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INTRODUCCION. 

NingOn tema ha sido tan interior y profundo para los -

hombres en el curso de toda la vida como sus relaciones con -

la Divinidad, con un Ser Superior, desconocido. En el hombre 

existe un natural sentido religioso, que nace del instinto de 

su indefenci6n ante los fen6menos naturales que no comprende, 

(y a veces ante los que comprende) que le llevan a buacar la 

causa de todos ellos. Pero existen otros problemas aOn mas -

angustiantes como son el origen de la vida, el hambre, la mi

seria, el miedo, el dolor, la enfermedad y la muerte. Para 

tratar de paliarlas existe la religi6n. Desde la prehistoria 

haata laa grandes sociedades de los actuales patsee, la reli

gi6n ha estado presente en la organizaci6n social humana1 y 

en la actualidad se extiende mas la idea de la religi6n, y el 

tema religioso continOa ocupando un lugar primordial. 

Dentro de la religi6n, el tema de el matrimonio, tiene 

un sitio muy superior, tan es ast que existen patees que ado~ 

tan el aistema de la forma exclueivamente religiosa, s6lo con 

sideran uniones matrimonialea las celebradas con arreglo a -

los ritos de la religi6n oficial1 este matrimonio can6nico d~ 

be celebrarse observando la forma prescrita por la iglesia. 

El matrimonio dentro del nivel eclesiastico es consid~ 
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rado como uno de los siete Sacramentos institu!dos por Cris

to y encomendado tanto a loa Ministros de la Iglesia como -

a los f ielea de ~sta para que sean aplicados y observados con 

la debida diligencia (como todo acto religioso) con el objeto 

de la santificaci6n de los hombres, el fortalecimiento de la 

fe y la veneraci6n de Dios. 

Dentro del sacramento del matrimonio encontramos el -

llamado matrimonio por poder o matrimonio por procurador, -

que es aquel en donde el consentimiento podr4 manifestarse m~ 

diante un apoderado, de tal manera que el acto surte efectos 

como si hubiera sido realizado por el representado. 

El motivo principal que me inspira a realizar este tr~ 

bajo son las que considero dificultades que el matrimonio por 

poder es capaz de producir, aunque segan hemos podido obser

var no es muy frecuente que en la practica se presenten¡ pero 

que dentro del C6digo de Derecho Can6nico no se encuentran -

claramente definidos en los clnones 1104 y 1105 que son loa 

referentes al matrimonio por poder. Podr!amos mencionar como 

dificultades, la falta de determinar n!tidamente qu~ sucede -

con un matrimonio que se celebra despu~s de revocado el po- -

der, o cual es la duraci6n de ~ste, el sexo de la persona a 

quien le ha sido otorgado dicho poder y muy especialmente el 

porqu~ se recurre a esta forma especial de celebrar el matr! 
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monio. 

Este trabajo ha sido dividido en cuatro cap!tulos cuya 

finalidad es ir conociendo, en primer lugar, los antecedentes 

de la Iglesia Catelica, es decir, como se ha ido deaarrollan

do la Iglesia a trav@s de los siglos, desde el nacimiento del 

catolicismo, la Iglesia dentro de la Edad Media, la Reforma, 

y los muy importantes movimiento• de Mart!n Lutero y Juan - -

Calvino hasta llegar a la Iglesia de los tiempo• modernos, -

las caracter!sticas y actividadea papales a principios del -

Siglo XX y el significativo Concilio Vaticano II ya que este 

aporte grandes reformas sociales y puso al d!a la problemlti• 

ca jur!dica de los catelicoa, ea decir, loa aitue a la par -

del mundo moderno¡ observando de esta manera loa cambios, -

tanto de pensamiento como de accien en el transcurso de los -

siglos. 

En segundo termino veremos que ea el Derecho Canenico, 

cull ea su definicien, de dende proviene, que aeentiendepor 

Derecho Canenico, culles aon sus caracter!sticas, su divi- -

sien y en qué ae fundamenta tal Derecho, todo @ato para tener 

un panorama mla amplio del llamado Derecho Canenico y el tema 

a tratar en este trabajo. 

Posteriormente estudiaremos el cedigo de Derecho Cane-
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nico, la historia que tiene, la estructura del mismo, es de

cir, el contenido y su divisi6n, la interpretaci6n que ae le 

da y quiln es el indicado para hacer dicha interpretaci6n, -

cu•1 es su aplicaci6n y la costumbre, situaci6n eata Gltima • 

muy importante, ya que veremos que si Asta ea introducida al

derecho can6nico por una comunidad de fieles puede tomar 

fuerza de ley. 

Por Oltimo, tratarl el tema que me ocupa al realizar 

eate trabajo1 los inconvenientes del matrimonio por procura

dor dentro del derecho can6nico1 para interpretar eate tema, 

conaidero que es necesario saber qui es el matrimonio propia

mente dicho, por lo que primeramente tratara de definirlo so

meramente y de esta manera,posteriormente, me ocuparl de lo -

que es el matrimonio por procurador o matrimonio por poder,-

una de las formas v!lidaa de contraer matrimonio, pero poco -

conocidas, los requisitos que se deben cumplir para celebar

lo y lleqar as! por Oltimo, a lo que yo llamo "inconvenientes 

de la celebraci6n del matrimonio por procurador dentro del -

Derecho Can6nico•. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 



l. LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA IGLESIA, 

El nombre de catolicismo, equivalente a tendencia ---

hacia lo universal, se impuso como denominaci6n del Cristia-

nismo Occidental tras la separaci6n de la Iglesia Ortodoxa. 1 

La difusi6n del cristianismo aparece como un milagro, 

ya que en poco tiempo se extendi6 por todos los rincone• del 

Imperio Romano y goz6 de cierta protecci6n oficial. A pesar 

de las persecuciones, la Iglesia hab!a realizado notables co~ 

quistas. De los cien millones que aproximadamente poblaban -

el Imperio en aquella dpoca, se puede estimar que unos cator

ce millones eran cristianos. En las provincias orientale• de 

mayor densidad dtnica, Asia Menor y Tracia, era cristiana ca

si la mitad de la poblaci6n. En Occidente, por el contrario, 

apenas si exist!a el cristianismo entre el Adriltico y el Da

nubio; ni al noroeste de Italia; ni en todo el norte de las -

Galias, de Gran Bretaña y Germania. En España hab!a llegado 

a todos los ambitos de la Península, puesto que había igle

sias organizadas en toda ella; pero era en los centro• y ciu

dades importantes de poblaci6n. En los lugares apartados aGn 

persist!a el paganismo, principalmente en el centro y norte. 

(ll Gran Biblioteca Mar!n, Historia de las Religiones, Espa

ña, Ed., Mar!n, S.A., 1971, p. 268. 
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Desde los primeros tiempos fue preciso luchar esforza

damente para mantener la pureza de la f~, pues las herej!as -

surgieron ya desde los primeros siglos; como ejemplo de ~stas 

se encontraban: 

l. Los Maniqueos, disc!pulos del persa Manes, preten

d!an demostrar la existencia de dos principios iguales, el -

Bien y el Mal, adaptando ciertas religiones persas a la t~sis 

cristiana. 

2. Los Montanistas, secta fundada por Montano que ase

guraban que as! como el Antiguo Testamento fue la religi6n -

del Padre y el cristianismo era la religi6n del Hijo, debla 

venir otra religi6n del Esp!ritu Santo, m4s dura y severa. 

J. El Donatismo que deriva del antiguorigormontanista. 

4. Los Arrianos, llamados as! en honor de Arrio saceE 

dote de Alejandr!a que negaba la divinidad de Jesucristo y -

enseñaba que el Hijo de Dios no es eterno ni igual al Padre. 

Esta doctrina provoc6 un enorme esc4ndalo en la Iglesia, 

S. Los Pelagianos, disc!pulos de Pelagio monje oriun

do de Gran Bretaña. SegGn su doctrina, la culpa de nuestros 

primeros padres les perjudic6 a ellos solos; la gracia de la 
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Redenci6n no era necesaria; el hombre alcanza la salvaci6n 

con sus propias fuerzas, sin m!s ayuda. 

6. Los Nestorianos, Nestorio patriarca de Constantin~ 

pla enseñaba que en Jesucristo hab!a dos personas; una divina 

y otra humana, unidas s6lo por un v!nculo moral; asl que, se-

9Gn 61, como Harta Sant!sima s6lo era madre de la persona hu

mana de Jesucristo, no era madre de Dios. 

7. El Monofisitismo, creado por Eutiques, abad de un -

monasterio de Constantinopla, no admit!a en Cristo m!s que 

una naturaleza, la divina; de donde tom6 el nombre de monofi

sitismo (monos= una; physis = naturalezal. 

Entre estas sectas y otras menos conocidas, pusieron 

en peli9ro la unidad y armenia del dogma. 

La Iglesia a trav~s de veinte siglos, ha tenido que e~ 

forzarse para mantener un equilibrio entre dos tendencias ex

tremistas; una la que niega la divinidad de JesGs y, en 9ene

ral, destruye todo v!nculo religioso dejando al hombre en com 

pleta libertad, y otra no menos peli9rosa viene a predicar -

una religi6n tan dura y tan intolerante, que resulta inhumana. 

La primitiva literatura cristiana alcanz6 su cumbre en 
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los siglos IV y v. Entre las principales causas del floreci

miento de la literatura patr!stica (escritos de los padres de 

la Iglesia) en estos siglos est4 el propio genio de los eser! 

tores. 

En Alejandr!a floreci6 la sabidur!a cristiana en tiem

pos de los primeros Padres de la Iglesia. Los denominados -

"griegos• y los "latinos" (atendiendo al idioma que usaron) 

como Tertuliano, asentaron las bases de una filosof!a cristi~ 

na, San Clemente de Alejandr!a, Or!genes, San Basilio, san -

Juan Cris6stomo, y sobre todo San Agust!n, fueron junto con -

los romanos pont!fices, los grandes continuadores de la obra 

de los ap6stoles. 

