y en consecuencia, independiente y poseedor de una sub~ 

jetividad' juridica. Esto elimina de ella la presencia de ·re~ .. 

g!menes como el protectorado, tutela, fideicomiso, condominio 

y cuaÚ~~ier otro que indique subordinación o hetero~om1~ re~-~ : . 
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pecto a un tercer Bstado, dado que en el orden internacional, 

las relaciones que guarda con el gobierno italiano y el ejer

cicio por éste de determinadas atribuciones respecto al orden 

interno del Vaticano, de ninguna manera restringen su forma 

de actuar en atención de que tal ejercicio se basa en la de

legación de atribuciones hecha por el gobierno vaticano en 

favor de Italia, delegación que no significa una renuncia, 

siendo por tanto dichas atribuciones respecto al Estado ita

liano no originarias, sino derivadas y consecuentemente, re

vocables en cualquier tiempo, siempre que la delegación haya 

sido establecida en las leyes vaticanas y la revocación no 

tenga como consecuencia un incumplimiento al Tratado de Le

tran. 

J. Fines de la Ciudad del Vaticano. 

En este apartado nos parece conveniente recordar que los 

fines estatales van enfocados a promover la satisfacción de 

necesidades sociales, as1 como la tutela de los intereses co

lectivos y de los derechos particulares en cuanto a la admi

nistración de justicia. El Estado al mismo tiempo ha de pro

veer a su conservación y defender su integridad frente al ex

terior. 

Los fines que persigue la Ciudad del Vaticano son de na

turaleza distinta a los fines estatales; puesto que.el VatF 

cano, según el Tratado de Letrari, fue creado para: 
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"Asegurar a la Santa Sede, de una manera estable, 
una situaciOn de hecho y de derecho que le garanti
ce la independencia absoluta para el cumplimiento 
de su alta misiOn en el mundo •... para asegurar a la 
Santa Sede la independencia absoluta y visible, le 
garantiza una soberania indiscutible, lo mismo en 
el dominio internacional, y que por su importancia 
se da la necesidad de constituir con sus modalida
des particulares, la Ciudad del Vaticano •.. " (45J, .. 

Ahora bien, la actividad del llamado Estado Vaticano se 

centra fundamentalmente a la misiOn espiritual que la Igle

sia Católica tiene encomendada, ejerciendo las competencias 

estatales que tienden a la realización de fines colectivos 

materiales en forma muy limitada. Dado lo reducido de su po

blación y el carácter transitorio y funcional de ésta, las 

necesidades sociales fundamentales, cuya satisfacción demanda 

una actividad organizada y constante, no se han producido en 

la Ciudad del Vaticano. A las ideas anteriores hemos llegado 

a través del análisis integral de la estructura de la Ciudad 

del Vaticano, desarrollado en páginas anteriores. 

Miaja de la Muela considera a la Ciudad del Vaticano como 

una base fisica para la actividad de la Iglesia Católica al 

sostener: "En cuanto a la relaciOn entre la Iglesia y el Va

ticano.el carácter funcional de éste al servicio de los fines 

de la ·Iglesia, le imprime una fisonomia especial. ... " 146). 

(45) 'preámbulo y Articulas 3 y 26 del Tratado de Le.trán, ... 

(46). AdoÚo· Miaja de .la Muela, ob.cit.; p.248: 
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Según Oppenheim: 

Bll 1ISIS • 1:• ....... 
"su independencia como gobierno, si bien se halla 
un tanto menoscabada por su estrecha vinculación 
con el Estado italiano, tiene, por otra parte, un 
car4cter peculiar en razón de la naturaleza de la 
finalidad espiritual que constituye su razón de 
exi~tir •••. en este caso, se reconoce la personali
dad internacional a una entidad.con fines esencial
mente diferentes de aquellos inherentes a los Esta
dos nacionales que hasta ahora han f or11ado parte de 
la sociedad de Estados. As1 queda abierto el cami
no para que puedan estar representados en la esfera 
del derecho internacional los intereses espiritua
les, económicos y de otro género que se encuentran 
en un plano distinto del de los interesee pollti
cos de los Estados• .(471. 

Diversas opiniones sustentan la razón de ser de la ciudad 

del Vaticano como necesaria para el ejercicio det: poder porr-·· 

tificio: 

" ..... basta un minúsculo susténtaculo territorial 
para la plena soberanla del pontificado, grande, no 
por su potencia material, que no le corresponde, ni 
por su extensión, riqueza o fausto, sino por los 
valores espirituales y eternos de que, como el Vi
cario de Cristo, es único depositario" (48). 

Los fines de la Iglesia Católica, que son los mismos que 

los de la Ciudad del Vaticano, por la estrecha vinculación 

que existe entre ellos y por el carácter funcional del Vati-

f4°1J L. oppenheim, ob.cit .• pp.269 y 270 

(48) Manuel .Giménez Fern4ndez; ob.cit., p.316 



cano, han sido descritos en forma precisa por coulet de la 

siguiente manera: 

"La Iglesia instituida por nuestro seftor Jesucristo 
para continuar su obra sobre la tierra, guiar las 
almas hacia su destino y ayudarlas a su salvación, 
esté en el mundo, pero no es del mundo. Bl bien 
coman supremo, misión suya aqu1 abajo, es de orden 
plenamente espiritual y sobrenatural y domina, des
de la inmensa altura en que su espiritu y la gracia 
dominan la materia y la naturaleza, el bien coman 
temporal, fin propio de las sociedades temporales •. 
• • . áubotdiila ·a fines 1 sobrénaturalea·!p -:di vinos; 1 os 
individuos y los mismos Estados •... a las naciones •• 
••. no para esclavizarlas, sino para armonizarlas y 
unirlas sin confundirlas, sometiéndolas a Dios". 

segan Giménez Fern4ndez, la misión de la Iglesia es anun

ciar la verdad y enseftar y practicar el amor, que: 

"ser4n los consejeros y cooperadores insustituibles 
de los hombres de buena voluntad en la reconstruc
ción de un nuevo mundo segan la justicia y el amor, 
una vez que la humanidad, cansada de correr por las 
vias del error haya saboreado los amargos frutos 
del odio y de la violencia" ! '41JI, 

Seg<.m Groppali : 

"Es innegable, pues, que la Iglesia tiene un orde
namiento propio con un aparato legislativo, juris
diccional y administrativo, que en nada difiere de 
cualquier otro ordenamiento jurldico, sino por los 
fines completamente diversos del estatal que la 
Iglesia persigue en el campo de la fe y de la reli-

,¡49.¡ Manuel Giménez Fern4ndez, ob. cit., p.206 
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gión de cristo". 

Sin embargo, Oroppali niega que la ciudad del vaticano 

sea "una in.stitución auxiliar con personalidad propia para la 

realización de los fines que son también.fines de la Igle

sia"; para afirmar mas tarde que: "no es un Estado que sea un 

fin en si mismo, como todos los demas Estados, sino que es un 

Estado cuyos fines son los fines mismos de la Iglesia" (50). 

verdross afirma que: 

" ... el fin de la Ciudad del Vaticano difiere com
pletamente del de los dem4s Estados. Porque si un 
Estado normal esta llnica y exclusivamente al servi
cio del bien comOn de sus miembros, la Ciudad del 
Vaticano tiene, como primer cometido, ofrecer al 
Jefe Supremo de la Iglesia una base independiente 
de gobierno y sólo en segundo término es finalidad 
suya velar por el bien comOn de sus miembros" (51). 

Es asi que la Ciudad del Vaticano con referencia a los 

fines que persigue, no se puede concebir en ella la función 

estatal propia de los Estados nacionales. No obstante que 

sus fines son los mismos que los de la Iglesia Católica y co

mo órgano de ella, la santa Sede, estos sujetos no pueden 

confundirse debido a que en estricto sentido histórico, en la 

prActica internacional y en la interpretación jur!dica del 

(50) Alessandro .oroppali, ob.c.it., pp. 206 y 280. 
(51) Alfred Verdross, Derecho Internacional POblico, 4a.ed· .. 

alemana, trad.AntonioTrúyol Y:.serra, ed.Aguilar, Ma.drid 1970 
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Tratado de Letr4n, la santa Sede y el Vaticano poseen perso

nalidad internacional distinta. 

Resta por determinar el car4cter juridico de la ciudad 

del Vaticano partiendo de la hipotésis de que reOna o no los 

elementos esenciales a la existencia del Estado de acuerdo 

con la Teoria Politica. 

K. Breves opiniones acerca de la condiciOn juridica de la 

Ciudad del Vaticano. 

A pesar de que la Ciudad del Vaticano posee territorio y 

poder soberano, carece del elemento pueblo, por tanto, cree

mos que no es un Estado segQn el concepto juridico de éste 

conforme a la Teoria Politica. SegOn el concepto de Estado 

cOllo sujeto de derecho internacional pOblico, restan por ana

lizar las razones que forman la personalidad internacional de 

de un sujeto y la forma de investirlo de esa personalidad, el 

reconocimiento de Estado por parte de la comunidad interna

cional, adelantAndonos a manifestar que el reconocimiento de 

la Ciudad del Vaticano como Estado hecho por Italia en el 

Tratado de LetrAn, seguido del reconocimiento de un cierto 

nOmero de sujetos miembros de la comunidad internacional, no 

le da al Vaticano la calidad de un Estado verdadero que de 

hecho reona las condiciones propias, por lo que podemos af ir

mar que el Vaticano es un Estado ficticio, surgido con cate

goria estatal por razones de oportunidad politica y para sa-



tisfacer necesidades de hecho, es decir, para facilitar las 

relaciones internacionales entre los verdaderos Estados y una 

entidad -Santa Sede- que ejerce influencia de tipo pol1tico, 

economico, social y espiritual, sobre aquellos, por lo que 

nacen relaciones que, para asegurar su correcto funcionamien

to, exigen se les dé el carécter de jur1dicas. Los factores 

de tipo pol1tico que significaron el nacimiento del Vaticano 

son: 

a) La necesidad de Italia de legitimar la ocupscion de los 

Estados Pontificios en 1870, ya que, al no reconocer el Papa 

la Ley Italiana de Garant1as de 1871, la posesiOn del reino 

italiano era considerada una usurpsciOn; cuando el Papa sus-

cribe el Tratado de Letrén, reconoce esta posesiOn y, por 

tanto, se legitima. 

bl El deseo de Italia de mejorar su imagen ante el mundo ca

tólico. 

c) La necesidad de la Santa Sede de una soberania territorial 

que la sustrajera del dominio de todo poder temporal. 

"Sabido es que en todos los circulas culturales los 
poderes religioso-eclesiástico y las normas sancio
nadas por ellos han constituido las bases más fir
mes del poder politice. Esta fuerza legitimadora 
de la autoridad de los poderes eclesiásticos es 
justamente lo que ha conducido siempre y en todas 
partes a que el poder politice se inmiscuya en la 
vida eclesiástica. Siempre se ha esforzado el Es
tado por ganarse el apoyo de la Iglesia. pero ésta 



siempre ha.intentado mantener su legalidad propia y 
valerse del poder pol1tico en su propio servicio" 
(52). 

"Teniendo en cuenta el gran poder de la Iglesia ca
tOlica, afincado en una organizaciOn mundial, se 
habla por eso, no sin fundamento, de una soberania 
eclesiástica. Pero la propia curia Romana, con 
bastante frecuencia, manifestO que para una sobera
nia politica, hasta el Tratado de Letrán, le falta
ba un territorio geográfico propio" (53). 

El Tratado de Letrán es el primer documento internacional 

que da al Vaticano la categoria de Estado (articulo 26); de 

all1, posteriormente se requiere el reconocimiento por parte 

de los Estados de la comunidad internacional. Reunido éste 

el Vaticano empieza a manifestarse como Estado frente a dicha 

comunidad.. El reconocimiento no cambia en nada la verdadera 

naturaleza del Vaticano; es por ello que su personalidad in

ternacional se manifiesta, por decirlo as1, en forma mutila-

d~.' esto_ es, con una serie de limitaciones . 

... Entre los autores que niegan la calidad de Estado al Va

.ticano ;·están charles Rousseau: 

"26.:- ·.La sobe'ran1a del Estado, .en .la que. instinti
.vaniénte. se piénsá al.utilizar esta.P-:ilabra, no tie-

··· · ·:..;::·':···~· .\ .• 

< 52) Hermann\ H~íier: o·b.clt., ¡).28e · 
<53). Ihid·>_·p·:2·21 ... ',:: ' ....... 
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ne nada en comOn con la pseudosoberan1a del Papa,. 
pues, a diferencia de la independencia del Estado, 
que resulta de la distribución geogréfica de compe
tencias de un mismo orden, la independencia de la 
Santa Sede se basa en la separación del orden tem
poral y del espiritual: por Oltimo, lo., mientras 
el ejercicio de las competencias estatales esté su
jeto al principio de no intervención ..•• la activi
dad del papado, tal y como esté definida por los 
concordatos y se manifiesta por medio de los nun
cios, se manifiesta, normalmente, en materias de 
orden interno que dependen de la competencia exclu
siva del Estado .•. Ante todo ..• la soberan1a del pa
pado es de una naturaleza distinta a las soberan1as 
estatales, lo que explica que la jurisprudencia 
italiana entre 1870 y 1929 no haya reconocido nun
ca el carécter de Estado a la Santa Sede. Esta 
afirmación sigue teniendo plena validez ..• El hecho 
de que el Tratado de Letrén haya calificado de Es
tado a la Santa Sede carece de relevancia, pues el 
reconocimiento emanado del Estado italiano sólo a 
él obliga y no puede ser alegado frente a terceros 
Estados ... En realidad -y no obstante la opinión en 
contra de ciertos autores (teor1a del Estado supra
nacional)- la Santa Sede no es un Estado en el sen
tido técnico de la palabra, porque no posee ninguno 
de los elementos inherentes a un Estado: territorio, 
población y servicios pQblicos. 

a) La exigüidad de la base territorial de la Ciudad 
del Vaticano ... impide que pueda verse en ella un 
verdadero Estado. El Vaticano constituye, a lo su
mo, un Estado urbano enclavado en un territorio ex
tranjero. 

b) La población, por su parte, se halla reducida a 
un m1nimo ...• 

c) Los servicios püblicos, aunque existen;. son·. ~d-'.·. 
ministrados por el Estado italiano, en condiciones. 
que no suponen ninguna autonom1a para la colectivi
dad beneficiaria, en cuanto a ordenación. t::funcio~: 
namiento" ( 54 J • · · ·· · · · · " 

(54) Charles Rousseau, ob.cit., pp.15B· y 160., 
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según seara VAzquez: 

"considerar que la Ciudad del Vaticano es un Esta
do, en el sentido e&tricto de la palabra, seria una 
exageraciOn evidente. En efecto, si examinamos sus 
elementos, vemos como el territorio es sumamente 
reducido, 44 hectéreas, aunque algunos dicen que la 
extensiOn que pueda tener el territorio es irrele
vante, y que el derecho internacional no fija una 
extensiOn minima; su poblaciOn apenas pasa de 1.000 
personas que, ademés, habitan alli p.•ra llenar una 
funciOn determinada únicamente; y finalmente, la 
persona del Soberano Pontif ice y los poderes de que 
esté investido ofrecen caracteristicas que lo dife
rencian netamente de los otros jefes de Estado ..•. 
no puede ser considerada como Estado, en el sentido 
técnico de la palabra" (55). 

Por último hay quienes ven en la Ciudad del Vaticano ani

camente como un territorio sobre el que domina la Iglesia 

(Baldassari, citado por Verdross); o bien, "el territorio en 

que reside el Pontifica como sujeto de derecho internacio

nal". Entre los autores que lo consideran un Estado estén 

Miaja de la Muela: 

" •.. aunque minúsculo, el Vaticano es un Estado con 
su propio territorio y poblaciOn, habida cuenta de 
que el·. pont·ifice, ~efe a .J.a vez de la comunidad 
universal y de este pequeno Estado, actúa en la vi
da internacional.unas veces en al!lbas calidades y 
otras tan sólo en el de órgano supremo de la Igle
sia" (56) .. 

(55) Modesto Seara Vtizquez, ob.cit., p.102 

(5b) Adolfo Miaja de. la Muela, ob.cit., pp.278 a 280. 
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Oroppali: 

" .•• dadas sus características inconfundibles, no oe 
adapta a ser encuadrado en uo de los esquemas que la 
dogm&tica habla elaborado con base en otras for-
mas de Estados, aparentemente an&logas, pero en su 
esencia, profundamente diversas ... De esta manera, se 
ha constituido un nuevo Estado con un territorio 
propio ... con un pueblo propio ... y con un ordenamien
to juridico propio regulado por la Ley Fundamental 
de la ciudad del Vaticano .•. La Ciudad del Vaticano 
representa un Estado mon&rquico absoluto, tipo pa
trimonial y con caracteristicas especiales ... " (57J. 

Podria interpretarse que Hermann Heller considera a la 

ciúdad del Vaticano como un Estado eclesi&stico de t.ipo pa

trimonial, pues afirma.que: "la Citt& del Vaticano, también 

seg(m el Tr.atado de Letr&n, no es propiamente un Estado al 

lado .d<;> la Iglesia, sino.que esta ejerce su autoridad al mo.do . 