El primer Concilio Ecum~nico se reuni6 en Nicea en el 

año 325. En sus sesiones se debatieron muchos puntos que 

afectaban el dogma y la disciplina, pero el tema fundamental 

fue desmentir la herej!a de Arrio, el cual sosten!a, entre -

otras t~sis que el Hijo no era igual al Padre. De los tres

cientos dieciocho obispos asistentes;tresciento~ condenaron 

rotundamente el arrianismo. Uno de los defensores de aquel 

Concilio fue el obispo español Osio, obispo de C6rdoba. 
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2. LA EDAD MEDIA. 

La decadencia y el hundimiento del Imperio Romano no -

arrastraron consigo a la Iglesia; al contrario, con su desap~ 

ricien resulto singularmente fortalecida. Los bSrbaros que -

invadieron Europa no tardaron en convertirse a la verdadera -

f@. 

Los romanos daban el nombre de b4rbaros a todos los -

pueblos que no pertenec!an al Imperio. 

Los b4rbaros, procedentes del Norte y Este, formaban 

tres grupos principales: Germanos, Eslavos y Mongoles. 

Los Germanos habitaban los territorios comprendidos 

entre el Danubio, el Rin, el Mar del Norte y el V!stula. Los 

Eslavos ocupaban los pa!ses situados al este del V!stula, ha~ 

ta los Urales, que los separaban de los Mongoles. 

Las invasiones germ~nicas empezaron a amagar a Roma un 

siglo antes de la era cristiana. Desde entonces hubo de man

tener la lucha casi constante contra los pueblos turbulentos 

que presionaban sus fronteras. M!s la fortaleza del Imperio 

fue poco a poco debilit4ndose; llegO un momento a principios 

del siglo V, en que ya no pudo contenerlos, y los b&rbaros 
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irrumpieron sobre ~l. 

Los primeros años de la invasi6n se dedicaron al sa

queo y el pillaje; pero los que luego se sintieron m&s fuer

tes, pensaron establecerse en los territorios conquistados: 

1° Los Visigodos acaudillados por Alarico, invadie

ron Italia y saquearon Roma, Hinorio emperador de Occidente, 

incapaz de rechazarlos, les cedi6 la mayor parte de España -

con el sur de las Galias hasta el Loira y el R6dano; all! -

establecieron un vasto imperio. 

2° Tambi~n con el consentimiento de Roma, ae estable

cieron loa Burgundios en la cuenca del Saona y del R6dano, -

una parte de la cual (Borgoña) conserva aQn el nombre de los 

invasores. 

3' Al principio del siglo V crearon los Francos el re! 

no de Tournai, les arrebataron a los romanos el centro del -

pa!s, a los alemanes el Noreste, a los Visigodos el Sur y a -

los Burgundios el Este. 

4° Odoacro rey de los H~rculos derrib6 al dltimo empe

rador romano; pero fue vencido por Teodorico rey de los Ostr2 

godos, cuyo imperio se extendi6 por Italia y Dalmacia. 
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5° Los Suevos atravesaron las Galias y conquistaron un 

reino al noroeste de España. 

6° Antes de establecerse en Africa y fundar un reino 

que duro mis de un siqlo (430-534), los Vlndaloa saquearon 

las Galias, España y se establecieron alqGn tiempo en la B~

tica a la que se le llamo Vandaluc!a. 

7° Los Anqlos y los Sajones invadieron la Gran Bretaña 

a mediados del siqlo v. 

En cuanto a las invasiones eslavas y monqOlicas1 los -

eslavos avanzaron hasta Bohemia, las costas de Dalmacia y los 

Balcanes. 

Tres pueblos asi4ticos pasando por entre las tribus 

eslavas y subyuq4ndolas, extendieron sus invasiones hacia el 

Oeste. 

Los Hunos capitaneados por Atila lleqaron hasta Or-

leans. Entonces ali4ndose los Romanos con los Visiqodos, BUE 

qundios y Francos, los contuvieron y los rechazaron mis alll 

del Rin. 

Los otros dos pueblos BGlqaros y HOnqaros, ocuparon -

- 12 -



pa!ses que llevan su nombre. 

La Iglesia sufri6 mucho con las invasiones de los b4r

baros que adoradores unoa y herejea otro~amenazaban en to-

das partes al progreso y la conservaci6n de la f~. 

Afortunadamente para la sociedad estos pueblos halla

ron en los pa!ses conquistados por ellos, eclesi5sticos que 

movidos por el celo apost6lico, los convirtieron y civiliza

ron, preparando as! los elementos de un mundo nuevo del que 

hab!an de surgir las naciones cristianas de Europa. Los B4r

baros que invadieron Europa no tardaron en convertirse a la 

verdadera f~. El papa San Le6n impresion6 con su serena dig

nidad al propio Atila y cuando aqu~llos se asentaron y cons

tituyeron monarqu!as en distintos patees, no tardaron en con

vertirse al cristianismo. 

De un lado la Iglesia ten!a que humanizar a aquella 

sociedad demasiado ruda, batalladora y cruel, de otra parte 

no tard6 en surgir un peligro m5s terrible aGn: los Mahomet~ 

nos. Las disputas entre el Pontificado y el Imperio, la cod! 

cia excesiva del feudalismo, la suma pobreza de las clases -

necesitadas y el abandono total de las artes del esp!ritu, fu~ 

ron cuestiones que la Iglesia tuvo que considerar y resolver. 
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En la Edad Media la Iglesia Cristiana adquiri6 su ple

nitud. En primer plano no aparece ya como un pequeño grupo -

que inquieta al Estado ya que no se cubre bajo la tutela del 

Imperio Romano, sino que surge vigorosa y expansiva hasta el 

punto de absorber dentro de su seno la familia, las naciones, 

la sociedad civil y la vida pGblica. En segundo lugar la 

piedad se hace mls humana y se d& impulso para que exista te~ 

nura de los fieles hac!a los santos. 

2.l LA VIDA MONASTICA, 

En Occidente comenz6 por ser una imitaci6n de la que 

se practicaba en Egipto. As! aparecen las primeras fundacio

nes de San Mart!n en Francia hacia el año 360. 

una de las caracter!sticas mls destacadas de la Edad 

Media fue el Monaquismo, el esp!ritu religioso increment6 el 

nGmero de monjes hasta llegar a cifras muy notables. La la

bor de piedad, estudio, trabajo manual, austeridad y recogi

miento que llevaron acabo, fueron para aquella @poca violen

ta, islas de cultura y espiritualidad¡ de aut@ntica civiliza

ci6n. Entre ellos tenemos a san Benito de Nursia en el siglo 

VI, a Santo Domingo de Guzm!nfundador de los Dominicos, San -

Francisco de As!s el m!s notable en ese aspecto, despu@s apa

recieron los Franciscanos, Carmelitas, Mercedarios y Trinita-

- 14 -



rios, estos fundados especialmente para la redenci6n de cauti

vos. 

2,2 EL CISMA DE ORIENTE. 

El primer cisma (separaci6n y discordancia entre los -

miembros de una sociedad) entre el año 857 y 886, fue provoc~ 

do por Focio y tuvo origen exclusivamente polttico y su final 

cuando el emperador Le6n VI destruy6 a Focio y nombro patriar 

ca de Constantinopla a su hermano Esteban que contaba con -

diez años de edad. 

Focio aliado de la familia imperial, oficial superior 

de la guardia y sobre todo, uno de los sabios m5s ilustres de 

Bizancio, ejercta una influencia considerable pero le domina

ba su gran soberbia. 

Las intrigas pol!ticas le condujeron a la sede pontifi 

cal de Constantinopla en sustituci6n de Ignacio. 

En el espacio de seis d!as recibi6 Focio todas las Or

denes y la Consagraci6n Episcopal (857); pero el papa conden6 

la usurpaci6n y restableci6 en la sede a San Ignacio. 

Este era el momento en que Roma acog!a la sGplica de 
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los BGlgaros que convertidos por misioneros griegos, querlan 

incorporarse al rito latino. Focio aprovech6 la ocasi6n para 

armar al Oriente contra el Occidente, redact6 una circular a 

los patriarcas orientales invit4ndolos a un Concilio para ju~ 

gar al Pontifica de Roma. 

Dicha circular era un critica violenta contra la cris

tiandad de Occidente. El Concilio se celebr6 en Constantino

pla y depuso al Papa (867). 

El mismo año estall6 una revoluci6n que derrib6 al Em

rador protector de Pecio. Este fue encerrado en un convento 

y San Ignacio, repuesto en su sede, restableci6 la paz en Ro

ma. 

El cisma definitivo se produj6 en el año 1054, en que 

el Papa Le6n IX y el patriarca Miguel Cerulario se excomulga

ron mutuamente. Miguel Cerulario habla cerrado las Iglesias 

y conventos latinos de Constantinopla, por el cual el Papa lo 

excomulg6 pero el replic6 lanzando la maldici6n sobre Roma y 

entreg4ndose a violentos ataques contra la Iglesia Latina. 

Desde entonces, las dos Iglesias, la Cat6lica y la Oriental 

Ortodoxa siguen su camino independiente, aunque en 1965 el 

Papa Paulo VI y el Patriarca Ortodoxo anularon dichas excomu

niones. 
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3. LA VIDA CRISTIANA EN LA EDAD MEDIA. 

La fA llenaba todos los aspectos de la vida medieval, 

las di6cesis y las Iglesias, los gremios de artes y oficios 

tenían sus santos protectores. Las ceremonias propias de la 

nobleza ten!an un sentido místico y cristiano. 

Desde el inicio se imprime a la realeza un carácter 

eminentemente religioso, del cual se deriva una innegable au

toridad, pero tambiAn una gran responsabilidad. El Estado y 

la Iglesia marcharon íntimamente unidos en los Concilios -

mixtos, nobles y obispos colaboraron en la codificaci6n1 ya 

desde tiempos de Carlo Magno. la "Tregua de Dios• generalme~ 

te respetada y la pena de excomuni6n sirvieron,para refrenar 

los impulsos bAlicos de una Apoca exaltada. 