. de .. ío.s grupos politicos medievales, sobre los. habitantes del 

·vati~a..;;, ... (58). Kelsen: 

"; .. rtália renunció a una parte de su territorio 
con el propósito de que sobre el mismo fuese es
tablecida un nuevo Estado. Este territorio no ex
cede .de algo m&s de 40 hect&reas. No obstante, es 
el territorio de un Estado. su población no alcan
za a los 700 habitantes y est& compuesta casi ex
clusivamente de individuos que residen alli.en vir
tud de sus funciones. No obstante. es la población 
de un Estado. Como el Papa es el gobierno,. existen 
todos las elementos de un Estado en el sentido del . 
derecha internacional ... El jefe de la Iglesia es al:· 
mismo tiempo, jefe del Estado de la Ciudad del 
Vaticana.. .Existe una unión personal entre la· Iglec • 
·sía y. este.Estad<:>" (59), · · · · ····· 

(57) i\1.;ssandro oroppali, ob.cit:;.p¡i.210 a 200 
( 58) . Hermann ·.Heller; ·.• ob, cit. , .. p. 227 

. (59) HansK'1l:ien;.on.?l_t'..'· p¡i;137 y'l3B. 
'' ·,~, '.', .: .. 
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Verdross: 

" •.... La Ciudad del Vaticano es un Estado, puesto 
-que esta llamada a realizar actos de legislación, 
administración y jurisdicción que difieren comple
tamente de las funciones sacerdotales de la Igle
s_ia. Lo que ocurre es que dicho Estado no es un 
Estado soberano, sin~ que se deriva del ordenamien
to eclesiéstico" (60). 

Max r.orensen: " ..• El Tratado de Letran también creó el 

Est~do Vaticano, constituyendo as1 una base f 1sica para la 

-pársonalidad jur1dica de la santa Sede" (61) . 

. . ' · _:-Ei . anélisis de las opiniones expuestas en favor y en ·can·, 
:· ... ';"''' ::_, 

:·:Í:.r~'- de~: la. natura.leza estatal de la Ciudad del Vaticano nos 

'ti~~~-os-~n~l:,;.r la confusión que impera entre las causas y los . 
":.:,_:, .. 

'.eféct.ós"cíé(:nacimiento de dicha entidad, asl como en cuanto a" 
. ;Í~ T~i~~Í~dlón f.ornial de la santa Sede y la ciudad del Vatiéa-

< )'.fa;i~:1f~ri~:ffe:::f:::~::o:~ ~::ª:::::~ :: :::e 1: ~::d::-
.>~- .,·•:, .;_' .. · 

- d«ü<vaú6~¡:;o no· constituye un Estado. Por este motivo dedu-

:.'ci,i;c)9:"i¡u_~/e1_ Vaticano es un ente con cualidades muy especia

les que·: fue :creado con el único fin de proporcionar a la 

:Jgl.~si~-~~-~Oli~~ una independencia con respecto a los Estados 
··.·· .. 

_para , r~ali ia_r 'su. mis_ión _de paz y fraternidad. 

'~·. ··:::.~·:>>·.:: .. :; .. ,. ::~---~ .. :::-~··. 

(60L i>.Ú're'ct,v~~drO'~~; :ab,¡;it,; ·p.144 

· (6Íl M~x sare¡:;s_en-, Man'ú.ii' de- Derecho Internacional Pllblico, 

Fcincici cie cuú'i.ia Ecorió1Tiic:a. · Méxiéó 1985, p.211 
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As! mismo podemos ver que la posesión del territorio va

ticano le permite escapar a la jurisdicción de cualquier otro 

Estado, pues no se encuentra en el territorio de ninguno, si

no en el propio, esto tiene una importancia particular. si 

consideramos que la acción de la Iglesia en cuanto a la admi-

· nistración de la Ciudad no esta dirigida a gobernar a los 

·ciudadanos, como hacen todos los Est3dos, sino a dirigir la.· 

conducta de los millones de católicos en todo el mundo~· fuera· 

del limite de la Ciudad del Vaticano . 

. . ·· .. Por. lo tanto, la posesión del territorio vatican~ '.).:.n.<.J·. 
•'Eii<istencia misma de la ciudad del Vaticano permite ~)~ lgle~\ 

sia. católica un espacio donde dirigir a los sac~~~oi~s y ·:los· 

" f~~l~s-.\lha lndependencia de cualquier otro Estado. 
' ... ;·, -~ 

,.·.· 



CAPITULO 111. 

UBICACION DEL VATICANú EN EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

La discusion acerca del carácter jur1dico del Vaticano, 

centrada sobre si es o no un Estado, prácticamente superada 

en la actualidad, plantea un asunto relacionado, si el Vati

cano no es un Estado ¿deja por ello de tener subjetividad in-

ternacional?. La respuesta a esta interrogante podemos en

contrarla en el an~lisis que del tema se ha hecho en la doc

trina. 

Es. as1 que para Verdross sujetos de derecho internacional 

son·aquellas personas cuyo comportamiento regula directamente 

e.l orden jur1dico internacional. 

Sorensen indica que al definirse el derecho internacional 

como conjunto de normas reguladoras de la conducta de los Es

tados, sólo éstos son sujetos de derecho internacional. Sin 

embargo, al evolucionar la concepciOn clásica del derecho in

ternacional, y aunque la principal función de éste sigue 

siendo la regulación de las relaciones de los Estados entre 

s1, el derecho internacional actual enfoca su normatividad 

hacia los organismos internacionales y el individuo (ú2). 

En atención a las anteriores ideas podemos senalar•:que· 
. -·· ·.\.·" 

son sujetos .. de derecho. internacional' pt1blk() .fos':.Estado.s· •. ·.las. 

: : . '~ . ·. . . 
(.li.2) Veáse;' Max Sorensen,' 



organizaciones internacionales y los individuos cuyo compor

tamiento sea directamente regulado por. las normas juridicas 

internacionales. 

A. Clasificación de los sujetos internacionales. 

Por considerar que la clasificación citada por Ortiz Ahlf 

es la m~s acertada en relación a los diferentes tipos de su~ 

jetos internacionales mencionaremos que esta internacionalis

ta clasifica a los sujetos en t1picos y atlpicos. Los tipi-

cos son los Estados y los atlpicos son aquellos sujetos con 

caract.erlsticas especiales propias. por lo cual no pueden ser. 

considerados como Estados. Entre estos Qltimos encontramos, 

entre otros, a la santa Sede y a la Ciudad del Vaticano .. A· 

este respecto la mencionada autora seftala que: 

"El canon 361 del Code>< lurís Calíonici establece que 
debe entenderse ordinariamente por santa Sede la 
reunión del Romano ·pontifice y de los organismos su
periores de la Curia Romana o sea las congregacio-
nes, Tribunales y Oficios de los·cuales se·vale el" 
Sumo Pont1fice para el gobierno ordinario de la 
Iglesia. ·En otras ocasiones, según el sentido de 
los canones del Codex, Santa Sede puede significar 
Qnicamente al sumo Pontifice" (63). 

Con referencia a"lo,anterior creemos que la Santa Se(!e'eo¡i 

la personaiidad ;jurldi.caid;.- 'ia Iglesia Caiólic~ iá cual ~góza. 
de plena subjetividad dentro de ·_la. c.imunicÍ;d ¡·~tex=~aci;;na·:i.·::: 

\: .~\·:.. .. 
'·. ..., "·.:,:,:,·~,}.''• ·:/~;· ; '':.! : .. ~ 

(63). Loreit~ oftiz Ah\f) Derecho. Internacional P(¡blico,. ed. 
Harla, México.cl?B<J',_p.47_.... · · · 

·_, ,, 
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Por otra parte, el llamado Estado de la Ciudad del Vati

cano tiene su naturaleza juridica, como ya hemos visto, en el 

Tratado de Letran. A nuestro juicio, el hecho de que el Va

Úcano no sea un Estado, no implica que no sea un sujeto de 

derecho internacional público, aunque el reconocimiento del 

Vaticano por parte de los Estados varie en el sentido de que 

algunos le den el tratamiento de Estado y otros, con o sin 

explicitarlo, le otorguen el reconocimiento de sujeto, el he

cho es que tiene el caracter de sujeto de derecho internacio

nal público sea o no reconocido. Aunado a esto el Vaticano 

cuenta con Organos de representación internacional y goza de 

la facultad de acordar tratados internacionales. 

B. Reconocimiento de sujetos internacionales. 

Para iniciar este apartado nos parece conveniente citar 

las ideas de Max Sorensen referentes al reconocimiento: 

"Cuando se ha establecido un nuevo Estado, o cuando 
por medios diferentes de los constitucionales ha 
tomado el poder un nuevo gobierno en un Estado ya 
existente, o cuando se ha establecido cualquier 
otra situaciOn que afecte las relaciones· jur1dicas 
entre los Estados, surge el problema de que si las 
consecuencias legales que se derivan de la nueva 
situaciOn de hecho surten efecto inmediatamente en 
relaciOn con otros Estados, o si dichos efectos de
penden de un acto de reconocimiento .... el reconoci
miento de un Estado puede definirse como un acto 
unilateral por el cual uno o mas Estados declaran, 
o admiten tacitamente, que ellos consideran un Es
tado -con los derechos y deberes derivados de esa 
condición- a una unidad politica que existe de he-
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cho y que se considera a s1 misma como un Estado" 
(64) •. 

De manera general. loe tratadistas aplican el concepto de 

reconocimiento Onicamente a las entidades estatales, estable

ciendo tres tipos de reconocimiento: 

al Reconocimiento de Estado. 

b) Reconocimiento de gobierno. 

c) Reconocimiento de beligerancia. 

De lo anterior se desprende que no existen teor1ae con 

relación al reconocimiento de otros sujetos no Estados, tales 

como las organizaciones internacionales y demae sujetos es-

pecialee o at1picoe. Sin embargo, la teor1a general del re

conocimiento se aplica para determinar la personalidad de to

do sujeto internacional. Es as1 que podemos considerar al 

reconocimiento como el acto. tacita o expreso, por el cual un 

Estado en forma discrecional admite en relación con él la 

existencia de un nuevo Estado, de un nuevo gobierno en un Es

tado determinado, o de un nuevo sujeto de derecho internacio-

nal. 

A diferencia de lo seftalado por los tratadistas pensamos 

que son cuatro loe tipos de reconocimiento que existen aten

diendo al objeto del mismo, a saber: 

164) Max Sorensen, ob.cit., pp.276 y 277 
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- Reconocimiento de Estado. Es el otorgado a entidades po-

11tico-eociales de nueva formación, en tanto reOnen los ele

mentos propios del Estado y adem4s las caracterlsticas de es

tabilidad y efectividad exigidas por el derecho internacio

nal. 

- Reconocimiento de gobierno. Tiene lugar cuando el gobierno 

de un Estado es cambiado radicalmente por alguna circunstan

cia excepcional admitida por el derecho internacional. 

- Reconocimiento de beligerancia. La beligerancia es equipa

rada a la insurgencia por numerosos autores si bien cabe ha

cer notar que la insurgencia es el movimiento en si, en cam

bio la beligerancia es la condición legal que se atribuye a 

la insurrección cuando ésta ha sido reconocida. 

- Reconocimiento de sujetos atlpicos. La existencia de suje

tos no estatales cuya actividad se realiza frente a los Esta

dos y fuera de todo orden nacional, ha hecho surgir el reco

nocimiento de estos sujetos especiales, dot4ndolos de perso

nalidad juridica internacional. Dichos sujetos son, por 

ejemplo: las organizaciones internacionales creadas e inte

gradas por Estados, las cuales se consideran como sujetos es

peciales o at1picos por tener una existencia derivada y de

pendiente de la voluntad de los Estados creadores; as1 como 

la santa Sede y la Ciudad del Vaticano, por los motivos ex

puestos con anterioridad; la cruz Roja Internacional y por 
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Oltimo, las restantes entidades estatales que carecen del 

elemento soberan1a para ser reconocidos como verdaderos Esta

dos. El reconocimiento de los sujetos at1picos constituye un 

·aspecto fundamental en el desarrollo de la comunidad y del 

de.racho internacional, pues a pesar de las controversias doc

trinales y del no reconocimiento de los Estados a los suje

tos at1picos, no puede desconocerse su existencia actuante en 

el ámbito internacional y la trascendencia mundial de su ac

tividad. 

c. Reconocimiento de la personalidad jur1dica de la Santa Se

de. 

El reconocimiento de la personalidad jur1dica internacio

nal de la Santa Sede como órgano de la Iglesia Católica fue 

hecho aOn antes del surgimiento de los Estados Pontificios. 

En esa época el Papa actuaba como sujeto internacional frente 

a la comunidad europea de Estados. Durante la existencia de 

los Estados Pontificios, el Papa ejerció personalidad inter

nacional adem4s como jefe soberano de los Estados de la Igle

sia. 

Históricamente la Santa Sede ha sido un sujeto interna-

· cional, con el reconocimiento expreso u tácito de la comuni

dad internacional. y aun frente a aquellos Estados y organfs

mos que se niegan a reconocerle personalidad jur1dica. ·.Es. 

innegable la actividad internacional que desarro.lla la Sede· 
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ApostOlica, ya sea a través de su participaciOn directa en 

organismos internacionales por lledio de sus delegados u ob

servadores permanentes, asi co11<> en la suscripciOn de trata

dos particulares o multilaterales: asi también en sus diver

sas opiniones de trascendencia universal en los Concilios y 

Conferencias Episcopales, llBmlDlientos y discursos dirigidos 

no sOlo al mundo catOlico sino en general a toda la humanidad 

y en los cuales se manifiestan ideas de orden politico, eco

nómico y social que influyen en el 4Jnbito de las relaciones 

internacionales. 

La actividad internacional y diplomática de la santa Sede 

ha sido permanente y continua desde sus ortgenes; no obstante 

los altibajos politicos y ataques que sufriO debido a su in

tervención en los asuntos de orden secular y civil de los Es

tados, la santa Sede no interrumpiO realmente sus actividades 

no espirituales. A~n antes de la desapariciOn de los Estados 

Pontificios el 20 de septiembre de 1870, con lo cual el Pon

tifice perdiO su carácter de soberano temporal como Jefe de 

Estado, la santa Sede siguiO ejerciendo su funciOn diplomá

tica actuando el Papa como soberano de la Iglesia catOlica en 

sus relaciones con los Estados y organismos internacionales. 

Los motivos que caracterizan la personalidad juridica de· 

la santa Sede son de tipo espiritual. histórico y politico •. ·:. 

En los albores del derecho internacional la comunidad·· dEl, Es~· 
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tados se componia por los Estados europeos cristianos y sien

do la Santa Sede Organo de la Iglesia catOlica, el Papa como 

jefe de la Iglesia era reconocido como soberano de los pr1n

cipes católicos. Gradualmente fue adquiriendo importancia y 

ejerciendo influencia la actividad del Papa, desarrollando 

ampliamente relaciones con diversos Estados, que pertenecen a 

la comunidad internacional y que le permitieron adquirir la 

personalidad juridica que ostenta. Con la adquisiciOn de los 

Estados Pontificios se justif icO desde el punto de vista del 

derecho internacional la posiciOn del Papa como soberano tem

poral y a la Santa Sede como sujeto del derecho internacio

nal. A pesar de ello, en la practica y en la doctrina mucho 

se ha discutido sobre la personalidad juridica de la santa 

Sede en el &mbito internacional. Sin embargo, creemos que el 

Papa como cabeza de la santa Sede, ha contribuido enormemente 

al desarrollo del derecho internacional, con su actividad ge

neral o particular dentro de la comunidad de Estados. 

La santa Sede ha tenido el reconocimiento juridico y po-

11 tico de diversos Estados: ha sido miembro con delegado 

acreditado en diferentes organismos internacionales y en 

otros, ha intervenido como observador permanente. 

D. La Ley Italiana de oarant1as de 1871. 

El gobierno italiano, con el fin de resarcir a la Iglesia 

por los danos ocasionados.con motivo de la anexión de los.Es-



tados Pontificios al Reino de Italia y básicamente por la ne

cesidad de obtener el reconocimiento de los demás Estados a 

la unificación del Reino, otorgó en favor de la Santa Sede 

una Ley de Garantias promulgada el 13 de mayo de 1871. El 

contenido de la Ley de Garantias (19 articulas) establec1a 

disposiciones en favor de la Santa Sede y el Sumo Pont1fice, 

para garantizar la continuidad del ejercicio de la misión 

pontificia, en forma libre e independiente de toda jurisdic

ción nacional, a la vez que regulaba las relaciones entre el 

Reino italiano y la Iglesia. 

La Ley declaraba sagrada e inviolable la persona del Pon

_ tif ice y se le reconocla la dignidad y honores de un principe 

con las inmunidades y privilegios correspondientes, conce

diéndosele protección penal contra los ultrajes, equiparán

dose en este caso al Rey de Italia. Se declaraba al Papa co

mo soberano extranjero, y por tanto, fuera de la jurisdicción 

del Reino Italiano. 

En esta disposición Italia reconoce la personalidad juri

, dica internacional de la Santa Sede (el Papa sOlo ejerce y 

representa _la soberania). (articulas 1 y 3) 

' ' 

Po;-. otr.a parte, la Ley de Garantias concedió. al Papa. el. 
. . . . 

derechÓ.-de u~ufruétó de los Palacios del Vaticano y de í.ei:rán 

•· (c~~ó Jna ci~i:~nt~~ d~ su Úbei:t~d de ~cí::iÓri¡ :~oíí l~ inmunidad 

de .las ~~~Íaen~Ías ~~nÚ~kia·~: con )~pe~iment~.~ª1:ª: 1~.; ~u~ 
.:-· 



toridades italianas de ejercer actos de jurisdiccion dentro 

de los territorios concedidos en usufructo (articulas 5 y 7). 