Fue aquella @poca de devoci6n a las reliquias, peregri 

naciones a Tierra santa, a Santiago y a Roma1 m!s por encima 

de todo se manifest6 en las Cruzadas. 

Las catedrales construfdas por y para el pueblo fueron 

verdaderas Biblias. El florecimiento de la pintura y la es

cultura va ligado íntimamente a la religi6n sobre todo en -

Italia, Francia y España, hasta el Renacimiento los art!stas 

de estos paises raramente se atrev!an a pintar temas profanos. 
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El teatro por ejemplo, naci6 de una necesidad religio

sa¡ la de demostrar al pueblo en forma viva los grandes hechos 

evangélicos. 

La Escol!stica impulsada por Santo Tomas de Aquino, el 

auge de las universidades, la creaci6n de las ordenes de pre

dicadores y m!s, demuestran que la Iglesia hab1a llegado a -

una plenitud en que su doctrina informaba la vida de las na-

cienes. 

En el siglo XIII la EscolSstica alcanz6 su apogeo. La 

autoridad de la Iglesia era el supremo testimonio, fue una 

epoca de intelectualismo exagerado, de grandes movimiento• de 

piedad unidos a crueldades incomprensibles; suma pobreza y 

fastuosa ostentaci6n. 

Las violentas luchas por las investiduras, los confli~ 

tos tendientes a debilitar el poder pontificio, la e cisi6n -

de la Iglesia Oriental en el siglo IX, el Cisma de Occidente, 

al trasladarse la corte papal a Avignon durante cuyo peri6do 

hubo un momento en que la cristiandad conoci6 a tres papas -

simult~neamente, preparaban una crisis, un cambio del que la 

Iglesia deb!a salir fortalecida. 
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4, LOS COMIENZOS DE Ll\ REFORMA. 

En los siglos XII y XIII habla surgido una herejla 11~ 

mada catarismo o de los albigenses. Diseminados por Alemania, 

BAlgica, Italia, España y Francia meridional, los albigenses 

cre!an en la existencia de dos entes contrarios, el uno prin

cipio del bien y el otro la materia expresi6n del mal. Para 

ellos Jesas era uno de tantos esplritus emanados de las sus

tancias divinas. Rechazaban la gracia, los sacramentos, el -

culto de la cruz y de los santos, las im&genes y reliquias y 

el sacrificio de la misai sustituyAndolos todos con el conso

lamentum que era una especie de bautismo. Su moral era aust~ 

rai abstinencia absoluta de toda comida a excepci6n del pesca 

do, virginidad perpetua, horror a la mentira y al juramento e 

inviolable fidelidad a la secta. 

Algunos llegaron a prohibir el matrimonio alcanzando 

extremos de una severidad inconcebible, no admitlan la litur

gia cristiana, basSndose en que Cristo s6lo habla enseñado -

una oraci6n, el Padre Nuestro. condenaban la guerra y llega

ban a discutir la autoridad del Estado, pretextando que Jesas 

habla proclamado a los fieles libres del censo romano y con -

la supresi6n total del juramento, minaban la sociedad feudal 

en uno de sus principio escenciales: el vasallaje. La predi 

caci6n de Santo Domingo de Guzm4n fundador de la orden de Pr~ 
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dicadores, la cruzada de Sim6n de Montfort que se apoder6 de 

las ciudades ocupadas por los herejes, la instituci6n y fun-

cionamiento de la Inquisici6n cortaron los vuelos de este -

anarquismo mlstico, pero la herejla albijense habla dejado 

dos semillas: el pretendido retorno al Evangelio y la repro

baci6n de toda autoridad no abonada por suficientes tltulos -

de virtud. 

La autoridad de los Papas y el poder real de San Luis, 

hicieron que la herejla quedara disminuida, m&s el dla en que 

la autoridad del Estado vino a menos, y surgieron disensione, 

entre los soberanos de la cristiandad, dichos gftrmenes hicie

ron posible la aparici6n del protestantismo. 

La estancia de los papas en Avignon (Clemente V, Juan 

XXII y Clemente VI ) , el Cisma de Occidente fue un nuevo y te

rrible golpe contra el cr~dito del Pontificado, convirtlendo

lo en blanco de acres censuras por sus abusos y por su docil! 

dad a las exigencias de la polltica francesa. Sin embargo, 

la fe aQn se conservaba profundamente arraigada y nadie se 

atrevla a poner en duda la misi6n de la Iglesia, viendo en el 

cisma un castigo de Dios por los pecados de los fieles. 

Los movimientos heterodoxos fueron muchos. En Inglat~ 

rra surgi6 Juan Wyclef precursor de la Reforma, el cual sost~ 

- 20 -



n!a que la anica regla de fe era la Biblia acatando todos los 

sacramentos, las ordenes religiosas y las indulgencias. Juan 

Huss profesor de la Universidad de Drage, se hizo eco en el 

centro de Europa de las doctricas rebeldes de Wyclef. Un ai

re de pol~mica y cr!tica barr!a la cristiandad, en Florencia 

el fraile Savonarola predicaba la extrema pobreza y el retor

no al Evangelio en forma tan dura que le llev6 a desobedecer 

al Papa Alejandro VI. 

El mundo presenciaba los inicios del Renacimiento y -

con el la prueba mSs dura para la Iglesia Cat6lica. 

4.1. MARTIN LUTERO. 

La rebeld!a de los protestantes no fue s6lo consecueu 

cia del temperamento indisciplinado y activo de un fraile - -

agustino que estaba disconforme con Roma. El clima creado a 

principios del siglo XVI era propicio a esta "protesta•. 

De un lado el humanismo, el retorno a la antigüedad -

cl4sica con su exaltaci6n del •yo• del individuo, de la bell~ 

za y del amor tend!a a apartar a los creyentes de la r!gida -

observancia y disciplina de la Iglesia. De otro lado, las 

grandes riquezas acumuladas por los poderes religiosos (en 

Alemania, un tercio del pats estaba en manos de los obispos y 

- 21 -



conventos) y tambi~n la multiplicidad de las pr4cticas exte-

riores y ciertos abusos como el tr4fico de indulgencias, 

hablan excitado en m4s de uno el deseo de una religi6n menos 

esclava de la letra y m4s atenta al aviso del esplritu. De 

otra suerte, apenas se podrla explicar el ~xito de las predi

caciones de Lutero contra las ceremonias del culto cat6lico y 

la rapidez con que fue acogida su teorla de la justificaci6n 

de la fe sin las obras. 

"Martln Lutero era natural de Eisleben (Sajonia) donde 

habla nacido en 1483 de familia pobre. Una persona caritati-

va le proporciono una beca en la Universidad de Erfurt, en la 

que se gradu6 de doctor. Fue ordenado sacerdote, lo nombraron 

profesor de teologla en la Universidad de la misma ciudad, su 

mucho saber y elocuencia le hicieron ganar una reputaci6n in

discutible; pero ya se iba manifestando su carlcter inquieto, 

soberbio, irascible y no sobrado de piedad religiosa, raras -

veces dec!a misa y escazas rezaba el oficio" 2• 

La predicaci6n de las indulgencias concedidas por el -

Papa Le6n X a los fieles que contribuyesen mediante una limo~ 

na a la construcci6n de la Basllica de San Pedro, que por ese 

(21 curso de Instrucci6n Religiosa, Compendio de Historia 

Elesi4stica, Madrid, España, Ed. Bruño, 1957, p. 317. 
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entonces se estaba edificando en Roma, sirvi6 de ocasi6n a la 

rebeld!a. Lutero se alz6 contra las mismas indulgencias, ne

g6 al papa el derecho a concederlas y se declar6 bastante 

rico para construir la Iglesia sin pedir dinero. 

Esta oposici6n de Lutero al aspecto rent!stico de las 

indulgencias tuvo ~xito, sobre todo entre los alemanes que -

desde tiempo atras ve!an corno su dinero marchaba camino a It~ 

lia. 

La escencia de la doctrina luterana era el deseo de s~ 

cudirse la tutela de Roma, de la disciplina del papa. Lleg6 

a considerar al hombre sometido a implacable fatalismo y as!, 

enseñ6 los errores siguientes: 

"lº El pecado original vicia todos nuestros actos; --

nuestra naturaleza escencialmente corrompida no puede produ

cir m.§s ql.I! obras mala.s: de ah! se deriva la inutilidad de las -

obras buenas para la salvaci6n. 

2º Dios salva o condena a las almas según le place; -

luego el hombre no es libre para conseguir la salvaci6n1 su -

libertad queda anulada por la predestinaci6n fatal al bien o 

al mal, de ah! sigue la imposibilidad de merecer o desmerecer. 
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3º El doc~logo no puede observarse¡ pero la Redonci6n 

hecha por Jesucristo nos asegura la salvaci6n si tenemos fe -

en sus promesas" 3 • 

A estos errores se fueron sumando otros muchos segOn 

las circunstancias, rechaz6 los votos mon!sticos, las indul-

gencias, el ayuno y las abstinencias, puesto que las obras -

buenas no conducen a nada, el culto de los santos, la autori-

dad del Papa y del Concilio, deshech6 los sacramentos; excep

to el bautismo, la penitencia; aunque sin confesi~n y la Euc~ 

ristra en donde niega la transubstanciaci6n y la presencia 

real y como consecuencia el sacrificio de la misa. 

El pensamiento de Lutero puede resumirse en estas pal~ 

bras: 11 no son nuestras obras, ni nuestras pr!cticas, ni nues-

tras observancias, ni nuestros m!ritos los que nos justifican, 

sino la pura misericordia de Cristo• 4 • De esto se deriva que 

las obras son indiferente·s e inGtiles para la justificaci6n y 

la salvación. 

La Iglesia segGn esto, debta reducirse casi a la nada, 

(3) Ibid. p. 318 

(4) Enciclopedia Formativil, Tomo IV, Barcelona, España, Ed. -

Marrn, s.11., 1975, p. 1os 
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a la reuni6n de iguales. Entre los protestantes qued6 supri

mido el sacerdocio, la Biblia era el dnico magisterio es de-

cir, no se necesita recurrir a una autoridad; a esto se le -

llam6 libre ex!men. 