Dado lo anterior, la Ley de Garantias no concede ni reco

noce derechos territoriales en favor de la santa Sede. 

Asimismo se establece de manera expresa la libertad e ih

dependencia del Papa en el ejercicio de su mision espiritual, 

sin sujeciOn a ningOn ordenamiento nacional (articulo 9). 

M&s adelante se reconoce el derecho de legaciOn activa y 

pasiva del Papa y se concede inmunidad diplom&tica a los 

agentes extranjeros acreditados cerca de la Santa Sede (arti

culo 11). 

Se concede el derecho a la libertad de comunicación del 

Papa con los catOlicos de todo el mundo (articulo 12). 

Las disposiciones contenidas en los articulas del ·i4 .. al 

19 regulaban las relaciones entre la Iglesia y el R~in~.'.~~ .. '" 

Italia. Ademas la Ley otorgaba al Papa una dotaciOn. a~uál.; 

3.225,000 liras. 

: -..:::,::.>:(:.: 
A pesar de las concesiones otorgadas la Ley de aaránt1as 

nunca fue aceptada por el Papa en virtud de que no ·~e:.··le·:~~~n-·" 
cedian derechos territoriales y por ser una deci'sion·unilatec 

ral italiana, por lo que sólo tuvo el rango de ley i!lt~·~n~ 



del Estado italiano. 

Los acontecimientos de 1870 y el rechazo del Papa a la 

Ley de Garant1as dió origen a la llamada .. Cuestión Romana", 

por lo que numerosos juristas y estadistas italianos y ex

tranjeros, considerando que una ley interna no podia resolver 

satisfactoriamente la cuestión, esbozaron soluciones tales 

como la internacionalización de la Ley de Garantias o el 

otorgamiento de garant1as internacionales en favor del Papa 

(entre las gestiones amistosas pueden citarse las realizadas 

por Crespi durante León XIII, Giolitti durante P1o X y del 

alemán Erzberger, en 1914). 

Dichos proyectos de solución (admitidos originalmente por 

Italia y rechazados después argumentando intervención en 

asuntos internos de Estado) fracasaron debido a razones de 

1ndole pol1tica, como fueron la influencia de los enemigos de 

la Iglesia en el Reino Italiano y la solución favorable de la 

consolidación y reconocimiento de la unificación. 

La Ley de Garant1as como acto unilateral del Estado ita-. 

liano no presenta aspectos de interés en ·cuanto a.' sus efect.os 

en el derecho internacional. 
··> .. -·/.: .. , ~-: ·:: '· ' .. 

·:·~· : .',.;~:- - <-~·;-,~·· .. ·' '."· 
: ... .- : ~.-. 

~,.~.·' ,.·-. ·;: ·;}~'-·.\:'~; __ .. >; 

.:.;y', d"0·~ á?,~""~f~~: .~~, feci~~ Por l'.iltimo, consideramos que la 

nocida por el pontificado, no tuvo ef.ica(!ia ª}gu~a. en' el. ám-: ~ 
.. "•"• .. ' - ., 

bito internacional por derivarse de un ·acto ·ilfc.ito.;·de, ocupa~·. 
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ciOn no legitimada por ningQn titulo jur1dico, transgresor de 

las normas internacionales de respeto a la integridad terri

torial. Dicha ley fue formalmente abrogada por el Tratado de 

Letr4n. 

E. Personalidad jur1dica de la Santa Sede de 1870 a 1929. 

Después de la ocupaciOn de los Estados Pontificios que 

constitu1an su base territorial, la Santa Sede continuo sien

do reconocida por numerosos Estados como sujeto internacional 

con plena capacidad de obrar. Esto demuestra nuestro pensa

miento en el sentido de que la condición de la Santa Sede co

mo sujeto internacional no radica en la posesiOn de una sobe

ran1a territorial. 

Durante esta época la Santa Sede concluye acuerdos y 

concordatos conforme a las normas en vigor del derecho inter

nacional, por lo tanto son considerados verdaderos tratados 

celebrados entre poderes soberanos reconocidos por el derecho 

internacional, ya que su validez no depende de la soberan1a 

territorial de la santa Sede. Entre los mencionados tratados 

est4n, entre otros, los celebrados con Portugal, Baviera, Po

lonia, Suiza, etc. Por otra parte los nuncios conservaron en 

gran medida el derecho de decanato en el cuerpo diplom4tico, 

y de precedencia en las convenciones y congresos internacio

nales, previsto en el Congreso de Viena de 1815 y el Papa si

guiO ejerciendo funciones arbitrales para la soluciOn pacifi-
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ca de las controversias, a petición de los interesados, entre 

las cuales las mas importantes son: 

- Obra de Mediación tentativa para evitar la guerra Franco

Prusiana (1870). 

- Arbitraje del Papa en las diferencias entre Alemania y Bs

pafta, sobre el derecho de posesión de las Islas carolinas 

(1885). 

- Intervención en la controversia surgida entre la Gran Bre

tafta y Portugal respecto a las fronteras del Congo (1890). 

- Arbitraje del Papa en el litigio entre PerQ y Ecuador en 

materia de fronteras (1893). 

- Arbitraje del Papa entre Hait1 y Santo Domingo (1895). 

- Apelación del Papa al emperador Ménelik de Etiopia en favor 

de los prisioneros de guerra italianos. 

- Intervención del Papa para evitar la guerra·entre Espafta y 

Estados Unidos a causa de cuba (1898). 

- Arbitraje del Papa en la disputa surgida entre Argentina y 

Chile con objeto de la determinación de las fronteras (1900-

1903). 
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- Arbitraje ofrecido por el Papa a Argentina, Brasil y Chi

le (1914). 

F. Personalidad juridica actual de la santa Sede y la ciudad 

del Vaticano. 

La condición de sujetos at1picos u especiales atribuida a 

la Santa Sede y a la Ciudad del Vaticano se explica en razón 

de que la santa Sede es una corporación que a pesar de otor

gar personalidad juridica a la Iglesia Católica no reQne, co

mo ya hemos visto, los elementos propios de un Estado. Mien

tras que por otro lado, pensamos que el hecho de que la Ciu

dad del Vaticano no sea un Estado no implica que al igual que 

la Santa Sede no sea un sujeto de derecho internacional pQ

blico, aunque el reconocimiento del Vaticano por parte de los 

Estados, varia en el sentido de que algunos le den el trata

miento de Estado y otros, con o sin explicitarlo le otorguen 

el reconocimiento de sujeto de derecho internacional, el 

hecho es que tiene el carácter de sujeto internacional, sea o 

no reconocido. 

La naturaleza del reconocimiento que se le otorga a la 

Ciudad del Vaticano varia y como ejemplo de esto tenemos el 

caso de México en el reciente reconocimiento de personalidad 

jur1dica a la Iglesia Católica. Es as1 que segQn nuestras 

investigaciones, podemos concluir que México no reconoce al 

Estado de la Ciudad del Vaticano sino que se limita al esta-
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blecimiento de relaciones diplom4ticae con la santa Sede. 

al Relaciones del Vaticano con organismos Internacionales. 

Actualmente la ciudad del Vaticano· tiene representación, 

ya sea con delegado acreditado o con observador permanente, 

en loe siguientes organismos internacionales: 

- Organización de las Naciones Unidas (observador permanente) 

- Unión Internacional de Telecomunicaciones (observador per-

mar¡ente). 

- Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(observador permanente). 

- Organización i>ara la Agricultura y la Alimentación (obser

vador permanente) 

- Comité Internacional para la Neutralidad de la Medicina 

(observador permanente). 

- Comité Intergubernamental para la Migración Europea (ob

servador permanente). 

- Agencia Internacional de la Energia Atómica (delegado). 

- Consejo para la cooperación Cultural en el Consejo de Euro-

pa (delegado). 

- Instituto Internacional para la Unificación_ del_ Derecho 

Privado (delegado). 

- Comité Internacional de Medicina y Farmacia. Militar. (de

legado). 

- Unión Internacional de los organismos· Oficiales·. de Turismo 



(delegado permanente). 

- UniOn Oeografica Internacional (delegado). 

- Comité Internacional de Ciencias HistOricas (delegado). 

- Comité Internacional de Paleografia (delegado). 

- Comité Internacional de Historia del Arte (delegado). 

- Comité Internacional de Ciencias AntropolOgicas (delegado). 

- comité Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (delegado). 

b) ParticipaciOn del Vaticano en Convenciones y Conferencias 

Internacionales. 

El Vaticano es invitado con frecuencia a las Conferencias 

de diferentes Organizaciones y Comités Internacionales, ya 

sea como simple observador o como participe con derecho a vo

to, ademas de la participaciOn activa que desarrolla en los 

organismos de los que es miembro y es parte en diferentes 

convenciones Internacionales. Entre sus participaciones es

tán: 

-Sesiones del Consejo Económico y Social de la o.N.U. (ob

servador permanente). 

- conferencias de la Asistencia Técnica y Fondos Especiales 

de la O.N.U. (delegado). 

- Conferencias Internacionales para la Ensenanza PQblica 

(convocados cada ano por el BIE y la UNESCO) (delegado). 
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- conferencia Internacional de Plenipotenciarios sobre el De

recho Maritimo (delegado). 

- Conferencias Internacionales de la Cruz Roja (en calidad de 

signatario de las Convenciones de Génova). 

- convención de la Haya para la Protección de los Bienes Cul

turales en caso de Conflicto Arniado (1954) (signatario). 

- convención sobre la condición Juridica de los Apétridas 

(1954). 

- Conferencia de la O.N.U. sobre las Relaciones e Inmunidades 

Diplonl4ticas (Viena, 1961) (signatario). 

c) Los concordatos como base de la relación de la Santa Sede 

con la comunidad internacional. 

Es indudable la capacidad jurldica de la santa Sede para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y regular las rela

ciones entre el Estado y la Iglesia en el orden internacio

nal. Dicha capacidad se ejerce a través de la suscripción de 

Concordatos con los Estados o sujetos internacionales que le 

reconocen personalidad jur1dica. Por lo tanto no puede cues

tionarse la validez de los Concordatos siempre que éstos se 

sujeten a las disposiciones internacionales sobre la suscrip

ción y conclusión de tratados, las cuales le son aplicables. 

Por medio de la celebración de concordatos y tratados la 

Santa Sede establece relaciones jurldicas particulares sobre 

asuntos en los que tiene interés directo en función de sus 
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fines propios. Es aei que de manera frecuente se ha dado la 

confirmación del reconocimiento de su personalidad jurídica y 

de su soberanía, por parte de loa Estados signatarios del 

concordato (Concordato con Austria del 5 de julio de 1933 y 

concordato con Espana del 27 de agosto de 1953), 

o, El Tratado de Letr4n de 1929. 

Es el Tratado celebrado entre el Reino de Italia y la 

Santa Sede, bajo el reinado italiano de V1ctor Manuel III y 

el pontificado de Pío XI, concertado a través de sus respec

tivos ministros plenipotenciarios a ese efecto, el Primer Mi

nistro y Jefe de Gobierno Benito Mussolini y el cardenal Pie

tro Oasparri, de fecha 11 de febrero de 1929 y firmado en el 

Palacio de San Juan de Letr4n, puso fin a la llamada "Cues

tión Romana", surgida a ra1z de la anexión de los Estados 

Pontificios al Reino italiano en 1870 que dejó desprovista de 

territorio a la Santa Sede, quien rechazó la Ley de Oarant1as 

del Estado italiano. 

El Tratado de Letr4n es un documento de gran importancia 

en el derecho internacional por la trascendencia de su conte

nido ya que no sólo se refiere a la soluciOn de los problemas 

particulares existentes hasta entonces entre Italia y la San

ta Sede, y al aspecto de indemnizarla de los danos causados 

por la anexión de los Estados Pontificios, sino que además se 

refiere a cuestiones tan importantes en el Ambito internacio~ 
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nal como es la dotaciOn de un territorio propio a la Santa 

Sede y la creaciOn de un nuevo sujeto: el Estado de la Ciudad 

del Vaticano. 

H. El Tratado de Letrán confor110 a su validez juridica inter

nacional. 

como hemos podido observar el Tratado de Letrán fue eue

cr i to por dos sujetos internacionales con amplia y reconocida 

personalidad jur1dica en el állbito de la comunidad interna

cional, independientemente del no reconocimiento de determi

nados Estados. como resultado de esto y desde el punto de 

vista de la capacidad de loe sujetos, el Tratado de Letran 

reOne las caracter1eticas necesarias de validez; también es 

ae1 en cuanto a la repreeentaciOn, ya que loe signatarios del 

Tratado se acreditaron debida11ente con todas las facultades 

de plenipotenciario. Por lo que se refiere a la forma de 

suscribir el Tratado, se observaron las normas del derecho 

internacional y fue oportunamente ratificado el 7 de junio de 

1929. Con la desapariciOn de la monarqu1a en Italia, el Tra

tado de Letran ha sido formalmente confirmado por la Consti

tuciOn de la RepOblica Italiana del 27 de diciembre de 1947 

(articulo 7) y se han concertado nuevos tratados sobre zonas 

extraterritoriales entre la Repüblica Italiana y la Santa Se

de (31 de marzo de 1947 y 24 de abril de 194B). 

J. Contenido y efectos del Tratado de Letran con relación a 
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la Comunidad Internacional. 

El Tratado de Letr4n se conforma por 27 articulas de los 

cuales nos parece conveniente analizar los de mayor importan

cia para la comunidad Internacional y que podemos considerar 

que contribuyen al desarrollo del derecho. 

En el Tratado se dispone la dotación de un territorio a 

la Santa Sede, con plena propiedad, poder exclusivo y absolu

to de la jurisdicción soberana. El territorio esta consti

tuido por el Vaticano y sus anexos y dotaciones seftaladas en 

el anexo 1 del Tratado; sobre tal territorio se crea el Esta-

do de la Ciudad del Vaticano (articulo 3). 

A este respecto el pre4mbulo del Tratado indica: 

"Que debiéndose garantizar a la santa Sede, para 
asegurarle la absoluta y visible independencia, una 
soberan1a indiscutible incluso en el campo inter
nacional, se ha revisado la necesidad de consti
tuir, con particular modalidad, la Ciudad del Vati
cano, reconociendo sobre la misma a la Santa Sede 
la plena propiedad y la exclusiva y absoluta potes
tad y jurisdicción soberana" (65). 

En resumen, por efecto del Tratado de Letr4n surge un 

nuevo sujeto de derecho internacional, dotado de personalidad 

. (65) :itado por Manuel Aragonés Virgili, Histor_ia del Ponti.- · 
ficado Vol. llI, casa Editorial Rafael casulleras,· Barcelona 
1945, p.231. 
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jur1dica propia y categoria estatal, reconocida por las par

tes firmantes. 

MAs adelante se dispone que los representantes de los go

biernos extranjeros acreditados cerca de la Santa Sede conti

nuaran gozando dentro del Reino de Italia de todas las pre

rrogativas e inmunidades que corresponden a los agentes di

plom4ticos segQn el derecho internacional, y sus residencias 

podr4n establecerse sobre territorio italiano, a pesar de que 

los Estados a que pertenecen no tengan relaciones diplom4ti

cas con Italia. De esta forma, Italia se constituye a la vez 

en otorgante y garante ante los Estados extranjeros de los 

privilegios e inmunidades que corresponden a sus enviados 

acreditados ante la santa sede en todos los casos. Por lo 

tanto, podria pensarse que en caso de violación a los privi

legios e inmunidades diplom4ticas, el Estado extranjero afec

tado tendr1a facultad de exigir responsabilidad al Gobierno 

Italiano fundada en el Tratado de Letr4n, a pesar de que en

tre si no existieran relaciones dipl01114ticas (articulo 12). 

Durante la segunda guerra mundial y gracias a una inter

pretación extensiva de las garant1as otorgadas en este pre

cepto, las misiones de paises en estado de guerra o en ruptu

ra de relaciones con Italia, pretendieron permanecer en sus 

inmuebles. Por su parte, la santa Sede interpreto que en to

dos los casos el articulo 12 aseguraba a las misiones diplo-
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méticae el mantenimiento de sus residencias habituales, lo 

mismo si sus Estados no mantenlan relaciones diplomAticae con 

Italia o si se trataba de Estados beligerantes. Las autori

dades italianas respondieron que el gobierno no estaba en po

eiciOn de garantizar la seguridad personal de loe diplométi

coe de loe palees en estado de guerra o en ruptura de rela

ciones con Italia, pero que podran continuar su actividad a 

condiciOn de transferir sus residencias al territorio del Es

tado del Vaticano. Loe representantes de Francia, Polonia, 

Bélgica y Oran Bretafta demandaron la hospitalidad del Estado 

Vaticano. Italia no respeto las inmunidades otorgadas y re

conocidas ademas por el articulo 15 del Tratado. La noche 

del 3 al 4 de febrero de 1944, la polic1a fascista realizo 64 

detenciones en loe edificios anexos a la Iglesia de San Pa

blo. 

Por otra parte se seftala la inviolabilidad y neutralidad 

del territorio de la Ciudad del Vaticano como resultado de la 

declaraciOn formal de la Santa Sede de no intervenir en las 

cuestiones pol1ticas de loe Estados extranjeros, ni en las 

reuniones internacionales convocadas para tratar esos asun

tos, a menos que las partes contendientes hiciesen una llama

da conjunta a su misión de paz, reservéndose en todo caso ha

cer valer su potestad moral y espiritual (articulo 24). 

Por lo tarito, la San~a __ sed.;, deber.Ji abstenerse de toda ac-' 
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tividad bélica de carácter ofensivo y de toda participación 

en las ligas o reuniones de carácter internacional puramente 

politico, al mismo tiempo que los dellás Estados de la comuni

dad internacional están obligados a respetar la neutralidad e 

inviolabilidad permanentes y absolutas de la Ciudad del Vati

cano. 

Pensamos que este articulo no limita la actividad de la 

Santa Sede en el desarrollo de las relaciones diplomáticas y 

de las negociaciones internacionales, sino que se refiere 

Qnicamente a su participación en un limitado tipo de negocia

ciones de carácter politico y contencioso. 

Con la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano se 

da una cierta división de materias que indican la participa

ción formal algunas veces de la Santa Sede y otras de la Ciu

dad del Vaticano. Por ejemplo. la santa Sede interviene fun

damentalmente en asuntos de orden religioso. moral. humanita

rio. social y cultural. Mientras que la Ciudad del Vaticano 

actQa en asuntos de tipo técnico·y económico. La neutralidad 

establece asi para la Santa Sede determinados deberes ante 

los Estados en beligerancia. a la vez que el derecho de hacer 

respetar a los beligerantes el territorio neutral. 

Por tanto, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano no pue

den participar en alianzas o pactos militares de asistencia 
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_reciproca o defensa mutua, ni participar en las· medidas de 

seguridad colectiva. 

A pesar de todo esto la neutralidad e inviolabilidad del 

territorio vaticano no ha sido respetada. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, el ejército alem4n instalo tropas paracaidis

tas en la Plaza de San Pedro al ocupar Roma (del 15 de sep

tiembre de 1943 al 4 de junio de 1944) y la aviaciOn aliada 

bombardeo en varias ocasiones Castelgandolfo, a pesar de la 

declaraciOn del presidente Roosvelt dirigida al Papa P1o XII 

el lo. de julio de 1943, en la que afirmaba el deseo de los 

aliados de respetar el estatuto de neutralidad del Vaticano. 

Después de la toma de Roma por los aliados, el Papa reafirmo 

la neutralidad el 7 de junio de 1944. 

J. La Ciudad del Vaticano y su personalidad jurldica interna

. cional. 

·Coma·· senalaba'inos con ·anterioridad l~'· ciudá.d del Vaticano 

es un SIJjeto atipico del derecho ¡nte~n~bon~l J~eacÍo en vir-
···:;· 

tud 'del:. Tratado de Letr4n, Su existencia' juridica nace de 

~a~~ra.~fiCial ei 7 de junio.de .192~ cóil.· e,1.-:.i~ie~cambio.de 
ratÍfica.;iones del Tratado, entre ItaÜay la sánta.Sede. 

Concluyendo, debemos indicar que se-·-trai:a de un sujeto 

internacional nuevo y distinto de la Santa-Sede, cada uno con 

.su propia personalidad jur1dica,: no ~O,lo en-'atenciOn de que 

1 

1 
i 
1 

1 

1 
1 

¡ 



la Santa Sede preexiste a la Ciudad del Vaticano y que ésta 

fue creada por acuerdo de aquella, sino también porque la 

Ciudad del Vaticano fue reconocida en forma independiente por 

terceros Estados y se ha manifestado en la comunidad interna

cional en forma autOnoma desarrollando su actividad en una 

esfera diferente a la Santa Sede, encaminada primordialmente 

al ejercicio de la competencia territorial, a ejercer las 

funciones administrativas, legislativas y judiciales en el 

4mbito interno, asl ColllO los asuntos de orden técnico y eco

nOmico en el campo internacional en los que la Iglesia tiene 

interés. Es asl que el Vaticano tiene facultad para suscri

bir tratados bilaterales y multilaterales (Acuerdo Interna

cional del Trigo, 1959) y para ser miembro de organismos in

ternacionales, en forma independiente a la santa Sede. El 

Vaticano es miembro de los siguientes organismos: 

- UniOn Postal Universal. 

- UniOn Internacional de Telecomunicaciones. 

- Unión Internacional para la ProtecciOn de la .. Propiedad: Li · 

teraria y Artistica (Unión de Berna). 

- unión para la Protección de la Propiedad Industdal:. ( Union:. 
- -. ·:···:·:= 

de Par!s). 
~:.:'. < •• 

- Instituto Internacional de Ciencias Administrat.fvas :cíe· 1fru~ 
selas. 

- . Instituto Internacional para la Unificación ·c;I~~· Dereého. 

Privado (Roma). 
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- Comité Técnico Internacional para la Extinción de Incendios 

y la Protección contra el Fuego (Paria). 

- Asociación Mundial de Medicina (Nueva York). 

- Comité Internacional de Paleografia (Paria). 

- Comité Internacional de Historia del Arte (Paria). 

- Consejo Permanente del congreso Internacional de Ciencias 

AntropolOgicas y Etnográficas. 

Sin embargo, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano son 

dos sujetos especiales del derecho internacional intimlll1lente 

ligados en atención a que la Ciudad del Vaticano se constitu

yo para dotar de un territorio propio a la Santa Sede. el cual 

tiene la función de garantizarle la independencia absoluta en 

el ejercicio de su misión espiritual. Por otra parte, el su

mo Pontlfice reúne una doble condición: soberano de la Santa 

sede (órgano de estructuración jur1dica de la Iglesia Cató

lica) y Jefe soberano de la Ciudad del Vaticano (otorgándo

sele la calidad de Jefe de Estado). existiendo una comunidad 

de representación entre ambos sujetos. Como resultado, el Pa

pa tiene la caracteristica de conjugar al mismo tiempo la so-

berania espiritual propia de la Santa Sede y la soberanía tem

poral que corresponde a la Ciudad del Vaticano, sobre la que 

ejerce el p<Íder politice como jefe de un Estado común (al 

iguai ·que· en el pasado sobre los Estados Pontificios) . 

No podemos pensar que .dentro del ·Cierecho 'internaciori~l 81·· 

SUnlO pont1fiCe sea el SUjetO at1piCO en ~l que r;.si~~< l~ pe~C •• 



sonalldad juridica, sino que el Papa es anicamente destinata

rio de las normas internacionales de las que es objeto en 

cuanto Jefe Supremo y representante de la Santa Sede y la eiu

dad del Vaticano. 

K. Derecho de Protección a individuos dentro del territo

rio de la Ciudad del Vaticano. 

En el segundo capitulo del presente trabajo se estudió el 

elemento personal de la Ciudad del Vaticano, del cual con

cluimos la ausencia de un auténtico pueblo vaticano. A pe

sar de esto, la Ciudad del Vaticano posee una población resi

dente basada en su función; ademas sus funcionarios. aan cuan

do no residan dentro del territorio vaticano, estan ligados a 

·este en virtud de su función. Por lo tanto la Ciudad del Va

ticano puede ejercer el derecho de protección frente a los de

més Estados, basado para ello no en la nacionalidad de los in

dividuos sino en su caracter de funcionarios del Vaticano (en 

la practica internacional se ha admitido en los tribunales la 

formulación de reclamaciones por parte de Estados en el ejer

cicio del derecho de protección, respecto a los individuos que 

no tienen su nacionalidad, pero que sin embargo son protegidos 

del Estado por ser sus servidores). 

Como limitación a este respecto se senala que un Estado no 

puede dirigir sus reclamaciones en contra del ·Estado del.cual 

es nacional el individuo por el que se ejerc.e 'eLderecho de 
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protecciOn. 



CAPITULO IV 

ESTRUCTURA DIPLOMATICA Y FINANCIERA; ACTIVIDADES E INFLUENCIA 

DE LA SANTA SEDE Y LA CIUDAD DEL VATICANO. 

A. Estructura diplomática de la Santa Sede. 

La diplomacia pontificia se encuentra organizada sobre la 

base de los principios teológicos y jur1dicos que tienen su 

fuente en la constitución de la Iglesia, asl como en las re-

glas de politica, del derecho natural y del derecho positivo. 

La estructura diploinlttica de la Santa Sede es indispen

sable para el sostenimiento de sus relaciones oficiales, asl 

como para el desarrollo de su actividad universal. Sin em-. 

bargo, en diversas ocasiones han surgido criticas y objecio

nes sobre el ejercicio diplomático de la santa Sede. Entre 

otras cosas se ha dicho, que para una entidad espiritual ~o"· 

es aceptable recurrir al instrumento terrenal de la diploma

cia -que no es una institución divina- basada en la habilidad 

y astucia de los hombres, y siguiendo lineamientos de subter

fugios y compromisos, asi como que se podria acusar a la di

plomacia pontificia de intriga, espionaje e indiscreción de 

los asuntos internos y de los arreglos de paises extra.njeros .. 

Contra las objeciones anteriores se ha. argument~d~ ;la 
' '.'i -

conciencia ·prof~nd~· de·· 1os func~on~rios diploÍnAÚcos" ~~, ia 
Santa Sede sobre su misión y.la daddad 'de los pfancipios' 

sobre. su linea d~ conducta. ~ÍlenÍés de que .en' yirt~d de la ju~ 
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risdicción universal que le es atribuida al derecho divino, 

el Papa no puede ser considerado como extranjero en los pai

ses donde viven los católicos, y su actividad no puede ser 

considerada como una ingerencia indeseable en los asuntos in-

ternos de un Estado. 

Pensamos que la validez para justificar la existencia de 

la diplomacia pontificia radica en que los problemas relati-

vos a las relaciones entre el Estado y la Iglesia conciernen 

al derecho internacional y, por consiguiente, no son del do

minio de la jerarquia eclesi4stica local. 

El Código de Derecho canonice regula la organización de 

la diplomacia pontificia la cual es completada por la Sagra

da Congregación Consistorial, cuyas disposiciones fueron mo-

dificadas por el MOTU PROPRIO "SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESIA

RUM" promulgado en 1969. 

En la declaración de principios del MOTU PROPRIO se·esta~ 

blecen las caracteristicas de la diplomacia pontifi.cia como'. 

medio para estrechar los lazos ·entre la santa Sede y;. iilii'~ .- . , . ~ 

Iglesias locales, asi como entre.el Estad~ ~ lá':r~I~~ia 
0

para · 

dirigir ésta su acthid~~ "º?f,0~~7~.f;;'t~f6'#,:~~'.~~~d~.s,y·~s~i-
raciones de la h~manidad 'y logra·r: .la';comprehsión·:.y, colabora" 

ción mutua. conformé· a los.~:~;~;~ ·~Ji~~\:~¡J~'·~~I·;~~~~blio in-
·' .:·, • "'V•• • :·~·, ··-•,; : • :·~·.,•: •: 

ternacional. Al mismo Üein(,ci;' ~'e ;,ontÍ~ne(l'ii justificación 

de las reÍa.ci<ln~s d·e;Ú ¿~;,~ :s~~~ ~()¡¡ 7l~¿· Ói9~rii,,;~()¿ in ter-
','_· 

.,:.;-··.', 
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nacionales por el "interés de la Iglesia en torno a loe pro

blemas generales de la vida civil y para ofrecer el auxilio 

de su colaboración" '('66 ¡.. 

Loe representantes pontificios son definidos como: "ecle

siásticos, ordinariamente investidos de dignidad episcopal 

que reciben del Romano Pont1fice el encargo de representarlo 

de modo permanente en las diversas naciones o regiones del 

mundo". Las clases de representantes pontificios, eegan sus 

caracter1eticas y funciones especificas, son: 

1.- Nuncio. Es representante de la santa Sede con funciones 

religiosas ante las Iglesias locales y, a la vez, con funcio

nes diplomáticas ante los gobiernos y los Estados, con dere

cho de precedencia y decanato del Cuerpo Diplomático. 

2. - Pronuncio. Es el nuncio que se encuentra acreditado 'ant.e 

un Estado o gobierno que no ha concedido el derecho de.prece- .. 

dencia al representante pontificio. 

' <:· .. ~ ; . 

3.- Internuncio. Es el representante pontificio con fu~~·Íones 
diplomáticas acreditado en los gobiernos o Estados cuya" 

presentación diplomática ante la santa Sede no tiene el 

.CP6J Transcrito de la Revista Espanola de Derecho Internacio-:. 
nal, Vol.XXIII, No.r, Madrid 1970, "Los Representantes.Diplo
máticos de· la Santa Sede segan la llltima legislación ·canóni-
ca", de Rafael Navarro Valla. · 
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de embajada. 

4.- Delegado ApostOlico. Es el representante eclesiástico ex

clusivamente, sin funciones diplomáticas, encargado de ejer

cer su misión solamente ante las Iglesias locales. 

5.- Delegado Apostólico y enviado de la Santa Sede ante un 

gobierno. Es el representante pontificio con funciones ecle

siásticas que eventualmente, y por circunstancias especiales, 

se acredita ante un gobierno. 

6.- Regente. Es el legado encargado de suplir al jefe de mi

sión diplomática de primera o segunda clase, por una larga 

ausencia. 

7.- Encargado de Negocios con cartas. Es el representante·de .. . : 

la santa Sede encargado de suplir a un jefe de misión.eón.ca-· 

rácter permanente. 

8.- Encargado de Negocios "ad interim". Es el encargado de 

suplir al jefe de misión por ausencia temporal o imprevista. 

9;- Delegado. Es el representante de la Santa Sede que puede 

ser laico, en una misión pontificia ante una organización in

ternacional de la cual la santa Sede es miembro, o para par

ticipa·r en una conferencia o congreso internacional con dere

cho de voto. 



10.- Observador Permanente. Es el representante que puede ser 

también un laico, acreditado ante una organización interna

cional en la cual la santa Sede no tiene el caracter de miem

bro o para participar en una conferencia o congreso interna

cional sin derecho de voto. 

11.- Legado o Latera. Son los representantes con jerarqu1a de 

cardenales, enviados con amplia representación del Papa a una 

misión extraordinaria. 

B. Organización financiera de la rglesia Católica. 

La estructura financiera de la Iglesia Católica tiene sus 

orígenes en el siglo IV de la era cristiana, cuando el empe-

rador Constantino se convierte al cristianismo y pone a dis

posición del Papa Silvestre I una fantastica fortuna. 

La moderna organización financiera de la Iglesia Católica 

se basa en la Convención Financiera pactada entre Italia y la 

santa Sede en forma anexa al Tratado de Letran. Dicha con-

vención tiene por objeto regular las relaciones financieras 

entre ambos sujetos. Por parecernos importante para el desa

rrollo de este apartado citaremos parte del pre~mbulo de la 

Convención: 

" ..... Que el sumo Pont1fice, considerando de un la
do los danos ingentes sufridos por la Sede Aposto-



lica a causa de la pérdida del patrimonio de San 
Pedro, constituido por los antiguos Estados Ponti
ficios y por los bienes de los organismos eclesiAs
ticos, y de otro lado, las necesidades siempre cre
cientes de la Iglesia, incluso dentro de la ciudad 
de Roma. y teniendo ademas presente también la si
tuación financiera del Estado y las condiciones 
económicas del pueblo italiano, especialmente des
pués de la guerra, ha creido necesario limitar a lo 
estrictamente indispensable la reclamación por in
demnizaciones pidiendo una suma, parte en constante 
y parte en consolidado, que tiene unvalor inferior 
en mucho a la que, en todo caso, el Estado habr!a 
debido desembolsar a la misma Santa sede solamente 
en ejecución del compromiso conlraido por la ley de 
13 de mayo de 1871. 
Que el Estado italiano apreciando los paternales 
sentimientos del Sumo Pontifica, ha creido deber
se adherir a la reclamación del pago de dicha su
ma" (67). 

Esta Convención se compone en total de 3 articulas. Se 

dispone que Italia se obliga a pagar al momento. de cambi~ .. d~:·:· 
notas de ratificación del Tratado, a la Santa Sede, :la·:·suma· .... 

de 750.000.000 (setecientos cincuenta millonesi d~ ~i;~,;:'it'~~ : 

lianas y a consignar bonos estatales éollsolidados a.1;·'·5,:;;,~s-'. 
ta una cifra total<de l.OOO millones·de·.11ras (a~tiCuloclÍ':,:: · 

-'!·.···.--: :--:··,'·.':' 
.,. . . -.' :_:.~ ;~::;. =, -~~/ ... ;--~.': >. ': 

. La Santa Sede declara que, acepta 'lo. anteriormente ~~u·-:> 
. ble~icto p~~a ~· l.a . def trii ú v~·, Ú~t~~~t i~~~¡¿~ ·~~ .~~~,C~ii:~~i~~~~ 

f irianci.:.~~~ "~~ : I t~Ú~; c~om.i ;~esultaclo. d;;; los su~~~~s d~ l870 
{ ti 1 2i : ' ;. : : ; .. , •::::> "'"'.:/.;'.>~. !·.·: ;, 
ª.~ ' .?~- -~ ' ·.: .. :'· , . ::'::-:' .. . ..:, . :•; -- : .· ::;_ ' . ·'- -- -... ' ... ; ..•. ~·.: ... ;.·.·;:.-~<.~<.:-: '.. . :.)>: 

:., .. :¡:;. ~' ó._.~-: ''. >. . ::; .. ;,· ...... ·-. ·:-·;--.. '._ ... '.::/-· :;:·.: 

se ~~t~blece~ue ~od~i i6s'.acit~s t~ñcii;;,ni.:.:S:a la.ejecu~ 
_ .... -~- -' . ' ·_: :·' .··(·~' -:· 

(671.Mariuél' Á~agonésyirgili.:ab:cit., :p;243 
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ciOn del Tratado, de la presente Convención y del Concordato, 

estaran exentos de todo tributo (articulo 3). 

c. Principales órganos financieros de la santa Sede. 

a) Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) 

Es el órgano mas importante por su poder económico. Pau

lo VI unifico en este organismo dos administraciones diferen-

tes hasta entonces; sin embargo, en lo referente a su patri-

monio, creo dos secciones: la ordinaria y la extraordinaria. 