Las consecuencias de este sistema se demostraron antes 

de treinta años, los grupos disidentes se hablan dividido y -

lo que se llam6 libre examen iba convirti~ndose en libre pen

samiento. 

La reforma protestante se extendi6 ampliamente como en 

la Suiza alemana con Zwinglio, Calvino en la Suiza Prancesa y 

Enrique VIII en Inglaterra, como algunos ejemplos. 

4.2 JUAN CALVINO. 

Estudi6 primero jurisprudencia, luego se di6 a la teo

log!a bajo la influencia de las ideas luteranas. En el año -

1533 ya habta roto con la Iglesia, por lo que tuvo que salir 

de Francia. 

En 1534 se dirigi6 a Ginebra, niega como Lutero cual

quier autoridad doctrinal que no sea la Biblia, interpretada 

libremente. Afirma que "el hombre s6lo puede salvarse por la 
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fe, y Dios no concede esta fe· sino a los que quiere salvar• 5 • 

Nie9a la presencia real de Cristo en la Eucarist!a y s6lo ad

mite dos sacramentos: bautismo y comuni6n. 

Los calvinistas fueron iconoclastas, enemigos de las 

artes pllsticas y de toda diversi6n. Los templos calvinistas 

no deben tener ornamentaci6n nin9una. Proscribe todo culto -

externo y cualquier jerarqu!a y clero. Los pastores elegidos 

por el pueblo, solo deben presidir la oraci6n. 

El sistema teol69ico de Juan Calvino es el mis duro que 

se ha podido concebir, ya que ne9aba la libertad y todo valor 

a las buenas obras. Se9Gn ~l habiendo quedado nuestra natur! 

leza corrompida por el pecado ori9inal, es imposible que de -

ella proceda cosa alguna que no est~ tambi~n pervertida, 

Dios decreta la salvaci6n de unos y la ruina de los 

demls, si proh!be a todos el pecado a la vez y secretamente 

quiere que al9unos pequen para tener que condenarlos, porque 

a fin de cuentas tiene que haber condenados para "ilustrar su 

9loria". 

(5) Curso de Instrucci6n Reli9iosa, op. cit., p. 325 
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4.3 EL CONCILIO DE TRENTO, 

La sacudida que en el Imperio produjo la herejta pro

testante provoco una gran reacciOn en el mundo catOlico. 

Mart!n Lutero encentro su oponente en la figura del e~ 

pañol Ignacio de Loyola que ten!a la idea de fundar una Orden 

religiosa dedicada a trabajar en la salvaciOn de las almas. 

En Par!s forma una sociedad con el nombre de Compan!a de Je

sQs, con el tiempo recibieron sus componentes el nombre de -

Jesuitas. 

Los Jesuitas introdujeron en el seno de la Iglesia ca

tOlica un estilo de vida y acciOn, Fueron los principales -

impulsores del espíritu que animo el Concilio de Trente, que 

serla una Asamblea en donde se discutirían cuestiones de doc

trina y disciplina eclesiastica. Este se desarrollO a lo la~ 

go de veinticinco sesiones entre los años 1545 y 1563, posi-

blemente es el m!s importante de la Iglesia y en ~l se estru~ 

turO en forma clara y definida todo lo referente a las Sagra

das Escrituras, los sacramentos en especial la Eucarist{a, l• 

ordenaciOn del sacerdocio y la teorta de la justificaci6n. 

Fue convocado para combatir la herejía protestante y 

corregir los abusos cclesigsticos. 

- 27 -



Las dificultades para celebrarlo fueron enormes, porque 

se opon!a casi a todo el alto clero, lospr!ncipesprotestantes 

de Aleman!a y los reyes de Inglaterra y Francia • 

Hubo de ser suspendida dos veces: la primera por 

haberse declarado una epidemia en la ciudad, la segunda porque 

el traidor Mauricio de Sajonia, poni~ndose al frente de los 

protestantes declaro la guerra al Emperador de improviso, y -

Trente no ofrec!a seguridad. 

Se desarrollO en tres periOdos: el primero (1545-1549) 

en el Pontificado de Paulo III, el segundo (1551-1552) en el 

de Julio III, el tercero (1562-1563) en el de Pio IV. 

En el Concilio se propuso nada menos que ajustar el 

dogma y la disciplina eclesi4stica. Declaro que las verdades 

de la fe y las reglas de las buenas costumbres est4n conteni

das en la Sagrada Escritura y en la tradiciOn, atestiguada en 

los escritos de los padres de la Iglesia, ratificO el Antiguo 

C4non o Cat4logo de Libros Sagrados del Antiguo y Nuevo Test~ 

mento y recordO que sOlo la Iglesia puede interpretarlos. 

Proclamo la infabilidad de la Iglesia, la primac!a de San Pe

dro y de sus sucesores, la utilidad de las indulgencias y de 

las buenas obras y la necesidad de los siete sacramentos. P~ 

blic6 muchos decretos, suprimiendo los abusos, urgiendo la 
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la formaci6n del clero mediante la fundaci6n de seminarios, 

la instrucci6n religiosa de los fieles. 

Pio IV sancion6 y promulg6 los decretos del Concilio 

en 1563 y la mayor parte de los soberanos cat6licos lo acept~ 

ron como leyes del Estado, aplicables por los tribunales civi 

les. En los patses donde no se acogi6 oficialmente fue publi 

cado y aplicado por los Obispos. 

Para la ejecuci6n de sus decretos instituyeron los pa

pas la Congregaci6n del Concilio y la de Ritos, publicaron el 

Catecismo del Concilio y una edici6n revisada del Breviario, 

del Misal y de la Vulgata. 

El g~nero de vida que San Ignacio ide6 romp!a los anti 

guos moldes y abrta una nueva ~poca a la acci6n apost6lica. 

Sin coro, sin h4bitos monacales, sin austeridad excesiva, con 

gran inter~s por los estudios. 

S. LA IGLESIA EN LOS TIEMPOS MODERNOS. 

Durante el siglo XVII se vi6 los campos del cristiani~ 

mo bien delimitados. De una parte el protestantismo, sin po

sibilidad de serle fiel a Roma, de otra la Iglesia Cat6lica -

con una estructura concreta y con la figura del Papa robuste-
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cida. El avance conseguido en Francia en cuanto a los cat61! 

cos se refiere, se ve casi detenido por la aparici6n de la E~ 

ciclopedia y la Revoluci6n Francesa a fines del siglo XVIII, 

el ate!smo y la indiferencia religiosa fueron los grandes en~ 

migo& de la fe. 

Al comenzar el siglo XX el papa se consideraba volunt~ 

riamente preso del Vaticano desde el momento en que al consti 

tuirse el Reino de Italia, las tropas de V!ctor Manuel hablan 

disuelto los dos estados pontificios. Esta situaci6n an6mala 

fue resuelta en 1929 gracias al Tratado de Letr!n por el cual 

se constitu!a el territorio de la Santa Sede o el Vaticano. 

En el campo pol!tico y social hab!a tres tendencias: 

el liberalismo convertido en defensor de los derechos de la -

personalidad e individualidad en contra del poder del Estado, 

los movimientos ultranacionales denominados "facismo" y las 

tendencias socialistas extremas que con el nombre de •comuni~ 

mo" predicaban una dictadura del proletariado y del Estado. 

El pontificado nada pudo hacer para evitar las guerras 

mundiales de 1914 y de 1939,salvo socorrer a los prisioneron 

y personas desplazadas. 

El siglo XX se presentó con el signo de lo social. La 
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doctrina cat6lica sobre el trabajo fue expuesta ya con clari

dad por Le6n XIII en su enc!clica Rerum Novarum y subrayada 

por P!o XI en la titulada CuadragAsimo Anno. 

Por sus aportaciones m!s importantes para la Iglesia -

sobresalen los siguientes papas dentro de este siglo: 

Le6n XIII (1878-1903) que eleve el Pontificado a una -

altura moral nunca alcanzada. Todos los esfuerzos de este --

Pont!fice se orientaron hacia la conciliaci6n de la •ociedad 

moderna con la Iglesia. 

Public6 mdltiples enc!clicas (cartas aolemnee que dir1 

ge el sumo Pont!fice al clero del mundo cat6lico) donde trata 

los problemas contempor!neos. El conjunto de sus enclclicas 

forma un cuerpo de doctrina de gran importancia. En ellas d~ 

fendiO a la Iglesia de los que la acusaban de invadir los de-

rechos del Estado y de ser enemiga de la democracia. 

sus mayores aciertos los alcanzo en la cuestiOn social 

expuesta en la mis famosa de sus enc!clicas; la Rerum Novarum 

la m!s oportuna de los tiempos modernos. "Con ella refuto la 

falsa acusaciOn contra la Iglesia de indiferentes al infortu

nio de los trabajadores y aliada por inter~s de los poseedores 

de los bienes• 6 • 
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P!o X (1903-1914) encauz6 toda su actividad en estas -

direcciones: reformar la vida interior de la Iglesia, defen

sa de esta vida interior y prestigio externo de la Iglesia. 

Una de sus empresas fue la simplif icaci6n y unifica-

ci6n del Derecho Eclesi!stico, con objeto de elaborar el Co

dex Iuris Canonici. 

Benedicto XV (1914-1922) pose!a gran habilidad y expe-

riencia diplom!tica que le fueron muy atiles en las circuns-

tancias de la Guerra de Europa, que estall6 poco antes de in! 

ciarse su pontificado. 

Al principio de la guerra denunci6 sus causas: enfri! 

miento de la caridad cristiana, desprecio de la autoridad, an 

tagonismo de las clases sociales, codicia por los bienes te-

rrenos. Reprueba los atentados contra el derecho de gentes -

cometidos en el curso de la lucha, el empleo de medios inhum! 

nos. En el conjunto de documentos que entonces public6, pone 

de relieve la doctrina cat6lica sobre la guerra: "la Gnica -

justa es la leg!tima defensa, que debe realizarse por medios 

no inhumanos• 7• 

(6) Ibid. p. 473 

(7) Ibid. p. 476 
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En el r~gimen interior de la Iglesia continu6 los pla

nes de P!o X¡ algunas disposiciones fueron un complemento de 

las de ~ste. Por ejemplo el establecimiento de la Congrega

ci6n para los seminarios y universidades, algunas de las re

formas de la Curia y la publicaci6n definitiva del C6digo de 

Derecho Can6nico. 

P!o XI (1922-1939) public6 la Enctclica Casti Connubii 

con el fin de la cristianizaci6n social y santificar el matr! 

monio. Public6 tambi~n la Enc!clica Quadrag~simo Anno al cu~ 

plirse los carenta años de la Rerum Novarum. En ella presen

ta el punto de. vista de la Iglesia frente al socialismo y a 

teor!as modernas. En la Enc!clica Divini Redemptoris rebate 

en~rgicamente el comunismo. 

P!o XII subi6 al solio de San Pedro meses antes de es

tallar la segunda Guerra Mundial, se esforz6 por reducir la -

extensl6n del conflicto. 

Juan XXIII di6 a conocer el 25 de diciembre de 1961 su 

bula "Humanae Salutis" por la cual se convocaba un concilio -

ecum~nico que se denomin6 Vaticano II. 

Paulo VI continGo con el Concilio Vaticano II iniciado 

por Juan XXIII, public6 enc!clicas muy discutidas como "Huma
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nae Vitae" on los que se analizan los problemas del control -

de la natalidad y de modo especial, "Populorum Proqressio" de 

caracter muy avanzado en materia social y pol!tica. 

6. EL CONCILIO VATICANO II. 

A la muerte de P!o XII subi6 al trono pontificio el 

cardenal Roncalli que adopt6 el nombre de Juan XXIII, fste el 

d!a 25 de diciembre de 1961 di6 a conocer su bula "Humanae S~ 

lutis" por medio del cual se convocaba a un concilio ecumfni

co al que se le llam6 Concilio Vaticano II. 

Las sesiones se iniciaron el 11 de octubre de 1962 y 

fue clausurado el 8 de diciembre de 1965, siendo Papa Paulo -

VI, pues Juan XXIII hab!a fallecido en 1963, Concurrieron 

alrededor de dos mil quinientos obispos, observadores de Iql~ 

sías no cat6licas y algunos laicos que actuaron como asesores 

t~cnicos. 

El prop6sito general de este concilio fue el •aqqiorn! 

miento o sea la puesta al d!a doctrinal de catolisismo, po

dr!amos decir: su reconciliaci6n y comprensi6n del mundo ent~ 

ro" 8 . 

(81 Enciclopedia Formativa Mar!n, op cit., p. 110 
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Al morir Juan XXIII se temi6 que el Concilio no se re~ 

nudara, pero Paulo VI declar6 que "la primera obra de nuestro 

pontificado ser.1 la reanudaci6n del Concilio" 9, 

Algunas sesiones fueron largas y controvertidas y cie~ 

tos esquemas ampliamente discutidos no solamente a lo largo -

de las sesiones conciliares, sino largo tiempo despu~s. Los 

conceptos de colegialidad que venta a "democratizar• Las fun

ciones eclesiales y episcopales. La Reforma de la Curia, la 

declaraci6n sobre libertad religiosa, la constituci6n sobre 

la Iglesia en el mundo actual, etc,, constituyen incluso en 

nuestros d!as, fuente de discuciones y tensiones. Uno de los 

resultados del Concilio Vaticano II ha sido la formaci6n de -

grupos cat6licos de matiz "progresista", deseosos de abrirse 

a un mundo nuevo. La supresi6n del lat!n como lengua ecle-

sial, la misa en lengua vern5cula, la administraci6n de sacr~ 

mentes usando f6rmulas nuevas ha constitu!do para muchos cat~ 

licos motivo de enojo, m!s aQn los intentos del Protestantis

mo y la aproximaci6n m4s o menos expl!cita a grupos marxistas 

o revolucionarios. La defensa de los llamados Derechos del -

Hombre, que pr4cticamente coinciden con los propugnados por -

las Naciones Unidas, con su incidencia en pol!tica, sindica-

tos, econom!a y otros, ha colocado a la Iglesia en nuestros -

(9) !bid. p. 110 
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d!as en primera U nea de reforma social, equidistante del capi

talismo y del comunismo, pero abriendo sus puertas a un soci~ 

lismo posibilista. Esta situaci6n a contribu!do a aumentar -

ciertas tensiones emanadas del derecho real de que la Igleaia 

at6lica, durante siglos se aline6 junto a las fuerzas mas -

conservadoras de cada pa!s. 

Podr!a afirmarse que la Iglesia cat6lica quiere empren 

der un nuevo camino para reconquistar el mundo obrero y la j~ 

ventud, que por causas diversas se alejaron de ella ya en el 

si9lo pasado. 
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C A P I T U L O II 

EL DERECHO CANONICO 



1, DEFINICION DEL DERECHO CANONICO, 

La palabra 'Derecho' significa lo que es recto, lo que 

esta dirigido, lo que marca una regla. Pero el derecho a de 

ser justo; lo que quiere decir que ha de respetar otros dere

chos de alcance superior. Ninguna autoridad puede crear un d~ 

recho que contradiga el derecho de rango mayor. 

Los creyentes afirmamos, basados en la Escol!stica de 

Tomas de Aquino que el supremo creador de derechos es Dios, 

que nos di6 leyes de muy diversa manera¡ unas enclavadas en -

la naturaleza humana y confirmadas por el sentir coman de la 

mayorla de los pueblos (ley natural) que son reglas de condu~ 

ta basadas en la naturaleza misma del hombre y de la sociedad; 

otras posteriormente reveladas en un contexto de fe lley pos! 

tiva divina) es decir, los preceptos dados por Dios a los hom 

bres mediante la revelaci6n. 

La Iglesia ha recibido de Cristo el mandamiento de tr~ 

ducir la ley suprema del evangelio en leyes positivas, oportE_ 

nas para cada tiempo y lugar (ley positiva eclesi!stica}. 

Esta ley eclesi~stica se nos da compendiada y conjun

tada en un c6digo, en unos c4nones. Es decir, es la concre-

ci6n en palabras jur!dicas de la ley de la Iglesia. 
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De aht que se hable de Derecho Can6nico, esta expre-

si6n es mSs amplia, ya que abarca, por supuesto,los cSnones 

del c6digo, pero tambi~n otras leyes universales o particula

res emanadas de la jerarquta de la Iglesia. 

Como no puede haber una sociedad sin leyes a que ate

nerse para su direcci6n, y sin un legislador que las dicte, 

y como hemos visto que en la Iglesia cat6lica es una sociedad 

independiente, claro es que deberS tener su legislador y tam

bi~n sus leyes. El conjunto de estas leyes es lo que llama

mos Derecho Eclesi5stico o Can6nico, derivado de la palabra 

canon que significa una especie de regla, porque en efecto, 

las leyes eclesiSsticas son las reglas de conducta que sirven 

de norma a la Iglesia. 

Considerada como una rama del derecho objetivo es el 

Derecho Can6nico, aquel que comprende el conjunto de leyes d~ 

das por Dios y la Iglesia o aprobadas por ~sta, para el buen 

r~gimen y gobierno de la sociedad cristiana. 

En sentido subjetivo se entender! por Derecho Can6nico 

las facultades atributdas por el derecho objetivo a los miem

bros de la Iglesia, clérigos y legos. 

Las leyes dadas por Dios son la ley natural y la reve
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lada, las dadas por la Iglesia, las constitucionales pontifi

cias, c4nones conciliares, cte., las aprobadas por la Iglesia 

o admitidas por @sta, atendiendo el objeto de las mismas. 

En un principio no existtaunapalabra t@cnica, general 

o especial que lo designara, invoc!ndose simplemente los c4n2 

nes o se usaban las expresiones Canonum Statuta, forma, disc! 

plina¡ en el siglo IX se ven las de Canonica Sanctio y Lex -

Can6nica. En el siglo XII, cuando ya el derecho de la Iglesia 

empezaba a formar un cuerpo trabajado cienttficamente, apare

ce la frase Jus Canonicum. 

La denominaci6n de Derecho Can6nico prevaleci6 entre -

los autores hasta los tiempos modernos, en que la de Derecho 

Eclesi4stico ha sido empleada por grandes tratadistas. 

Considerada en su actitud de expresi6n; la denomina-

ci6n de Derecho Eclesi!stico es preferible a la de Derecho -

Can6nico, pues ademas de ser la primera mas propia y adecua

da, es m!s sencilla y exacta que la segunda, ya que desde -

hace tiempo tal palabra se concreta a designar los preceptos 

establecidos por los concilios, con lo que la frase de Dere

cho Can6nico imbuye al error de excluir una parte muy impor

tante del Derecho de la Iglesia procedente de otras fuentes. 
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Por parecida raz6n se rechazan otras denominaciónescomo 

Derecho Saqrado (cosas sagradas), Derecho Pontificio, que se 

debe en qran parte a los Sumos Ponttfices entre otras. 

1.1 CARACTERISTICAS DIFERENCIALES. 

Por caractertsticas diferenciales,entenderemos aquellas 

singularidades que dan al Derecho Can6nico una signif icaci6n 

particular. Es decir, las caracter!sticas diferenciales van 

a mostrar las peculiaridades del derecho can6nico. Para ello 

se puede proceder de dos maneras: una que llamaremos compar! 

tiva descriptiva que consistir& en poner el derecho can6nico 

junto con los derechos estatales, para determinar ast las ca

ractertsticas de cada uno y posteriormente describirlas, y -

otra forma serta encontrar la raz6n o fundamento de tales ca

ractertsticas. 