La sección extraordinaria heredó los bienes de la institución 

creada por Pio XI el 7 de junio de 1929, poco después de la 

firma del Tratado de Letr4n, y administra el capital que el 

Estado italiano otorgo al Papa como indemnización por la pér

dida de los Estados Pontificios, cifras que ya hemos citado 

anteriormente. 

La sección ordinaria administra las propied.ades de· la 

Santa Sede, tanto las.ubicadas dentro del territorio del va

ticano, como las situadas en el exterior: ·J;;l .cu::igen de esta 

sección de la A.P.S.A. ·se remonta -~l',~-d~ agÓsto/de 1~7B_con 
el Papa León x.1. I I; creada. para admiriist~~r.' i~~·::fif en~13 .áúe la. • • 

santa,s.;de. habia ccin'~~rvad~. tra~ ]_,¡··pérdida dl;.1cis'..Ést~dos 
,>.~·. :-.'> ,- . -- ~.-," . 

. ... . . 

,;La •A.Í>.s.A:· (ordinaria y. extra~rdinaria) es .ia 
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institución económica y financiera més importante 
de la Iglesia Católica. Administra un capital in
menso, totalmente ignorado por los extranos. Uni
camente se conocen algunas informaciones indiscre
tas sobre los inicios de sus actividades, que se 
desarrollan en todos los mercados bursátiles del 
mundo, tanto en los de t!tulos como en los de mate
rias primas. Posee además, una considerable reser
va de oro, depositada fuera del vaticano. El Fon
do Monetario Internacional a menudo ha tratado a la 
A.P.S.A. como a la banca central de un Estado" 
(68). 

b) Governatorato. Es el organismo de acción limitada, que se 

ocupa de gobernar el pequeno Estado pontificio y realiza las 

funciones necesarias para su desarrollo dentro del ámbito de 

las 44 hectáreas de la Ciudad del Vaticano, incluyendo el ob-

servatorio astronómico y las villas papales. sus recursos 

proceden de las ganancias obtenidas por la emisión de sellos. 

de correos, .la venta de billetes para la entrada a los museos 

váticanos, la acunación de moneda (lira vaticana) y las vE>ri~: 

tas en los economatos pontificios de vestidos, tabaco, 

lina·y productos alimenticios. 

c} congregación Clerical. Dentro .de ésta se comprenden: 'Doc:.· 

trina Para la F~ C~x iiarito oiÍ.C:¡o};' E~~~gelii~ció~ <l~ lo~ 
pueblos e Pr:opaganda Fil~-) ::~,~¿J~~~~°:n cató1i6~; ~te. , .. , , . .. 

-.: r::~:\/~::::-- - ,:¡.-_/· ·. :· . ' : .:.:.· .. ·,X , ".·· -?,~-~ .·~ :-: - :-.: - ·.:_: :.'--: •. ·· .. . :·.-._~-
. '.";':;·, 

Todos esto~ .orgéln:Í.s,riios 'son'.cont'roÍ.3dos Por l<Í in~tit\.i~Í.Ón 
.'· i«·· • : '" f.·; "{· •e'!-.'~>:·,;,,. ".; •. Ó' :'- ', '. ·, 

_,'/:·:·· .... -;_· .. :: ··:.-'. .. ,,;·. -. . 
;, :·· '._·:;·.,. .··,: -· .. -,.· ··-<·{:···. ·.<),'• ':·:.:., 

·:: ' .. 
(68) oomenech Máúúo:Ílossend, Marcinkus: · 1as.é::laves -~ecretas. 
de las, finanzas ;del ·vaticano, ed·: sede .'Repórtér ·a,: Barcelona 
1987; .p.76. . 
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delineada por el Papa Paulo VI, en el docwaento Regimini 

Ecclesiae Universae: la Prefectura para los Asuntos Económi

cos de la Santa Sede, el cual hace las veces de un gran mi

nisterio de la econom1a. 

Sin embargo, y debido a algunas oposiciones en contra del 

Papa para organizar las finanzas de la Santa Sede, se dejo 

fuera del control de este gran ministerio al organismo quizá 

m4s importante en el aspecto financiero del vaticano, el 

I.O.R. o Instituto para las Obras de Religión. 

D. El Banco del Vaticano. 

El Instituto para las Obras de Religión (I.O.R.) también 

llamado Banco del Vaticano o Banco del Papa es la institución 

sobre la que más se habla y se escribe. 

"El Instituto para las Obras de Religión, o banca 
del Vaticano, siempre ha constituido un misterio. 
Nació como un fondo secreto a disposición del Papa 
y siempre ha conservado ese aire de instituciOri 
discreta ..... " ( 6'9). 

La configuración del r.o.R. aprobada por Pio Xll', {ue de

lineada por especialistas italianos ·en derecho· consti tuc.io-. 

nal, Francesco Pacelli (hermano del Papa) y ef arzobispo .. car~· 
. . .·,·:.··:' 

lo Cremonesi, hijo de una familia de banqueros. La ·organizac 

"' ... :;; 

( 69) Domenech .Matillo. Ro"s.end, ob .. ci ~ :'., ~~l~?· 



ción se rige por un estatuto que nunca ha sido publicado y 

del que se conocen muy pocos detalles. La funcionalidad de 

esta institución se fundamenta en que los clientes de la ban

ca ten1an que comprometerse a ceder o destinar de manera par

cial y con vista al futuro una parte de sus ahorros para 

obras religiosas. A cambio de ello los clientes del J.O.R. 

cobran intereses libree de impuestos, pueden convertir los 

capitales invertidos en cualquier divisa, sin limitación al

guna, y lo mas importante, pueden transferir su dinero a 

cualquier parte del mundo. 

con el I.O.R. pueden operar todas las órdenes religiosas, 

las diócesis, las parroquias de todo el mundo, las institu

ciones y organismos católicos, los cardenales, obispos y mon

senores, los laicos que sean ciudadanos del Vaticano, los di

plomaticos acreditados ante la Santa Sede y eminentes o pri

vilegiados ciudadanos de Italia y de otros paises que consi

gan el pertinente permiso. 

Si lo que se quiere es abrir una cuenta, el cliente en 

potencia recibe un formulario y tiene que llenarlo, firmarlo 

y.entregarlo, pero no se le proporcionara copia alguna. As1 

mismo tendr6·que indicar el nombre de la persona beneficiaria 

en casO·ae ausencia o muerte. si el titular de la cuenta es 

un eclésiastico tendra que comprometerse a entregar de manera 

parcial y para el futuro una m1nima suma al I.O.R. el d1a que 

la cuenta sea cancelada, la cual sera destinada a obras de 
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misericordia. La cuenta puede abrirse en.liras italianas, 

trancos suizos o dOlares. Una vez abierta la cuenta el 

cliente puede disponer de su capital en cualquier parte del 

mundo seftalando el nombre del banco, nOmero de cuenta y la 

cantidad que se desee sea transferida. 

Desde principios de los aftos 70 el I.O.R. tiene como pre

sidente al obispo Paul Casimir Marcinkus quien ha sido obje

to de mOltiples criticas a nivel mundial, principalmente por 

la forma tan secreta en que se manejan los r.ecursos del Vati

cano y su manera de invertir tales recursos en diversas par

tes del mundo. En varias ocasiones, Marcinkue ha seftalado 

que el I.O.R. no es un banco, sin embargo conforme a nuestra 

investigación, creemos que si lo es ya que su forma de operar 

es igual a la de cualquier banco civil y esto se demuestra 

con la apertura y uso de cuentas corrientes, la oferta de 

cambio de moneda, el trato que recibe de los diferentes ban

cos del mundo con los que se relaciona, y por ültimo, su in

clueiOn en el informe anual de la Banque des Réglements In

ternationaux de Basilea. 

E. Principales actividades internacionales de la santa Sede y 

la Ciudad del Vaticano con relación a sus fines. 

La Iglesia CatOlica no se ha considerado asl misma como 

una entidad politica, sino como una entidad religiosa (ael 

lo han declarado en innumerables ocasiones diversos pontifi-
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ces). Esta consideración entonces pareciera dar el contenido 

a toda la actividad de la Santa Sede como órgano de la Igle

sia católica. Pero como al mismo tiempo que una entidad re

ligiosa, la Santa Sede ha detentado la soberanía territorial 

al igual que cualquier jefe de Estado y que además los inte

grantes de la comunidad espiritual son miembros de un Estado 

determinado en la comunidad internacional, no ha podido sepa

rarse totalmente la actividad religiosa espiritual, de la ac

tividad secular pol1tica. 

tradicionalmente se ha justificado la intervención de la 

Iglesia en los asuntos del orden civil por su misión de rea

lizar el bien de la humanidad y de hacer respetar y lograr 

los principios divinos de justicia y caridad como principios 

del orden internacional, únicos capaces de prevenir conflic

tos entre las naciones y evitar la guerra. 

Asimismo los fines primordiales declarados por la·.Igle~: 

sia consisten en asegurar la paz del mundo, el progreso común 

de los pueblos en aspectos religiosos, morales y s¿ci~leif •. -..;· 
luchar por el desarrollo de la colaboración entre '{as·~~c.fo·- ... 

nea y su coexistencia pacifica, ademas de la constante '.p~eo.-, 

cupaciOn por el bienestar material de los pueblos.:~:.:: ...... ·.' 

De man.era general las actividades· de )a ·sarú::.i Sed,¡;·~-en el· 

·ambito internacional se realizan, entre o'tras;,._á,t'~avés de 
,\ ·;' . ~';.' '':··.:.:.. . .·. . 

las Organizaciones Internacionales CatOUcas .(_OICJ-...... · La razón 
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de ser de las OIC tue expresada por monseftor Montini: 

" .... En un 1110mento en que se manifiestan a escala 
mundial riesgos de un nuevo estatismo y ciertos pe
ligros de eclecticis1110 filosófico, a pesar de la 
nobleza de las intenciones y del valor de ciertas 
realizaciones, corresponde a las organizaciones in
ternacionales católicas afirmar altamente y hacer 
que prevalezcan, si es posible, las posiciones 
cristianas. Por lo demas, algunas de estas organi
zaciones mantienen ya relaciones de trabajo perma
nentes y cordiales con las mas altas instancias 
internacionales: y si la Santa Oede ... se ha inte
resado de cerca por las cuestiones que plantea su 
reciente desenvolvimiento, es porque desea que una 
acción ordenada, eficaz y perseverante de estas or
ganizaciones aporte en los diferentes sectores de 
la vida internacional el testimonio fehaciente de 
interés de los católicos por esta gran causa humana 
tan conforme con el ideal cristiano" ( 70")' .. 

Todas estas organizaciones se esfuerzan por colaborar con 

las organizaciones internacionales no católicas, oficiales o 

no. Algunas gozan de un estatuto consultivo cerca del Con

sejo Económico y Social y de las instituciones especializadas 

dependientes de la ONU. Contribuyen también a promover el 

esp1ritu internacional en los medios católicos. como ejemplo 

de este tipo de organizaciones podemos citar: el Centro Cató

lico de Coordinación cerca de la UNESCO, en Ginebra, el Cen

tro ;de .,Información de las 01c. Obra Misional Papal la Santa 

lnfáncia para América Latina. Asia y Africa, la Asociación 

Católica. r'nternaclonal de las Obras de Protección de la Jo-

(70) René Coste, Moral Internacional, ad.Herder, Barcelona 

1967,_pp.414 y 415. 



ven, etc. 

F·. La ciudad del Vaticano y la O.N.u. 

En este apartado analizaremos si la Ciudad del Vaticano 

puede ser miembro de las Naciones Unidas. La Ciudad del.Va

ticano basa el origen de sus relaciones con los Estados· miem

bros de la comunidad internacional y con los organismos in~ 

ternacionales, en la consecución de sus fines. El Vaticano 

como sujeto at1pico de derecho internacional mantiene un·ob

sevador permanente en la ONU, sin embargo su admisión como 

miembro de ésta no puede darse debido a los motivos qu~ mós 

adelante senalaremos. A pesar de esto pensamos que la santa· 

Sede y la ON mantienen lazos de afinidad en cu~nto :~'su··, aÚ~'··· 
,·· ~<~ 

misión en el mundo. Por este motivo nos parecÉÍ ccinve"!'~Eínt-;,. 

citar la alocución del Papa Paulo VI de fecha 4 de ·bétt~;:~'· de 

1965, ante la ONU: ' ··'' .• :~ .• -::; 
~F-::.~~ 

·-','.; 

"Ustedes existen y trabajan para uriii:- a -~~~:;~~cfo-· 
nes, para asociar a los Estados ... son;·, .un· puente·· 
entre los pueblos. Sonuna red entre los Estados," 
Csi estamos tentados a decir que su caracteris.1.ica, 
refleja de algún modo en el orden temporal·:lo que 
nuestra Iglesia católica quiere ser en el orden.ese 
piri tual: única y universal. . su vocación es.· hacer 
fraternizar. no a unos pocos pueblos, sino a todos 
los pueblos. ¿Empresa di f1cil? sin duda alguna; . 
Pero ésta es la empresa, ésta es su noble empresa. 
¿Quién no ve la necesidad de llegar asi progresivac 
mente a la instauración de una autoridad mundial 
que esté en condiciones de actuar eficazmente en el 
plano juridico y politice? " (71). 

(71) Citado por Manuel Olimón Nolasco, El Papado·y la comuni- . 
dad internacional, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cris- · 
tiana, México 1988. · 
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Pero aon si efectivamente existe una similitud en los fi

nes entre el Vaticano y la ONU ello no es suficiente para fa

cilitar el ingreso de áquel a las Naciones Unidas. A este 

respecto el articulo 4 de la Carta de las Naciones Unidas se

nala las condiciones para que un Estado pase a ser miembro de 

la Organización: a) Que sea un Estado; b) Que sea amante de 

la paz: c) Acepte las obligaciones de la Carta; d) Esté en 

condiciones de cumplir con las obligaciones; e) Se hallen 

dispuestos a cumplir. 

Por principio de cuentas el Vaticano por no ser un verda

dero Estado, según nuestro.análisis, no puede ingresar a la 

ONU ya que el.articulo 4 de la.Carta es ~laro al indicar que 

podrán ser miembros:las· Estados. 
'· ·· .. :·; . ·;'.'« .. :.: _:y-::.3 :'/.;~· 

.;::::·:· :·:·,;{-. 

Ademas::01/própi0 T~~,t~do,_de Letrán en su articulo 24, al 

subi:ayar e{;~a~lÍc~~~ ~e~t~al d<:> la Santa Sede impide que el 

llam~d;; Estad6,~~.fa:~iu~~d'.~~l Vaticano pueda ser admitido 
• - • ; • .::- ~·' '·';:'.';:· •• ~ .. ' ••.. , .• ·• ¡,· . • , • 

. como iniembro:'éie ·fas. Naéióries 'unidas. · . La· neutralidad perma

rierite clel:~~{Úanó~~~ria termi~ar ~¿lo en caso de denuncia 

'de éste! al a~ÚcÜlo 24, 'ell·. 6~so d~ incumpltmiento al Tratado 
. ,··.:- . ' .. -

po~ pa~tede:ItaÚa; · ya _que. no ·a~iste):rat~do de .garantia con 

terce~68 Íi:~taaos ~· · 

sin embargo, -no iiodemos ·que:ió~:pr6positos 
·.del Soberano Pontifice y. la orgdni~a~i),ri ~clesiá~~-icá ;son 

.· . . . ~. 

acordes a los de ·las Naciones Unidas: :luchar -¡~cesani~mente 
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por la paz y el beneficio de todos tos hombres del mundo, no 

obstante el Vaticano deberla de ser considerado en forma uné

nime como un verdadero Estado por toda la comunidad interna

cional, para ser considerado miembro de la Organización Mun-

dial (72). 

Por otro lado, podriamos interpretar las palabras del 

propio Paulo VI, nuevamente ante la ONU, como una renuncia al 

ingreso del Vaticano como miembro de esta Organización: 

"No existe ninguna potencia temporal, ninguna ambi
ción de entrar en competencia con ustedes. De he
cho no tenemos nada que pedir ni ninguna cuestión 
que plantear. Tan sólo un deseo que formular, un 
permiso que solicitat·; el de poderles servir en lo 
que es de nuestra competencia, con desinterés, hu
mildad y amor" (73). 

Por otra parte, opinamos que la santa Sede y la Ciudad· 

d¿~l Vaticano si podrian participar como miembros de otros or~ 

ganismos internacionales, aparte de los que ya .son.ndembrÓs, 

puesto que existe~;organismos en los que.figuran coino.miem-
··.··· . :· ~ ~ ·.:'. :·: , .. . : 

~~J@rm~~~f l~f ¡l~t;:~i~~~l!1~;ª· 
brei954·:.> .. ·, .. ,,,.:::\' ,:,.·•·./:··;· · ·: .. •::·e· '.··:.:,. 

'">.' -.-,.:· ,·,;,-. . -- .. -~~-:·:·:-' 
._:' ;'~-:':· ;· ~ ·-. 

(73) Manuel oÚniÓn.Nolasco, ob .. cit,, p.13. 



broa sujetos de derecho internacional pl'.lblico que aunque no 

rel'.lnen la calidad de Estados, las normas de dichos organismos 

permiten su inclusion con el simple hecho de ser un sujeto de 

derecho internacional. 