Todas las sinqularidades del derecho can6nico son con

secuencia de su origen propio. Por este motivo, se ha podido 

decir que el derecho can6nico est! tutelado por el principio 

fundamental de que la salvaci6n de las almas es la ley supre• 

ma. Esta afirmaci6n puede criticarse porque la salvaci6n de 

las almas es una finalidad que persigue la Iqlesia, m4s no el 

derecho can6nico, cuyo fin es el de obtener un orden justo. 
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Este principio de la salvaci6n de almas influye en el 

derecho canenico, porque al crearse las normas can6nicas, de

ben crearse tambi~n normas que encaminen la conducta de los -

integrantes o miembros de la Iglesia. De esta menera en cada 

norma can6nica desde el primer momento en que se crea, el fin 

de la Iglesia ya hab!a impuesto su sello. 

M!s sin embargo, es posible que por el car!cter general 

que tienen las normas, puede resultar contradictorias al f!n 

de la Iglesia. Por lo que el derecho can6nico ha puesto en -

marcha una serie de recursos para evitar esta eventualidad, 

que son consideradas como singularidades suyas. 

Las peculiaridades que nos ofrece el derecho can6nico 

se dan al considerar sus contenidos materiales o su estructu• 

ra formal. 

En cuanto a sus contenidos materiales, el derecho cane

nico se nos d5 como un ordenamiento en libertad, es decir li

bre de coacci6n externa en cuanto a la religi6n1 esto est! r~ 

conocido en el Concilio Vaticano II, ya que desde el Sacramen 

to del bautismo por el cual el hombre se incorpora a la Igl~ 

sia de Cristo, es necesario el consentimiento de los adultos, 

si de ellos se trata o de sus padres si de menores se habla. 
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En segundo lugar como un ordenamiento personalista que 

tiene un doble sentido: en primer lugar diciendo que el der~ 

cho es para el hombre, no el hombre para el derecho, es decir 

nunca se desconoce el valor de la persona humana y a este va

lor se subordina todo el ordenamiento, en segundo lugar tiene 

el derecho canOnico un convencimiento de que todos los probl~ 

mas de personas se resuelven entre ellas mismas, con lo que -

se observa_ que se le da mayor importancia a lograr la perfec

ciOn de las personas que a estructuras establecidas. 

En tercer t@rmino como un ordenamiento realista, por

que debe actuar y acomodarse ante cualquier circunstancia 

para cumplir con lo encomendado a la Iglesia. 

En cuarto lugar como un ordenamiento con duplicidad de 

fueros que tiene dos caracter!sticas, el fuero interno (la p~ 

testad se ejerce en el &mbito privado y secreto) y el fuero 

externo (se ejerce en el &mbito social pdblico), caracter!st! 

cas del derecho canOnico. 

En quinta posiciOn como un ordenamiento donde no es 

posible una r!gida distinciOn entre el &mbito de lo pdblico 

y lo privado, ya que no es f&cil separar el inter@s pablico 

(salvaciOn de todos) del inter~s particular (salvaciOn pro

pia). 
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En sexto lugar como un ordenamiento en que no existe 

el dogma de la igualdad.ante la ley, las obligaciones y dere

chos tienen un mismo valor, pero la autoridad tiene m&s obli

gaci6n que los fieles, pero tambiAn tiene mis derecho para -

cumplir con su funci6n. 

En el sAptimo punto lo encontramos como un ordenamien

to donde no ex!ste r!gidamente el principio de la legalidad 

penal, cuando se comete un delito grave se castigar& con una 

pena, aunque Asta no se haya previsto en el C6digo de Derecho 

Can6nico o en cualquier otra ley. 

1.2 ESTRUCTURA DEL DERECHO CANONICO. 

Por lo que toca a la estructura formal, se observa que 

lo mis importante que ex!ste dentro del derecho can6nico es 

la flexibilidad, situaci6n muy peculiar en este derecho, ya 

que debe ser ast, porque si existiera una rigidAz en el dere

recho can6nico, existirta el peligro de no cumplir con el -

principio de la ley suprema de la salvaci6n de almas, es por 

ello que es un ordenamiento el&stico. "En todo ordenamiento 

jurtdico ex!ste una rigidez, Asta rigidez proviene de varios 

principios, como son la abstracta igualdad ante la ley, la -

normaci6n general y la seguridad jur!dica•1• 
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Esta flexibilidad o elasticidad la vamos a encontrar -

dentro de la estructura del ordenamiento, junto a las normas 

generales hay institutos normativos particulares como el pre

cepto, el privilegio y la dispensa. Junto a las normas de 

validez universal hay normas que s6lo rigen un territorio --

(di6cesis, provincia eclesi!stica, territ.ario de un Estado), 

ya que tanto la legislaci6n como las normas pueden atender -

circunstancias personales y de lugar (culturales, poltticas, 

etc.), no s6lo atendiendo un ordenamiento. 

Tambi~n est!n dentro de la interpretaci6n de las nor-

mas el dar solo importancia a la justicia que se debe dar a • 

cada caso. 

Existe dentro de la estructura del ordenamiento dos -

situaciones o figuras que son la "dissimulatio", que consiste 

en alejar el mal con s6lo el silencio, con lo que no se cum-

ple una norma general y la "tolerancia" que es la admisi6n de 

un mal para evitar males mayores. Como se observa es dif tcil 

de diferenciar, ya que en la una el silencio aislar! el mal, 

y en la otra se permitir& el mal para evitar uno mayor. 

(1) Echeverr!a, Lamberto de, y otros, Nuevo Derecho Can6nico, 

Manual Universitario. Madrid, España, Edo. Cat6lica, S.A. 

2a. ed., 1983, p. JJ 
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2, FUENTES DEL DERECHO CANONICO. 

En el Derecho Can6nico¡ de igual forma que en el Dere

cho, entenderemos por fuente todo aquello que es principio, -

fundamento o productor de algo, por ejemplo una fuente del De

recho ser4 todo aquello que produce o que es originario de d~ 

recho; por lo tanto, diremos que las fuentes del Derecho Can~ 

nico son las causas eficientes o autoridades de las·cuales 

emanan las reglas eclesi4sticas. (Las fuentes del derecho c~ 

n6nico cat6lico pueden reducirse a dos: la ley y la costum--

bre). 

Detallando las fuentes del derecho can6nico observamos 

que se dividen en Derecho Divino y Derecho Humano. El prime

ro de los mencionados •es dado por el mismo Dios, por su vo--

luntad y sabiduria, fue gravado en el coraz6n de los hombres 

y luego en las Tablas de Mois~s• 2 • El Derecho Humano es 

aqu~l donde •sus fuentes activas se reducen pr4cticamente al 

Papa y los Obispos, pudiendo legislar juntos, solos o por me

dio de sus delegados• 3 

Dento de las fuentes del Derecho Divino encontramos el 

(2) Gran Biblioteca Mar!n, op. cit., p. 345 

(JI Ibid. p. 345 
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Derecho Natural, que es un conjunto de preceptos divinos not! 

ficados al hombre por medio de la raz6n o luz natural, como -

son la Biblia o Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios 

escrita por inspiraci6n del Esplritu Santo contenida en el 

Antiguo Testamento, que comprende la revelaci6n desde Ad4n 

hasta Cristo y caista de cuarenta y cinco libros. 

De el s6lo se obligan los preceptos morales, no los -

ceremoniales ni los judiciales, a menos que hayan sido canon! 

zados por la Iglesia, 

Ademls estl el Nuevo Testamento o leyes reveladas por 

nuestro Señor Jesucristo directamente o por sus Ap6atoles, -

consta de veintisiete libros. Sus principios obligan siempre 

y son inalterables, salvo algunas leyes meramente apost6licas 

contenidas en las Eplstolas y Hechos Apost6licos que pueden -

cambiar. 

Por Qltimo el Derecho Revelado que es "el conjunto de 

leyes manifestadas al hombre en forma extraordinaria por Dios 

mismo o por sus enviados• 4 

El Derecho Humano atendiendo al g~nero de disposicio--

(4) !bid., p. 346 
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nes que se dictan, tiene las siguientes fuentes: Constituci~ 

nes Pontif!cias, C~nones Conciliares de concilios generales, 

patriarcales, nacionales y provinciales, aprobados o admiti-

dos por la Iglesia, Concordatos, Decretos o Resoluciones de 

las Congregaciones Romanas, Constituciones y Leyes Diocesanas 

dictadas por los Obispos, costumbres jur!dico-eclesilsticas, 

leyes civiles aceptadas o aprobadas por la Iglesia y Decretos 

de Sumos Pont!fices. 

En cuanto a los decretos de los Swnos Pontífices, o 

son generales a la Iglesia y al coman de los fieles y enton-

ces se llaman "bulas• o son particulares a determinadas Igle

sias o personas y entonces se llaman "breves•, siendo preciso 

para la validez de estos Gltimos, que los motivos de la peti

ci6n sobre que han reca!do, sean ciertos y llamlndose de justi 

cia o de gracia, segGn que pertenecen a la adminsitraci6n de 

la justicia o que se dirigen a una concesi6n graciosa. 

Acerca de los clnones de los concilios, se observar! 

que se entienden por concilio a la reuni6n de prelados cat6li 

coa para tratar y resolver los negocios de la Iglesia. El -

concilio es general o ecum~nico y particular, el concilio se 

convoca por consentimiento y autoridad del Romano Pont!fice, 

quien le preside por si o por sus legados, llamlndose a todos 

los obispos cat6licos del orbe, aunque no todos asistan para 
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tratar de algQn punto de dogma o disciplina de la Iglesia; y 

confirmando el Sumo Pont!fice las actas del Concilio. 

las Resoluciones dogm!ticas tienen autoridad divina y 

son inmutables, mientras que las de disciplina est!n sujetas 

a variaciones segOn los tiempos, lugares y circunstancias. 

A los concilios generales concurren tambi~n los Carde

nales, los Generales de 6rdenes y algunos Emperadores y pr!n

cipes que no van a tomar parte en las resoluciones, sino a -

sostenerlas. 