En nuestro pensamiento al ingresar a otros organismos in

ternacionales, la Santa Sede o la Ciudad del Vaticano la co

munidad internacional se verla beneficiada por la indudable 

trascendencia de su influjo y porque al convertirse en miem

bros con derecho a tomar parte de las decisiones de estos or

ganismos, su influencia dejara de ser en gran medida, sola

mente moral, para transformarse en reglas de observancia pa

ra los dem~s miembros. 

Por lo tanto, y en pro de esta afirmaciOn, vemos como la 

Iglesia Católica dirige su preocupación al bienestar de los 

individuos y de las naciones. Por ejemplo, si la Iglesia, a 

través de la santa Sede o la Ciudad del Vaticano, participara 

en .. las decisiones de algl'.ln organismo ecológico internacional, 

en calidad de miembro, su labor estarla enca1ninada a la pro

tección .de la naturaleza y el ambiente mundial. Dejando de 

ser •. los mensajes que pudiera expresar en este sentido, (mi-

.·camente t.eóricos para convertirse en normas positivas inter

nacionales· dentro de la materia. 

·En ·contra d.e est.a idea pensamos que crecer1an las cri

ücas de las div.ersas religiones y sectas que s.e han infil-



trado por todo el mundo, ademas de que muchas iglesias exigi

rian participar también dentro de las organizaciones interna

cionales, lo cual no nos parece conveniente, pues como se ha 

podido observar, el grado de fanatismo e ideas fuera de la 

realidad que pregonan algunas sectas, van enfocadas en su ma-

yor parte a favor del imperialsmo y a mantener a sus seguido

res alejados de los problemas sociales de cada Estado y aje

nos a la realidad mundial. 

l. Relaciones Iglesia-Estado en América Latina durante .el si~ 

glo XIX. 

Durante la mitad del siglo pasado, varios paises,.latino

americanos tuvieron fricciones con la Iglesia.· Después de 

los movimientos de independencia de la Corona Espaf\ola·se hac 

cia necesario independizarse también de la .Iglesia, la cual 

dominaba gran parte de la vida en todos los aspectos; .;•A.· me-.: 

nudo, en tales fases se crearon leyes de desamorti:i.acló~ ·res~'.: 
'·. 1 

pecto de los cuantiosos bienes de la Iglesia (que.s~.enconc 

traban en "mano muerta", ya que la Iglesia "adquie're ·!>ero· 

enajena"; de ahi el término de "desamortización")" .. <7~) .•. 

En México en 1854 estalló un movimiento revo1~don;;rio, 

(7.4).' Guillermo F.Margadant, Panorama de la Historia uriive~sal. 
del Der'i•cho, ad.Miguel A.PorrOa, México 1983, p.349 
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conocido pronto con el nombre de Reforma. La Reforma trataba 

de eliminar las manifestaciones de paternalismo y corporati

vismo heredadas del pasado colonial, introduciendo el esp1-

ritu del liberalismo clésico. 

La nueva constitución de 1859 comprend1a algunos art1-

c11los destinados a infundir el esp1ritu liberal del tiempo en 

las esferas económicas y pol1ticas. Tomaba medidas para ex

propiar los bienes de la Iglesia, mediante compensación y 

abolla el fuero eclesiástico. El Vaticano la condenó, y el 

arzobispo mexicano Lázaro de la Garza se hizo eco de tal con

denación. No contento con atacar las decisiones anticlerica

les del documento, censuró también los articulas que estable

c1an las libertades de reunión, prensa y palabra y proclama-· 

ban el principio de la soberan1a popular. 

o.urante las tres 1Utimas décadas del siglo XIX la .Igle

sia .tuvo que sufrir restricciones severas y que se opon1an al 

,ejercic.io de su misión espiritual; de ah1 que dejara de in

f.luir .. en el orden temporal. Las leyes de Reforma afectaron 

la vida eclesiástica del pais, a lo largo de más de un siglo, 

ya que nacionalizaron los bienes eclesiásticos, establecieron 

·'el matrimonio y el Registro civil, cesaron la intervención 

del clero en los panteones, reconocieron la libertad de culto 

como "un derecho natul'al del hombre" y fijaron los d1as fes

tivos por parte del poder civil. Se estableció el principio 

de que el matrimonio es un contrato civil que se contrae 11-



cita.y válidamente ante la autoridad civil, dejando de tener 

validez jur1dica el matrimonio religioso. 

América central.- Guatemala conoció bajo el gobierno de 

Rafael carrera una poderosa reacción conservadora. La cons

ti tuciOn de 1940 restauro los privilegios eclesiásticos y 

restituyo a las Ordenes religiosas las tierras anteriormente 

confiscadas. En 1952 Guatemala firmó el primer concordato 

entre una república latinoamericana y el Vaticano. El docu

mento promet1a la conservación de los diezmos y garantizaba a 

los clérigos numerosos privilegios, especialmente el control 

de la educación y la censura de libros. Carrera, cuya dicta

dura se prolongo largo tiempo, ejerció también una estrecha 

vigilancia sobre las repQblicas vecinas, reforzada a veces 

por la presión de los militares. A su influjo se debe en 

parte que Honduras firmara un concordato muy semejante al del 

gobierno guatemalteco. Al afio siguiente, El Salvador firmo a 

su vez un concordato casi idéntico. Carrera llegó a impone'r 

su voluntad hasta en Nicaragua. Hasta ,1871 no lograron los 

liberales relevar a sus adversarios en el ejercicio del poder 

. politico. En esa fecha, los liberales de Honduras y El Sal

" vad~r se ·aliaron para derrocar a los conservadores en sus 
-·: ··, -
propi?s paises. Vencieron a los ejércitos conservadores de 

·auatemala y lanzaron un programa anticlerical cuyas repercu

siones se extendieron a toda América Central. 

Los liberales,_ descontentos .atribu_yeron a la Iglesia ca-
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tólica y a sus maniobras pol1ticas el hecho de que se les hu

biera privado durante tanto tiempo de la posibilidad de ejer

cer el poder. Con toda lógica cre1an, pues, que era preciso 

abolir toda ingerencia autoritaria de la Iglesia en los asun

tos temporales. 

El presidente liberal Justo Rufino Barrios convocó en 

1879 una asamblea constituyente guatemalteca, la que redacto 

una nueva constitución en la que la Iglesia quedaba privada 

de personal.ldad jur1dica y no pod1a poseer propiedades ni lu

gares de culto ni participar en los debates püblicos. El 

nuevo documento tomaba también medidas para suprimir los mo

nasterios, establec1a la plena separación entre la Iglesia y 

el Estado y secularizaba la ensenanza püblica. 

Argentin~ y Chile. - En Argentina de 1829 a 1851 la ·Igle::: 

sia contó con ·la actitud favorable del dictador ·Juan Manuel· 

de Rosas:· ' rii;,.~ ~nos después de la caida de Rosas, h~cia ÍB60 • 

adquirió may6r''inf1UjÓ en Argentina el movimiento lib~'ral; . 

s~ pusO:;~~ .m~~ii~á ú~ sistema de ensenan za pa~1i~a' q~e;co,:.;tra
rresi~~~; {~'J.;~úu6ció~ religiosa. ·El ari~t~~r~-~i?~ .P,artido 

Autóno;;.~ N~~i~ri'~úst~~u~ ,iiominO. la es~~~~-;p~il.ti.6~'.eritre•lB-

... ·::n:~::;:::~·t¡if~~?'~!:4:~tt~:~r~~1~:.:~lt~f~i~~~6:~~~±:0n::::-
sar1a: ev ft:,it:·:qüe Ta Igle-~la, O:~S°i.:lciiÚ~~~e; ~L progreso. impo

niendo v·aió~e~ arc:~1.cos {~édi.ev.ale~ Ém: ,',,:.; éampo que no le 

incumbla::··el_ .. ci~~·)os ,aSú~t·.C?~'.·.'t~m·~lOiB1~s·; 
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En Chile hacia 1870, los liberales chilenos, aliados al 

Partido Radical, cuyo anticlericalismo era mas violento, ha

bian reducido virtualmente a la impotencia al partido conser

vador y dominaban la escena pol1tica. El clero por mas que 

recurrió a excomuniones masivas, tuvo que pasar por el tr1J11ce 

de verse privado de la mayoria de sus privilegios. Se abo-

lieron los tribunales eclesiásticos y se interrumpió el con

trol exclusivo sobre los cementerios, la ensenanza y el ma

trimonio. De nada sirvió que los eclesiastices reiteraran 

sus amargas lamentaciones sobre el influjo herético e, 'imp1.;·.,;._· 
·.· ·. '·_,,,•'. , ; 

que atribulan la destrucción de las (micas· tr'adicÍcine~,autén-.·· 

ticas del. pais_. 
.:,:·.· .·,:-,•'>, '"' 

EcuíÍdor; - >En 1860, .· oabri~l oar~·1á ¿breno >~~~~i~ el ·poder 
'.' ;',:.,~ ._. :. 

y éOm~ ferviente catolicó imputo 'al ÜtíeráÜsmó ~xtranjero la . 

·dos .. o~.I'~ia. Mor~no f Í;,n6 ~il:,i·~¿~i~k cori~ordato que concedia 
- • '' ., ; ..• . •" ·, • •. · .. ' l .. {\!.:.'.,~·.. ' . . . . . . . 

á•1os-répreséntantes dé.ta-'fglesia considerables poder.es so~ 

b~e el ~atron~io, ri~f:'t~~ Í:~·~¡;:::1~s liberales dirigidOs por 

Eloy Alfara y LeÓnida.~. Pta·~~,' ª~.: aduenárcill del poder y lle

varon a ~a~o i~rl prog'r;;'ma t'ótl.lmente anÚclerical. Este pro-

. grama insÚtuia el ~~'i:;¡~~~:i~ ci~il,y legalizaba el divórcio, ' 

prohibia ila a<:~pÚcioii' de, nu~~ls cóllg1·e9aciones .religiosas, ' 

tomaba medida~ d~.: iJ[~~i'Jci~ p;i~ig!e>sa j pró~lamab~ uria sepa e 

ración erit.I'e la Iglesia y.' el Est
0

~do: qGeJ)ermiüa; a ést¿ ól-
• •, 'C -,' 

timo interverifr ampHamente'en: _l~s asuntos .cie. i~. 1dies
0

1'i. 
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En resumen, entre 1820 aproximadamente y los primeros 

aftos del siglo XX el poder temporal y la influencia intelec

tual de la Iglesia Católica descendieron considerablemente, 

excepto en Colombia. En Perú la ofensiva anticlerical no fue 

tan grave, pero también en este pais era a menudo m4s aparen

te que real el poder de la Iglesia. El hecho es todav1a m4s 

claro en el campo intelectual, donde la ideologia de moda era 

un positivismo de aire anticlerical. Aunque la enseftanza del 

catecismo católico seguia siendo obligatoria en la Universi

dad Nacional de San Marcos, estaba encargado del curso Maria

no Amézaga, cuyas ideas habian sobrepasado las posturas posi

tivistas mAs avanzadas y que habla llegado al ateismo. 

cuando América Latina adquirió la independencia numero-

sos ecle_siAst_icos se comportaron como si fuera a volver la 

trad.idÓii.:cte 1os·. Habsburgo, a un régimen en el que la Iglesia 

y el Est.ad~ ~ :.€)strechámente asociados ejercerian una Jnfluen

cia preponderahte sobre la sociedad temporal. Durante algún 

tie~~~s~p~do;~re~r q~e tal situación se estaba realizando, 

al m.;n6s e~~~rf~:-~ri;i.ié~i~.;bajo Iturbide, en l!cúado~ .eón . 

G~rcla Moreno, ·>.ta~)~::.en A~g~nt~na .cº!'. Rosás:. P.;ro hácia 

1900 los eclesi4st.i9os látino~~ericari.;s.· cÚfkil~e~te poclián . 

. pretender que .. 1ª. iris~i~~¡,j:~~:ciivr~~;~·:;_a:,::~~~ ~~~t~ll~c1a~ • 

constituyese con eLl!stado ~~o'deaos:pól'~s'Ji;i lnhiijo tein-. 

poral. 
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2. Influencia de la santa Sede en el mundo contemporáneo. 

Considerando que una gran parte de la población mundial 

ea católica ea indiscutible que la influencia ejercida por la 

Santa Sede y el Papa como jefe espiritual de la Iglesi~ ea de 

enorme relevancia. Sin embargo, debido a sus alocuciones y 

mensajes de indole ético y moral el sumo Pontif ice extiende 

la esfera de su influencia a toda la humanidad. 

En este rubro nos parece acertado citar, una vez más, pa

labras del Papa Paulo VI en su mensaje navideno de 1964. a 

poca distancia de concluido su viaje a Bombay: 

"Fuimos como extranjeros y peregrinos a una nación 
lejana y desconocida. Hubiéramos podido permanecer 
como forasteros y aislados, únicamente rodeados por 
nuestros hermanos en la fe. En cambio. hemos en
contrado un pueblo festivo y desbordante, que nos 
ha parecido que representaba las innumerables po
blaciones de la India inmensa y con ellas las de 
Asia entera. No católica, ya se sabe; pero cortés, 
abierta. ávida de una palabra y una mirada de aquel 
exótico visitante romano que éramos ... Un sentimien
to de profunda simpatia nos confirmó entonces lo 
que el cristianismo desde hace siglos viene dicien
do y que la evolución de la civilización va lenta y 
gradualmente proclamando que los hombres somos her
manos .•.. La noción del prójimo. que ya el evangelio 
del samaritano extendia mas allá de los limites 
convencionales, abarca la humanidad entera: todos 
son nuestro prójimo .... " ( 75). 

La actividad del Papa. encaminada al bienestar mundia·l en 

(75)Citado por Manuel Olimón Nolasco, ob.cit._, p.10 
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todos los aspectos, se ha visto reflejada en acontecimientoa 

tales como las gestiones de Pio XII en favor de la paz (5 de 

mayo de y 31 de agosto de 1939). Asimismo, debe110s recordar 

grandes sucesos como el concilio Vaticano II, cuya posiciOn 

con respecto al mundo es delineada por el Papa Juan XXIII en 

las notables enciclicas Mater et Magistra (1961) y Pacem in 

Terris (1963), las cuales influyen de gran manera en la bOs

queda de una Iglesia mas humanista, preocupada por las ale

grtas y angustias de los hombres de nuestro tiempo. 

En este rubro y ya que hemos citado estas enciclicas, de

bemos se~alar que pensamos que la influencia de sus mensajes 

tiene efectos que van mas alla que la influencia que ejercen 

los discursos de los pol1ticos de las naciones mas poderosas. 

Las enc1clicas son estudiadas por muchos.pollticos gobernan

tes y de oposiciOn, catOlicos y no católicos. Las enclclicas 

son ejercicio de la potestad de magisterio del Romano Pont1.

Jice. El objeto de las enclclicas es exponer la doctrina de 

1a Iglesia en a¡gunos.puntos concretos, de acuerd9 c9n las 

exigencias de los tiempos, o poner sobre aviso acerca de los 

peligros que corre la fe con la divulgaciOn de determinados 

errores. Sirven ademas para exhortar a los catOlicos a la 

defensa y fidelidad da la verdad. 

Por otro lado, la visita del Papa Paulo VI a la Organiza

ciOn de Naciones Unidas (4 de octubre de 1965) causo gran re

sonancia en todo el orbe pues en esa ocasiOn el Papa reaf irm6 
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su posición con respecto al bienestar de la humanidad: 

"Si quieren ser hermanos dejen caer las armas de 
sus manos. No se puede amar con armas ofensivas ~n 
las manos. Las armas sobre todo las terribles ar
mas que la ciencia moderna les ha dado incluso an
tes de causar victimas y ruinas, engendran malos 
sueftos, alimentan malos sentimientos, crean pesadi
llas, desconfianzas, resoluciones sombrias. Exi
gen enormes gastos, estancan los proyectos de so
lidaridad y de trabajo Qtil, falsean la psicolo
g1a de los pueblos" ( 76). 

Asi mismo, la Santa Sede ejerce influencia a través de 

medios de información y comunicación como la prensa, la radio 

e incluso la cinematografia. En la prensa, L'Osservatore Ro-

mano es el órgano oficioso del Vaticano, su influencia y di

fusión mundiales hacen de este diario uno de los más impar-

tantee del mundo. También se edita el Acta Apostolicae se

dis, publicación mensual, que más que un periódico se trata 

del boletin o publicación oficial de la Santa Sede en donde 

aparecen los documentos y decisiones oficiales, la dirección 

y redacción de éste dependen de la Secretaria de Estado. El 

Vaticano posee su propio servicio de prensa, el Servizio 

Stampa, fundado en 1939 y que distribuye un boletin diario 

redactado en italiano, al cual están abonados 320 periódicos, 

10 emisoras de radio y cuatro estaciones de televisión. Sin 

embargo, el servicio de información más importante es la 

Agencia Internacional Fidas, fundada en 1927, esta agencia 

distribuye informaciones católicas romanas a unos 500 pario-

(76) Manuel alimón Nolasco, ob.cit., p.14 
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dicoa y tiene establecidos acuerdos de intercambio, entre 
1 

otras, con las agencias Katpresa y Prensa Asociada. El Ser-
. . 1 

·vizio lnfortnazione Chiesa orientale (SICO), fundado en 1946, 
1 difunde informaciones y articulos propios que tienden a faci-
! 

litar la comprensiOn entre Oriente y ecCidente. 