Los concilios particulares son unos provinciales, con

vocados por los metropolitanos presidi~ndolos por s! mismos -

o por medio del obispo m!s antiguo de la provincia, si est!n 

impedidos concurrir!n los obispos todos de dicha provincia, 

por si o por procurador y las dem!s personas que sea costum

bre asist!n; debiendo ser confirmadas las actas por sagrada 

congregaci6n del Concilio para que tengan fuerza de ley. Tam 

bi~n convocan concilios particulares o diocesanos los obispos 

en cada año, llamando a todos los eclesi!sticos que tengan -

dignidad, personado u oficiado y a los p!rrocos, y adem!s que 

ejerzan la cura de almas, sin ser necesario enviar a Roma las 

actas para su aprobaci6n. 

- 49 -



Los Concordatos son convenios hechos o realizados so-

bre asuntos eclesi!sticos entre la Santa Sede y un Estado. 

Exist~n tambi~n las llalllldas fuentes materiales o de c2 

nacimiento que son todas aqu~llas colecciones can6nicas ofi

ciales, como son: el Decreto de Graciano que es la primera -

colecci6n donde se sistematiza el legado juridico de los pri

mero• mil años; se compone detrespartes, la primera se trata 

de las fuentes del derecho y del estatuto de los cl~rigos, la 

segunda habla de diversas materias, y la tercera trata de ma

teria sacramental y litOrgica. Se encuentran tambi~n las COfil 

pilationes Antiquae, las Decretalea de Gregario IX, el Liber 

Sextua de Bonifacio VIII, la Colecci6n Oionisiana y la Doctr! 

na, form!ndose ~stas mediante los comentarios al decreto y -

los demSs libros en donde se habla sobre decretos. 

3. FUNDAMENTACION DEL DERECHO CANONICO. 

La fundamentaci6n del derecho can6nico la encontramos 

de una forma social y sacramental. 

La Iglesia la ubicamos dentro de una sociedad, ahora -

bien, en toda sociedad hay un derecho, por lo tantoelderecho 

tambi~n tiene una fundamentaci6n social. M!s sin embargo, 

podr!a tener ciertos cambios esta f6rmula, lo mismo en sus 
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consecuencias. 

En cuanto a su fermula quiz5 sea m4s justo decir donde 

hay sociedad hay normas, pero esta norma puede ser una norma 

de uso social, ~tica o jurtdica, dependiendo de los fines que 

persiga la sociedad, el derecho es tambi~n una exigencia de -

la forma social. 

Tomando en cuenta sus consecuencias, el principio de -

"donde hay sociedad hay derecho" 5 , justifica el derecho cane-

nico en abstracto, es decir se justifica que haya la necesi

dad de que extsta un derecho en la Iglesia, aunque no se nos 

dice del como de ese derecho y esto es porque para su funda

mentaci6n se ha partido del razgo abstracto., como es el carSc

ter societario en donde la Iglesia tiene comuni6n con otros 

grupos humanos. Esta fundamentaci6n social se tiende a des

preciar m4s que nada por la indiscriminada revoltura y uni6n 

de conceptos y esquemas del derecho estatal al derecho can6ni 

co, apoySndose en esta exclusiva !undamentaci6n social. 

Sin embargo, y a pesar de las criticas esta fundament~ 

cien aGn conserva su valor, ya que la Iglesia conserva su fo~ 

ma y valor social, y su din!mica tambi~n social. En cuanto -

IS) Echeverrta, op. cit., p. 21 
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al fundamento social del derecho can6nico se puede cambiar, -

por lo que respecta a sus consecuencias negativas, por la con 

sideraci6n de los fines espec!ficos de la Iqlesia. 

Entendemos por fundamentaci6n sacramental del derecho 

can6nico, aquella que se basa no s6lo en la entidad social de 

la Iglesia, ni siquiera en su aspecto mist6rico o natural, 

sino en la relaci6n de lo miatArico y lo social, es decir en 

el ser total de la Iglesia como sacramento. 

La fundamentaci6n sacramental del derecho can6nico es 

relativamente reciente, ya que lo ea la conceptualizaci6n de 

la Iglesia como sacramento, pero ya se hablan dado intentosdl 

enraizar el derecho can6nico en una parte escencial y mis pr2 

funda de la Iqlesia que su exterioridad social, ya Tomls de -

Aquino decia que "el fundamento de cualquier ley se encuentra 

en los sacramentos" 6 • 

Por lo tanto, respecto a la fundamentaci6n sacramental 

entendemos como tal a la relaci6n entre los miatArico y lo -

social, en cuanto lo social siqnifica lo mistArico y lo mist! 

rico realiza lo social. 

16) Echeverr!a, op. cit., p. 22 
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La Iglesia se expresa a s! misma como una sociedad de 

hombres con virtudes, pero tambi6n con defectos. La Iglesia 

est! formada por hombres libres, capaces de docilidad pero 

tambi6n de resistencia. 

3.1 EL CARACTER JURIDICO DEL DERECHO CANONICO. 

Para analizar este car!cter jur!dico del derecho can6-

nico hemos de entender primeramente que para la Iglesia ha --

existido siempre una valoraci6n o estima m!s alta de lo que -

en realidad es, de todo aquello llamado jur!dico, es decir, se 

tiende a creer que "las sociedades son lo que son por el der~ 

cho que las rige" 7 , ya no se toma en cuenta los usos sociales 

o el valor de las costumbres. 

Más no es as!, el derecho es el punta m!nimo con car!~ 

ter de mandato para que funcione la sociedad. Pero la sacie-

dad es lo que es por la existencia de otras normas, entre 

ellas los usos sociales y las normas ~ticas. 

En la Iglesia esto sucede con m3s raz6n, ya que se bu~ 

ca la adhcsi6n !ntima de la persona, con su disposici6n intc-

rior, es una ordenaci6n 6tica en donde se trata de regular 

(71 Ibid., p. 24 
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las relaciones entre el hombre y la divinidad que debe ser in 

teriorizada por el hombre, haciéndola suya. 

"Dentro de la Iglesia las normas morales poseen una im 
portancia primordial y las normas jur!dicas, un papel 4un m4s 

limitado del que desempeñan en el resto de los ordenamien

tos" 8, ya que todo el criterio eclesilistico establece un or--

den ~tica, que na Gnicamcnte trasciende los límites de la ju~ 

ticia, sino que no se limita a la re9ulaci6n de .la exteriori-

dad. 

M!s sin embargo, podemos hablar después de todo que el 

derecho es parte de la moral, materialmente hablando que se -

ref ierc a la virtud de la justicia. La norma jur!dica no ex

cluye la intcnci6n interior, pero puede prescindir ue ella. 

"El derecho es un minimun ~tico y exteriorizado, necesario --

para la subsistencia de la sociedad, un orden externo que ªª! 
gura la convivencia 119 • 

Ahora bien, el carlicter jurtdico del derecho can6nico 

se puede estudiar por medio de dos caminos: el primero ser4 

examinando sus normas, para ver si tienen caracter!sticas de 

8) Ibid., p. 25 

9) lbid •• p. 27 



juricidad y el segundo es el de comprobar si la Iglesia ex!ge 

las normas jurtdicas. Vemos que el primer camino no sirve de 

manera exclusiva, pues no s6lo se ha negado el car4cter jur!

dico del ordenamiento can6nico, sino la misma legitimidad del 

derecho en la Iglesia. 

Desde la Reforma se ha afirmado que no existe compati

bilidad entre el derecho y la Iglesia, ya que segOn afirma -

Sohm "la Iglesia Cat6lica al admitir el derecho en su seno, 

deja de ser Iglesia para convertirse en Estado" 1º. 

Hablando de la no juricidad del ordenamiento can6nico, 

vemos que es una consecuencia de la concepci6n positivista 

del derecho que identifica a ~ste con el originado en el Est! 

do, afirmando esta posici6n positivista que Estado y Derecho 

son aspectos de una misma realidad. Para Hans Keleen el der~ 

cho es una imperatividad efectiva, ya que •cuando la persona 

no obedece la norma, ~sta debe cumplirse por la coacci6n mat~ 

ria! que el Estado posee. Donde no hay efectividad posible -

por la ausencia del poder coactivo, no existe derecho• 10 • 

M4s sin embargo esa pretendida efectividad no es muy segura 

o verdadera, pues la coacci6n material no es muy segura en --

muchos casos, ya que podr4 exigirse una reparaci6n econ6mica 

(10) Ibid., p. 27 
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por incumplimiento de la norma o puede llegar incluso a impo

ner una pena material en el patrimonio, pero la norma perman~ 

ce incumplida. La coactividad sin embargo, tambien se da en 

la Iglesia. 

No hay duda que el derecho del Estado y el derecho ca

n6nico difieren profundamente, ya que por medio de observaci2 

nes de los derechos estatales llegamos a un concepto de dere

cho y luego, al aplicarlo al derecho can6nico, se ve que no -

se adapta, no se ajunta. Se adaptar!a si el concepto del de

recho se indujera de un campo emp!rico m!s vasto de normas. 

Examinando las normas can6nicas, vemos que laa conduc

tas humanas pueden regularse a traves de tres tipos de nor-

mas; jur!dicas o de leyes o costumbres, morales y de usos -

sociales. 

Las primeras van a regular conflictos entre sujetos y 

por lo tanto, acciones exteriores capaces de ser objetivadas 

y valoradas prescindiendo del porqu~ de la acci6n del agente. 

constituyen una imperatividad formal exigida por la permanen 

cia de una convivencia externa. 

Las normas morales regular!n los conflictos intrasubj~ 

tivos y nunca prescinden de la intenci6n del agente, aunque -
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tambi~n puede regular acciones externas. 

Los usos sociales no son mis que pautas de conducta 

que la sociedad crea y en ella se rigen. Durarln mientra• 

las respeten la generalidad, la comunidad yai no aon cumpli

das, los individuos son los que reaccionan, pero no la autor! 

dad pGblica. 

En el c6digo de derecho can6nico existen clnones en -

donde se habla de derechos y obligaciones, y nos damos cuenta 

de la pertenencia de normas en la categorla jurldica, lo que 

no significa la ausencia de normas morales en dicho cuerpo l! 

gal, hecho que se observa expresa y tlcitamente en el mismo -

derecho del Estado. 