1 

Por otra parte tenemos a Radio Vat~cano como Organo of i

ci~l da la Santa Sede. Radio Vaticanoiposee un servicio po

tente y bien organizado, que puede hac~rse oir en casi todos 

los paises. Utiliza dos emisoras de onda media, de una po-
i 

tencia total de 125 kv., y ocho emisor~s de onda corta de 315 

kw., en total. Las emisiones de carActer religioso son di

fundidas en 30 lenguas, durante 90 horas semanales; estAn in-
' tegradas por boletines informativos, conferencias, conciertos 

religiosos, retransmisiones de ceremorlias, y, de cuando en 

cuando, las alocuciones del Soberano Pontlfice. 

"Desde el 12 de febrero de 1931,, Radio Vaticano ha 
buscado tender un puente entre Roma y los millones 
de catOlicos dispersos en el mundo. Con el fin de 
captar una mayor audiencia en lo's palees recepto
res, Radio Vaticano dirige sus mensajes a todos, 
desde budistas japoneses hasta shiitas libaneses, 
lo que explica su regla de oro: ,nunca aburrir a sus 
radioescuchas con discursos que se apoyen aemasiado 
en la fe y la cultura católica. ' Por ello, los pro
gramas se realizan por los mismos nacionales de los 
paises enlazadcs. Hoy, Radio Vaticano se abre tam
bién al mundo islAmico, con 7 horas de emisiones 
por semana en lengua Arabe" ( 77). 

(77lArt1culo publicado en el diario "La Jornada", Los Pode
res Planetarios, Gula de los Céntros.Politícós, Militares, 
EconOmicos, Cientlficos y Culturales mAs influyentes del mun
do, No.3492, 3o·de mayo de 1994, p.l5 

1 

1 



En atención a lo anterior podemos confirmar nuestra idea 

de la influencia tan trascendente de la Santa Sede y el Papa 

aon en naciones no católicas. 

Asl mismo la santa Sede ejerce influencia a través de una 

organización secreta con gran poder en muchos palees del mun

do: el Opus Dei. 

"En 1928, el padre José Marta EscrivA de Bala
guer -beatificado en 1992 por Juan Pablo 11- fundo 
en Madrid el Opus Dei, con el fin de ofrecer a los 
laicos una formación espiritual próxima a la per
fección cristiana. Sus 77.000 miembros, repartidos 
por 87 palees, son profesionales que trabajan en 
500 universidades y escuelas superiores, 600 perió
dicos, 52 emisoras de radio y televisión y 3U agen
cias de prensa y publicidad. Rival de los jesui
tas, el Opus Dei esta especialmente arraigado en 
Espafta, México, Estados Unidos e Italia. Su patri
monio, de 300 millones de dOlares, tres veces los 
gastos anuales de la Santa Sede, se destina, b4si
camente a desarrollar su influencia en la educación 
y los medios de comunicación de Asia y Europa del 
Este" l78). 

Otro organismo importante de la santa Sede es el consejo 

para la Familia del Vaticano: 

"Los cuestionamientos éticos y bioéticos, hacen de 
la voz del Vaticano la mAxima referencia para un 
sexto de la población mundial y se hace presente a 
través de su Consejo para la Familia. Este Consejo 
condena la inseminación artificial, la subrogación 
de madres, la investigaciOn embrionaria, el aborto 

(78) Diario "La Jornada", ob.cit., p.14 
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y la contracepciOn. Basandose en la enc1clica ve
ritatis Splendor, su tarea ha sido muy dificil: 
transmitir en la época del SIDA, las ideas papales 
en contra de los preservativos" (79). 

En cuanto al cine, a pesar de que el Vaticano no produce 

ni proyecta pel1culas comerciales, ni tampoco posee una emi

sora propia de televieiOn, la comieiOn Pontificia de Medios 

de Comunicacion social colabora con la Oficina CatOlica In

t_ernacional de Cine (Bruselas) y con las oficinas catOlicae 

del cine que existen en diversos paises proporcionando su 

consejo y ayuda, ae1 como aporta su concurso a la AsociaciOn 

Católica Internacional para la RadiodifusiOn y la Television 

(UNDA). Juan XXIII instituyó en 1959 la Filmoteca Vaticana. 

Finalmente senalaremos que frecuentemente se ha contro

vertido sobre el hecho de que todos loe miembros de la Igle

sia estan al mismo tiempo bajo la dependencia de alg~n Estado 

determinado. Por este motivo, el grado de influencia de la 

Santa Sede en el mundo se acrecenta pues los integrantes de 

la Iglesia toman parte de las decisiones del Estado bajo del 

cual son dependientes. 

En nuestro particular punto de vista consideramos que 

existen dos aspectos con relaciOn a esta influencia: uno ne

gativo y el otro positivo. A este respecto el factor negati-

(79) Diario "La Jor_nada", ob.cit., p.15 
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vo lo constituye el caracter pasivo que se pregona a los cre

yentes con el fin de desviar su atención de los problemas in

ternos de cada Estado. Es decir, en este caso, pensamos que 

la religión se manipula de tal forma que las personas que la 

profesan son adoctrinadas con objeto de que permanezcan aje

nas o desinteresadas en los problemas sociales y de cualquier 

forma de participación pol1tica dentro de su ambito de vida. 

En cuanto al aspecto positivo, podemos ver que existe una 

facción de la Iglesia que ha ensenado el Evangelio de tal 

forma que llegue a comprenderse el caracter combativo de Je

sucristo ante la injusticia y la opresión. De esta forma se 

motiva a los fieles a desempeftar un papel activo en la defen

sa de sus derechos pol1ticos y sociales, ante una sociedad 

cada vez mas desigual. Como ejemplo de esto no podemos olvi

dar la gran influencid de la Iglesia en la defensa de las li

bertades y los derechos de los paises centroamericanos, y muy 

en especial el caso salvadorefto con Monseftor Osear Arnulfo. 

Romero. 

Por otro lado, pensamos que todo ser humano necesita un 

aliento en su vida, un retugio en donde desahogar sus inquie

tudes, dilemas y preocupaciones, un apoyo moral de tipo espi

ritual que llene .su ser y le dé motivo a su existencia. ·y 

quién mejor para dar una respuesta a nuestras preocupaciones 

que la propia Iglesia Católica, a pesar de sus errores y de

fectos. 



Es por esto que consi.deramos que la influencia de la San

ta Sede es mas positiva que negativa, pues para nosotros, en 

el momento actual son mAs notables sus aciertos que visibles 

sus defectos. 

As1 también es indudable que en todas sus alocuciones el 

sumo Pontifica propone nuevas formas de conducta conforme a 

las circunstancias de la vida en sociedad, por lo cual rea

firmamos que la influencia de la Santa Sede es del todo posi

tiva debido a su posición, sobre todo de indole moral, con 

respecto a los problemas mundiales, su actividad se centra en 

conseguir la estabilidad emocional de los individuos y la so

lución pacifica de las controversias entre las naciones. 

Por otra parte, y toda vez que es indudable la presencia 

de la Iglesia en todo el orbe, los fieles se ven compelidos a 

acatar las disposiciones de la Santa Sede al mismo tiempo que 

las leyes de su Estado de origen. Esto último ha traido como 

consecuencia situaciones de contradicción entre los linea-

mientes de orden moral (dictados por la Santa Sede) y otros 

de orden temporal o politico (dictados por los Estados). Co

mo ejemplo de esto recordemos el conflicto cristero vivido 

por nuestro pa1s. 

Por lo tanto, no se puede negar .l.a existencia de una su

pranacionalidad ·de.l Estado Vaticano, y en concreto de la san

ta Sed<?• ·como·organo.juridico-estructural de la Iglesia cato-
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lica. Esto es, sus decisiones no se ljmitan al Ambito de su 

territorio, sino que tienen efecto en otros territorios de 

Estados. en los que la Iglesia congrega a los fieles de su 

religión. 

Por consiguiente. podemos observar que existe un af An de 

dirigir la conducta de todos los católicos. Este afAn ha 

servido hasta épocas recientes a las fuerzas mAs reacciona

rias de diversos paises, aunque actualmente se aprecia un 

cambio en esa tendencia. La pugna entre ambas corrientes se 

ha dado incluso dentro de la misma Iglesia. De ahi los fre

cuentes ataques a la orden de los jesuitas y también se deno~ 

ta en México con la polémica entre Girolamo Prigione, actual 

nuncio apostólico. y el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz. 

Hoy en dia, la Iglesia católica tiene como jefe.espiric. 

tual al Papa Juan Pablo JI. Elegido el 22 de·octubre'de 19-... 

78; el polaco Karol ,Wojtyla, es el primer Papa no;Aa1i,;'n'b ~n 
siglos. rompiendo asi .c~ri el. d~minio ecÍes.Íást:i~o Í:~t.i~~: 

•• ~' < ":,: 

~ .. ¡' '.:·~, ~··. . :.,<;>. ::·", 

Juan·· Pab1b IÍ ~s/~i;p~~ª.·c¡ue"c~'m'o nin~unh•:~¿laihistoria ' 

ha buscado ex tender ¡la t~:f~~~ ·~e~~~·,¡~! i~~-~éi~ ~ ;;~~~·~ ~'/~ . h~-
_· manidad: · .·.····: ,:':.;:;;· 'tt::ttE: ): , '_.:· ;::'.~,, ;{:<.';,V) ' .. ,;'.: > 

"~'~:~.:~:~·' ,C: :'/->:::"'>-~ ;f,:_{.'· \,//<.· !-e •·•· -.· ··~ '.~·>: {,;.~- / ;:,;.: .. _; ~;.·_;1< .;;~ :;.", .;.~, . ::,._.: 
;- =:'.-·;··5-.,·,;._~!: ·'·'!i'•<•\-.><·':"·"'' " 3.:· :; ,. ·:·.';-'--.~-·:.::: .. ·:.~-:·~~,.'..'):~]:.;\ ;· . ._;_,.__ ... _ 

·. "En sus' i6aftos ~~;~riütÍcado::ei'"P~,p~.:Júafi).!.hi~. 
r r · ha,v,isitado .mAs de ;10o:pa1ses:.y/recórddo casi>:::.:· 
850 :·mil. _kilómetr:os;<·una' distancia·:que_;doblá'.;:la':.q'úe:. · 
separa ·a la 'Tierra de· la ·1,una: ::·. Er(er ·curso 'dé.-sus 
62 viajes. al ·exterfor; . que lv-· han: valié:lo:·,el:~califi e 
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cativo de "peregrino infatigable", el Papa ha pro
nunciado mas de 3 mil discursos y homilias, ya en 
italiano, espaftol. inglés, polaco, portugués o 
francés. su mensaje ha sido escuchado en los cinco 
continentes, aunque el Papa no ha visitado aGn el 
pata m4e poblado del planeta, China. En los m4s 
diversos paises el Papa ha reunido multitudes, con 
frecuencia de decenas de miles. Las regiones m6e 
visitadas por el pontifica han sido Africa, Europa 
y América 1.atina" (80). 

En la década anterior Juan Pablo II encabezo una gran 

cruzada para que su patria, Polonia, recuperara su libertad. 

"El cataclismo que sacudiO y transformo a Europa 
del Este no se explica sin la actuaciOn del Papa 
eslavo. 
Stalin estaba profundamente equivocado. Al sar
casmo del dictador soviético sobre cuantas divi
siones tenia el Papa, Karol Wojtyla respondió, 
instalado en el Trono de San Pedro. con una efec
tiva capacidad para inspirar altruismo y sacrifi
cio en la defensa de algo intangible: la fe en 
Dios. El catolicismo, que ha definido la identi
dad nacional polaca, resultó mas poderoso que los 
tanques de la tiran1a. La lucha admirable de so
lidaridad, el primer sindicato independiente en un 
pata comunista, despertO el anhelo libertario que 
derrumbó al imperio soviético como si fuera un 
castillo de naipes" (81). 

Es asi que con el Papa de su lado la Iglesia CatOlica 

polaca gano prestigio y autoridad para enfrentarse al parti

do.·comunista. En junio de 1979 el Papa visito por primera 

.vez, Úri 
0

pais comunista, oficialmente ateo. Miles de polacos 

· se aglom_er:ar:on .Para rezar y aclamar a Juan Pablo I1. Este 

(80) ·Revis.ta Epoca, No.176, México, D.F •• 17 de octubre de 
1994; .p.48. 

·' . . 
(81) lbid .• p.50 
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hecho tendria gran trascendencia para el movimiento obrero 

polaco Solidaridad el cual se lanzo a exigir mejoras labora

les y libertad llevando a cabo una huelga amparados por ban

deras polacas y retratos del Papa. Sin embargo, como respues

ta a sus exigencias loe obreros aOlo recibieron repreeiOn. 

Los militares polacos encabezados por Jaruzelski, aplastaron 

a sus compatriotas imponiendo el estado de sitio en diciembre 

de 1981 y la detenciOn de los lideres de Solidaridad. Un ano 

despOea y gracias a la mediaciOn de la Iglesia y la influen

cia del Papa, ae1 como a la resistencia obrera clandestina, 

el estado de sitio fue suprimido y se puso en libertad a los 

presos. 

Mas tarde en octubre de 1984 el sacerdote Jerzy Popielus

ko es asesinado por policias polacos acusado de instÍg~d~r:. ',' 

La tumba del padre Popieluszko se convirtiO en lugar,,d~''¡:Jrá'
ciones y ,en simbolo de la resistencia en su pugna'',ci:m':'~('co-,' 

, ·'·:··. ,· '·' 

munismo. El Papa Juan Pablo lI aro alli durante,su',tercer 

viaje a Polonia en junio de 1987. Es en este momento cuando: 

;r~stg1¡~~~0~ª~~1 tg: ~~!~:.vi~1~d~~Íg~g~gneaem~~!: 
Vas iglesias, el crecimiento de las vocaciones sa
cerdotales y la adheeiOn de intelectuales decep
cionados del marxismo. Un ano después, el Papa di
vulgo su séptima enciclica, Solicitudo Rei socia
lis, en la que condeno a los sistemas basados en la 
explotación, sean comunistas o capitalistas" (82), 

(82) Revista Epoca, ob.cit., p.51 
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solidaridad volvió a la legalidad en 1989, después de un 

acuerdo con el gobierno comunista que prometia grandes refor

mas econOmicas y politicas. Una vez convertido en partido 

politico Solidaridad gano las primeras elecciones libres en 

un pais comunista y su principal lider, Lech Walesa fue e lec·· 

to presidente. 

Con el desarrollo de estos acontecimientos la Iglesia ha 

acrecentado su influencia en la actualidad y contribuye a mo

dernizarse a ritmo de loe tiempos y de Jos cambios tdn stg· 

nlf1cativos de loe cuales estamos siendo testigos. La Igle

sia ha dejado de ser tan sOlo un consejero moral para trans

formarse en un activo participante de la vida internacional. 

A continuaciOn creemos pertinente citar las enclclicas 

que Juan Pablo 11 ha dictado hasta este momento: 

l.- REDEMPTOR HOMINIS (El Redentor del Hombre). lnvlt.a a los,. 

cristianos a fundar sus vidas en Cristo y prepararse ·para el'· · 

segundo milenio de la Redención. (1979) :::'.-,;·· ·,-, :;-· 

•''··' i.,i;.:·.' / . ·-:. ~~: ·:· . ;; - ;·; ,/--

2. - DIVES IN MISERICORDIA (Rico en Miseric6~dU), /E:i ho~~~~ 
es imagen de Dios misericordioso: N~~~~:~tiÚd{~~t~;i~ ;Jt~~i~> '' 

cia, el amor es. necesario :(i9BOj; ' . :·;, <,~;' . , .. , ···~·,/:·<:~:.~"··_, 
. ' ., ' - ; - -.·· .··';:-'.-,':-. -:--~',, ' :-':~ -; .. ;- - ,:, ' 

¿KRcE:~s ·¡~1·E:jj~~·icL~~} :r¿i~·ji).:;: 
al servic:,'io del homb~.;~ El .valor:deT 't'~~~~jo. h~~í~iio supera 
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la .dimensiOn del capitalismo y del c~lectivismo (1981). 

4.- SLAVORUM APOSTOLI (Apóstoles de los eslavos). Undécimo 

centenario de la obra evangelizadora de Cirilo y Metodio 

apóstoles de los pueblos eslavos. Trata las implicaciones 

entre evangelio y cultura (1985). 

5.- DOMINUM ET VIVIFICANTEM (Seftor y dador de vida). Sobre 

el Espiritu Santo en la vida de la Iglesia (1986). 

6.- REDEMPTORIS MATER (La Madre del Redentor). La presencia 

materna de Maria en el camino hacia el ano dos mil (1988). 

7.- SOLLICITUDO REI SOCIALIS (Solicitud por las cosas socia

les). La doctrina social en la Iglesia ante los bloques co-

munista y capitalista. Seftala las ra1ces comunes de los dos 

bloques (1987). Es esta una enciclica que nos demuestra el 

interés del Papa en el orden temporal y el aspecto social del 

mundo. se presenta como una aplicación de la ensenanza con

ciliar en materia social respecto al problema especifico del 

desarrollo as1 como del subdesarrolo de los pueblos. 

El pontifica indica que dado el grave problema de disti:i-· 

bución desigual de los medios de subsistencia, destinados 

originariamente a todos los hombres, los paises en v1as·d" 

desarrollo son muchos mAs que los desarrollados. Es asi que: 

"El verdadero desarrollo no puede consistir en una 
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mera acumulaciOn de riquezas o en la mayor disponi
bilidad de loa bienes y de loa servicios, si esto 
se obtiene a costa del subdesarrollo de muchos ••... 

se·manifieata una jerarqu1a de valoree, en el marco del° 

derecho de propiedad, entre el "tener" y el "ser", sobre todo 

cuando el "tener" de algunos puede ser a expensas del "ser" 

de tantos otros. 

En el orden internacional se requiere el pleno respeto de 

la identidad de cada pueblo y que se reconozca el derecho de 

igualdad de los Estados a sentarse a la mesa del banquete co

man. Por lo tanto, los pueblos y las personas necesitan dis

frutar de una igualdad fundamental sobre la que esta basada, 

la carta de la OrganizaciOn de las Naciones Unidas, igualdad 

que es el fundamento del derecho de todos a la participación 

en el proceso del desarrollo pleno. 

Es as1 que las naciones mas poderosas deben proponerse 

superar los ·fmperialismos y sentir.se moralmente responsables 

de las otras con el objeto de instaurar un auténtico sistema 

internacional basado en la igualdad de todos los pueblos y el 

respeto de sus legitimas diferencias. 

8. - REDEMPTORIS MISSIO (La misión del Redentor) -La· urgenc.i~ 

de. lanzar una nueva evangelización y renovar el im~;,¡;~': ~:i'si~~ 
nero (1990). 
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9.- CENTESIMUS ANNUS (El centési110 allo). En el centenario de 

la Rerum Novarum analiza loa grandes clllllbios ocurridos en 

1989 (la caida del Muro de Berlin) (1991). 

10.- VERITATIS SPLENDOR (El esplendor de la verdad). Seftala 

loa funda111entoa ~s profundos de la 110ral y la importancia de 

conocer la Verdad (1993). 

11.- EVANGELIUN VITAE (El Evangelio de la Vida). El valor 

sagrado de la vida y el respeto que merece (1994). 

· 3.- Presencia de la santa Sede en México. 

En este apartado analizaremos de manera breve loe aconte

cimientos m&s relevantes que nos indican el grado de influen

cia que la Iglesia católica ha adquirido a través de sus re

laciones con el Estado mexicano. como ya anteriormente hici

mos referencia a la historia de las relaciones Iglesia-Estado 

durante el siglo XIX, iniciaremos con un resumen de dichas 

relaciones a partir del afto de 1910 fecha en que estalla la 

Revolución Mexicana. 

• Inicia la Revolución Mexicana, interviniendo el protestan

tismo contra Porfirio Diaz. La Iglesia Católica se mantiene 

neutral y m&s tarde apoya a Madero (1910). 

•Madero asume la presidencia, toler·ando las posturas.del ca-
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tolicis110 y protestantismo. Nace la divisiOn entre catoli

cisao social y catolicismo de•ocrético (1911). 

• Huerta deja el poder, siendo sucedido por Venustiano Ca

rranza. Los constitucionalistas inician la persecución reli-

giosa (1914). 

• Al promulgarse la constituciOn Politica de México. se esta

blece el principio de supremacia del Estado sobre las igle

sias. se hacen m4s grandes las diferencias entre el Estado 

revolucionario y la Iglesia catOlica (1917). 

• El presidente ObregOn expulsa del pais al delegado apostO

lico monseftor Philippi (1923). 

• se funda la Liga Nacional Defensora de la Libertad Re.ligio·· 

sa, la cual tiene como propOsito inmediato la derogación,de 

las leyes anticlericales (1925). 

• La aplicación estricta que el presidente Plutarco Elias _ca-·· 

lles quiso hacer de las disposiciones tocantes a la.Iglesi~. 

junto con el intento de formar una iglesia desvinculáda:de 

Roma, suscitaron la resistencia de 

Es asi que se clausuro el culto público en todo e(:ái~; C'.Hu'7. :<_.; 

bo entonces, peticiones de reforma a las leyes y ácto•(de :· 

boicot, situaciOn que derivó en la llamad~ ;:cjU~f~~;'Ci:J.~te'~~.; 
(1926). 
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• Bl presidente Bllilio Portea Oil y loa prelados Leopoldo 

Ruiz y Florea y Pascual Dlaz suscriben un modus vivendi que 

con el nollbre de "Arreglos de 1929" pusieron fin al conflicto 

criatero. Renace el catoliciBllO "liberal". La Iglesia cato

lica inicia la reorientación de aua acciones, hacia la educa

ción, baa&ndoae en la enclclica Divini Jlliua llagiatri de Plo 

XI (1929), 

• Bl presidente Pascual Ortiz Rubio decreta la reducción del 

nQaero de sacerdotes (1931). 

• El presidente Abelardo L.Rodrlguez expulsa del pais al de

legado apostólico Leopoldo Ruiz y Florea (1932). 

• L6zaro cardenaa seftala en el articulo 3o. constitucional la 

educación socialista. Las relaciones del Estado con las di

versas iglesias se vuelven diflcilea (1934). 

• El presidente electo Manuel Avila camacho ae declara "cre

yente", iniciando un segundo periodo de colaboración en las 

relaciones Igleaia-Batado (1940). 

• El pontificado romano es ocupado por Juan XXIII. La Igle~ 

sia Católica favorece a candidatos del Partido Acción Nacio

nal (1955-1958). 

• Se desarrolla la escisión de la Iglesia católica mexicana 
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en tradicional, reformista y liberacioniata (1966-1979). 

• Bl Papa Juan Pablo II preside en México la IIl Conferencia 

del l!piscopado Latino111110ricano. en su primera visita a nues

tro pala (1979). 

• La Iglesia protesta por la nacionalización de la Banca. in

fluye en los comicios de 1996 en Chihuahua y pretende influir 

en las elecciones de 1988 (1990-1997). 

• Carlos Salinas de Gortari proclama la necesidad de moderni

zar las relaciones Estado-Iglesia (1989). 

• En mayo, el Papa Juan Pablo Il efectQa su segunda visita a 

México siendo recibido por el presidente Salinas (1990). 

• El presidente Salinas se reQne con Juan Pablo 11 en el va

ticano. En diciembre se reforma la Constitución en sus artí

culos 3, 5, 24, 27 y 130 y se establece un nuevo periodo de 

separación entre el Estado y las iglesias (1991). 

•.se aprueba la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto PQbli

co en la que se establece la obligación de que se registren 

ante la Secretaria de Gobernación. En septiembre se anuncia 

el establecimiento de relaciones diplomáticas con la santa 

Sede. El Papa nombra a Oirolamo Prigione nuncio apost61ic.o. 
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En noviembre, la ArquidiOcesis de México solicita su re

gistro como asociaciOn. surge un conflicto entre Oirolanio 

Prigione y Ernesto Corripio. 

Bn ese mismo 11es se crea la DirecciOn General de Asuntos 

Religiosos y GirolllllO Prigione presenta sus cartas credencia

les que lo acreditan como nuncio apostOlico y al dia siguien

te solicita el registro de la Iglesia CatOlica ApostOlica y 

Ro~ana en México (1992). 

• Bn mayo es asesinado en el aeropuerto de Guadalajara el 

cardenal Juan JesOs Posadas oca111po. El 10 y 11 de agosto el 

Papa realiza su tercera visita a México (1993). 

Seg~n lo observado a través de este resumen podemos se

fta lar que no obstante la profunda y sincera religiosidad del 

pueblo mexicano, las relaciones con la Santa Sede no han sido 

del todo agradables. Es asl que contrariamente a lo que pu

diera creerse México nunca ha sido el modelo ideal de la 

Iglesia, de pala o de catolicismo que pretendla la santa se

de. Por el contrario, hasta épocas muy recientes, nuestro 

pata se mostraba como ejemplo de lo que no debla hacerse en 

materia religiosa. 

Para nosotros la historia de las relaciones México-Igle

sia CatOlica ha significado la disminuciOn de la influencia 

papal dentro de nuestro territorio. sin embargo, actualmente 
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son palpables los calllbios que ha traido consigo el pontifica

do de Juan Pablo II, acrecentando con ello la influencia de 

la Iglesia. Esto Qltimo se demuestra en las tres visitas que 

el Papa ha hecho a México. 

En su primera visita el Papa eeftal6, entre otras coaae, 

que la Iglesia estA obligada a contribuir al bienestar, a la 

armon1a, a la justicia y a la paz para todos los pueblos. 

Más relevante, por lo que vendria en un futuro, nos re

sulta la segunda visita del Papa en la que advirti6 su preo

cupación por las relaciones Estado-Iglesia y pidiO el recono

cimiento pleno y efectivo de la libertad religiosa. Y como 

un preludio al restablecimiento de relaciones, indic6 que ha

b1a motivos de firmes esperanzas para un provechoso entendi

miento con las autoridades civiles. 

Ya en su tercera visita, Juan Pablo 11 fue recibido con 

los honores que merece todo jefe de Estado dejando atrae una 

historia de diferencias y enfrentamientos. Esto significa en 

la actualidad, que la influencia ejercida por la Iglesia en 

M·exico ha renacido, solo que ahora, en una época de grandes 

cambios y al modernizarse la Iglesia para dejar de un lado 

los intereses mezquinos que alguna vez albergo, dicha in

fluencia tiende a ser, en nuestra opini6n, mayormente positi

va. 



c o N e L u s I o N E s. 

PRIMERA.- El desenvolvimiento histórico de la Santa Snde es 

la base mas firme para comprender su ubicación actual en el 

dllbito internacional. 

SEGUNDA.- Como resultado de su creciente actividad en la Edad 

Media y su relación con los nacientes Estados europeos, la 

santa Sede contribuye de manera relevante a la practica con

suetudinaria del derecho internacional, de donde a su vez se 

deriva su personalidad juridica. Por lo tanto, el origen de 

la pet·sonalidad de la Santa Sede no reside en Ja posesión de 

un territorio propio. 

'l'ERCERA. - A pesar de que en la ciudad del Vaticano existe una 

población, en atención de una residencia funcional, no posee 

un pueblo vinculado juridicamente de acuerdo a las formas de 

atribución de nacionalidad aceptadas por el .derecho interna

cional. Esto da como resultado la inexistencia de una verda

dera nacionalidad vaticana, aunado a que la propia ley vati

cana siempre se refiere a ciudadania. 

CUARTA.- La Santa sede posee un territorio, como base fisica 

para el ejercicio de. su soberania: la Ciudad del Vaticano, 

adquirido por cesión del Estado italiano, oponible erga om-
·.,.:: 

nes. 

. , : ~:.._" . " ' ·. .. . -. ' ... 

QUINTA. e i;;. manera en que: se concede el territorio a la :;am:a'" 
... ;:: .. • , 

Sede 'no ·es. uría.'fórma, moderna; sino mejor dicho Ínedi~val, · er; 



la cual los soberanos y'ser.ores feudales eran aueno~ ~el te

rritorio y de todo lo que hab1a en él, ya que el territorio 

·de la Ciudad del Vaticano se otorga a la persona del Papa y 

no a la Iglesia Católica. 

SEXTA. - con relación al concepto de Estado citado por J.a rec

ria Politice, concluimos que la Ciudad del Vaticano no re~ne 

los elementos necesarios para ser considerado un Estado. 

SEPTIMA.- En el ambito internacional, la Ciudad del Vaticano 

posee plena soberan1a, pero en el ambito interno no ejerce 

plenamente su poder ya que lo comparte con Italia. 

La forma en que ejerce el Papa su poder sobre los habi

tantes y el territorio de la Ciudad del Vaticano es diferente 

de la forma y caracteristicas en que los Estados ejercen au 

poder. Sobre los eclesiastices su poder es mas intenso y de-
riva del voto de obediencia que toman los religiosos. ~oore 

los habitantes no religiosos de la Ciudad del Vaticano tiene 

otras caracteristicas y sobre los fieles en 

poder es mas débil pero siempre efectivo. 

OCTAVA. - La ciudad del .vaticano no es un verdadero :E~tado.' 
sin embargo, constituye. un ~~jet~ atiple~. del. ~~~~ci~~> Ú1i:'~i::'- · · 

nacional. 

NOVENA; c .. En 
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los ~atados no es la exiguidad de su territorio, pue1. nay t:s-

.. tados como Andorra o San Marino que han sido reconocidos como 

tales, y que incluso son miembros de las Naciones uniaai:, que 

tienen un territorio sumamente pequefto, sino las caracterls

ticas de su pob~acion y sobre todo el car4cter de su poder. 

DECIMA.- Tradicionalmente, la Santa Sede ha sido reconocido 

como sujeto por la comunidad internacional de forma t4cita o 

expresa, y aún frente a aquellos Estados y organismos que ~e 

niegan a reconocerlo como un Estado. 

DECIMA PRIMERA.- La santa Sede constituye la estructura jur1-

dica que organiza a la Iglesia Católica. Por otra parte la. 

Ciudad del Vaticano es creada por el Tratado de Letr4n pacta

do entre Italia y la santa Sede. Por lo tanto pensamos que 

la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano son dos sujetos dis

tintos del derecho internacional. 

DECIMA ·SEGUNDA. - La Ciudad del Vaticano puede ejercer· el de

. recho de protección con respecto ª· la.a· personas vinculadas a 

·ella en razón de su función, basado únicamente en el car4cter 

de ·~ervidores que éstas tienen.y ~o en.base a la nacionali-· 

dad. 

DECIMA 'fERCERA. ·- En el .Tratado de Letr4n· se encuentra parte. 

de la base financiera actual de la Iglesia·catOlica. 
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DECIMACUARTA.- El pontlfice ejerce la soberanía como Jefe de 

Estado en la Ciudad del Vaticano y al mismo tiempo como Je

fe espiritual de la Iglesia catOlica. 

DECIMA QUINTA.- Los órganos financieros más importantes de la 

Santa Sede son la A.P.S.A. (AdministraciOn para el Patrimonio· 

de la Sede Apostólica) y el l.O.R. (Instituto para las Obras 

de ReligiOn), mejor conocido como Banco del Vaticano. A-tra-: 

vés de éstos, la Iglesia maneja e invierte los recursos que · 

obtiene de todas partes del mundo. 

DECIMA SEXTA. - La Santa Sede y la Ciudad del VaticanÓ no: puec 

den formar parte de las Naciones unidas ya que no reúnen:,'el·,. · ·· 

elemento indispensable para su admisión, que consista,·_: en :que·:···· 

solo los Estados pueden ser miembros de la Organiza.ci.ón >.:-..Y' 
en especifico, la ciudad del Vaticano que aunque lleg~.r~·''a · 

ser reconocida como Estado, se halla limitada ·por' s~;:c~.n~l:-.:<. 
··.:,,; . 

. ción de neutralidad setlalada en el propio Traéactéi.'de.:Letr~·n. 
"; ·' ;,·1 . 

;.{~. ::.: .. 
DECÍMA SEPTIMA. - Indudablemente, la sant,:¡ Sed~ .. :;,j~.[.¿,~ una 

gran influencia en todo el mundo. De es.ta '.irÍÜ~~n-;,'l<i ;¡.; dese 

:···p>re~de~ rasgos negativos y positivo{<u : ~~\ ' ·• ·· .. 
. .• ·: .:;.'. :.:. \·.: ... ~·: :·.~¡ :,:::····_·. :-;.~;~\~~~,;}~ v .. :f>,:-~~~:~~:~·~:~-~s .-~negaÚ·~6;, :16, con~tit~ye . ...;-i.:· carácter;pasivo&que1se.pregona a los 

.<ionflfctos ;,~;;iale;,•:y P<>Í11Úcios ·~~:~i~~·;¡.~~~eci"~v~~ n~cfones. '' 
;_>}-.... 1 .• -:~:~::.:~-:- .. • ,, ~;/\. ~:·\~~F _.,,:;,: '·. ··:.:: ':i.! ... ;·-·: . ... ,, __ 

DECIMÁ ,6cT~tA·;,i :~;{ iik1~s ~e 1~··;~1~~;ª ·d~t~lica estén al 
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mismo tiempo bajo la dependencia de su Estado de origen y de 

los dictados de la santa Sede, lo cual ha producido conflic

tos como el de México, al suscitarse contradicciones entre 

los lineamientos de orden moral y los de tipo temporal o po

litico. 

DECIMA NOVENA.- No obstante, en la actualidad la influencia 

de la santa Sede y el Papa es mas positiva que negativa, pues 

sus mensajes se enfocan en lograr el bienestar emocional, ma

terial y espiritual de los individuos y la solución pacifica 

de las controversias entre las naciones. Dado lo anterior el 

Papa constantemente hace llamados para que se respete la dig

nidad del ser humano, as1 como sus libertades y derechos. 

Asi como para mantener la paz del mundo exhortando a los 

grandes dirigentes de los diversos paises a buscar las vias 

mas prudentes con el fin de solucionar los conflictos mundia

les. 

VIGESIMA.- Un somero balance en cuanto a la influencia pasada 

y la reciente de la Iglesia nos indica que perdió la mayor 

parte de su poder, ya que de coronar, destronar reyes y dis

tribuir los territorios pasa a gobernar las conciencias de 

sus fieles. Poder que no es nada desdefiable pues a través 

·del.mismo logra que sus fines sean en gran medida alcanzados. 

VIGESIMA.PRIMERA.- En cuanto al ingreso de la Santa Sede y la 

Ciudad del Vaticano a la o. N.U.; podemos observar que ést.os 
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mantienen una superioridad de 1ndole moral frente a los Esta

dos, la cual se perderla en caso de que ingresaran a la Orga

nización, pues estarían en plano de igualdad. 
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