Desde el punto de vista jurldico lo que se cueationa 

ea que, relaciones debe haber y si las debe tener el Eatado 

con el fen6meno religioso organizado jurldicamente. La conv! 

niencia o no de establecer verdaderas relaciones jurldicas se 

remite a la prudencia polltica. Hay sin embargo, cierta exi

gencia para establecer este tipo de relaciones, sobre todo -

cuando la presencia de la sociedad religiosa dentro del lmbi

to del Estado puede plantear problemas especiales, ya sea por 

el namero de sabditos cltolicos o de la confesi6n religiosa -

en cuesti6n; ya sea por las materias que puedan verse afecta-
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tadas por la intervenci6n de una y otra autoridad. 

En este sentido y observando loa principio• que regu

lan las relaciones jurtdicas del Eatado con cualquier otro ·~ 

jeto de derecho, vemos que el Estado es una organizaci6n jur! 

dica soberana, con la obligaci6n de obtener el bien comdn tem 

poral. El Estado es una organizaci6n jurtdica que crea el d!t 

recho, pero tambifn est& sometido al derecho, es decir, el 

Estado forma parte de determinadas relaciones jurtdicas, tie

ne derecho y obligaciones. M&e sin embargo, y de acuerdo con 

sus obligacionee de lograr el bien comdn de los sdbditoa,el • 

Eetado necesita establecer relaciones jurldicas dentro del -

mismo Estado y fuera de 41: en los distintos campos que afee·· 

tan e integran ese bien comdn temporal. 

Dentro del Estado se imponen relacione• entre la auto

ridad y los sdbditos, ya sea de manera individual o asociados 

o integrados, por ejemplo en municipios. 

El Estado tambiAn tiene relaciones fuera de sus front!t 

ras, es decir, relaciones con la comunidad de nacione•, con -

organizaciones internacionales o simplemente con otras nacio· 

nes. 

Ahora bien, partiendo de la universalidad y del carSc
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ter primario del ordenamiento jurídico can6nico en el 4mbito 

de derecho internacional, que en éste caso recibe el nombre 

de derecho concordatario, hay que situar las relaciones jurí

dicas entre el Estado y la Iglesia Cat6lica siempre que el n~ 

mero de ciudadanos cat6licos y determinadas condiciones reco

mienden llegar al acuerdo jurídico entre 4mbas sociedades. 

Por las mismas razones puede el Estado entablar rela

ciones con otra religi~n o confesiones religiosas, con tal 

que posea una estructura jurídica suficiente como para ser 

considerada sujeto posible de esta relaci6n jurídica con la 

autoridad civil. 

3.2 DIVISION DEL DERECHO CANONICO. 

Las divisiones m4s importantes que se han propuesto 

respecto del derecho can6nico, son aquellas que atendiendo su 

origen se distinguen entre Derecho Can6nico, Divino y Humano. 

El primero comprende aquellas normas para el régimen de la -

Iglesia que tienen su inmediata fuente en la Revelaci6n Divi

na, el segundo es el Derecho Can6nico propiamente dicho, es -

decir, es el conjunto de regulaciones que dicta la Iglesia -

misma. 

Ahora, según el modo de formulaci6n de la norma can6ni
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ca se divide en derecho escrito y derecho consuetudinario, el 

uno se manifiesta en leyes, el otro en costumbres. "Vemos 

tambi~n que existe un derecho can6nico no escrito que consta 

de la tradici6n y la costumbre. La primera consiste en la -

conservaci6n de aquellos preceptos que no se con1ervaron es

critos1 sino que han ido pasando de voz en voz a los fieles, 

y se divide en derecho divino y humano, segan viene del mismo 

Dioa o de los Ap6stoles y Obispos. Las tradiciones divinas 

pertenecen al dogma, y las humanas a la disciplina de la Igl~ 

sia. La costumbre que ae opone a la disciplina escrita y se 

llama contra jua, necesita tener cuarenta años de antiguedad 

para derogar la ley contraria y la costumbre prater jua, ee -

decir, fuera de la disciplina o que no ae opone al derecho, 

exige diez años solamente para tener fuerza de ley, ocurrien

do en ambos casos las dem5s circunstancias mencionadas• 11 • 

Por su vigencia respecto de las personas, el derecho -

can6nico ser5 general o singular, y coman o especial. El de

recho can6nico general ea aquel que se refiere a todos loa -

fieles, singular es el que concierne a determinada categorfa, 

por ejemplo sobre los religiosos. Derecho Can6nico coman va 

a constituir la norma ordinaria, sea singular o general, der~ 

(11) Enciclopedia Jurfdica Omeba, Tomo IV, Argentina, Ed. -

Driskin, S.A., 1979 
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recho especial es el que lleva aparejada una excepci6n a una 

norma ordinaria, como por ejemplo los indultos, dispensas y 

privilegios. 

Por su eficacia se distingue entre derecho imperativo, 

que obliga de por s! con prescindencia de la voluntad indivi

dual y dispositivo, que s6lo entra a funcionar en defecto de 

otro arreglo particular. 

Existe una divisi6n mas, quE es el Derecho Can6nico

P0blico y Privado. El derecho pQblico can6nico es el conjun

to de normas que concurren directamente a la con•tituci6n de 

la Iglesia y a sus derechos, en sus relacione• con otra• •o

ciedades. El derecho privado can6nico es el conjunto de nor

mas que definen los deberes y derechos de los diversos miem

bros de la Iglesia. 
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C A P l T U L O 111 

EL CODlGO DE DERECHO CANONICO 



1, HISTORIA DE LOS CODIGOS DE DERECHO CANONICO DE LOS - -

AROS DE 1917 Y 1983. 

Para los primeros cristianos lo escencial era la prop~ 

9aci6n del mensaje divino, y se dedicaron mis a ello que a la 

or9anizaci6n interna de la Iglesia. Pero ya desde el inicio, 

los escritcs primitivos e incluso el Nuevo Testamento refl~ 

jan normas, leyes y disposiciones ordenativaa. Con el paso -

del tiempo, al crecer la Iglesia; crece la necesidad de su -

organizaci6n; los concilios son, junto a las actas del Obispo 

de Roma la instituci6n de estas leyes. A principios del si

glo IV se inicia la era de las recopilaciones; en el siglo -

XII se hace comdn el "Decreto de Graciano•, que fue la prime

ra parte del que posteriormente se llamar~ •corpus Iuris Can2 

nici", de ál forma parte el libro llamado "Decretales•, a él 

le fueron añadiendo nuevos libros conforme iba creciendo el 

nQmero de documentos posteriores. En 1580 Gregorio XII edit6 

oficialmente el •corpus Iuris Canonici•. C6digo de Dere-

chos Can6nico de 1917, en el Concilio Vaticano II se pidi6 

ya una colecci6n sint@tica y exclusiva de las leyes de la -

Iglesia. Se insistía que se imitara la forma de los C6di9os 

Civiles modernos, e incluso llegaron a hacerse varios proyec

tos privados. 

El 27 de mayo de 1917 el Papa Benedicto XV promul96 el 
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Codex Iuris Canonici, mediante la bula Providentissima Mater. 

Se trata de un amplio cuerpo legal que consta de 2,414 c5no-

nes, agrupados en cinco libros titulados respectivamente "No~ 

~as Generales•, •oe las Personas•, "De las Cosas•, "De los 

Procesos• y "De los Delitos y Penas•, entr6 en vigor el 19 de 

mayo de 1918, siendo aplicable a los fieles cat6licos de rito 

latino. 

Con la aparici6n de este C6digo de Derecho Can6nico, 

no se trataba de establecer un derecho nuevo, sino Onicamente 

de ordenar el derecho vigente hasta aquel momento, pudiendo 

integrar posteriormente las oportuna• modificaciones. Duran

te el Concilio Vaticano I Cl870), se señal6 el confueo estado 

de las fuentes del derecho can6nico, constituidas por una in

mensa masa de materiales acumulados desde la primera mitad -

del siglo XII, con tan abundante documentaci6n resultaba muy 

dificil su manejo en la pr!ctica jurldica. Era l6gico, por 

supuesto, que surgiera la esperanza de recoger la disciplina 

eclesi!stica en un cuerpo legal, claro y sistem5tico, conce

bido a imitaci6n de los que hab!an proliferado en el campo de 

derecho estatal, como consecuencia del triunfo del movimiento 

codificador, la empresa fue puesta definitivamente en marcha 

por P!o X el 19 de marzo de 1904, creando la Comisi6n Carde

nalicia para la preparaci6n del C6digo, que presidido por el 

mismo Papa tuvo como primer secretario al que iba a ser el --
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alma de la codificaciOn misma, el Cardenal Pedro Gasparri. 

El propOsito de los redactores del Codex Iuris Canoni

ci no fue llevar a cabo una profunda reforma del Derecho Can~ 

nico, sino codificar la normativa vigente en un cuerpo legal 

manejable. Aunque el COdigo CanOnico introdujo algunas modi

ficaciones legislativas, en l!neas generales la ComisiOn fue 

fiel a su propOsito inicial. 

Por lo tanto, el COdigo CanOnico aunque fue promulgado 

en 1917, contiene unos criterios disciplinares mucho m&s anti 

guas. El Codex Iuris Canonici consiguiO efectivamente la bu~ 

cada simplif icaciOn de las fuentes canOnicas y doto a la e•-

'tructura oficial de la Iglesia de unas normas claras de la a~ 

tuaciOn, al determinar con bastante exactitud las atribucio-

nes y responsabilidades de los oficios de la organizaciOn 

eclesi&atica. Desde el punto de vista t@cnico, el COdigo Ca

nOnico refleja una concepciOn de las fuentes del derecho en -

la que, si bien se afirma claramente el importante papel de -

la costumbre, la tradicional flexibilidad del derecho canOni

co cede terreno ante la primac!a de la ley. De este modo el 

cuerpo legal de 1917 representa un estado de la evoluciOn del 

sistema jur!dico de la Iglesia caracterizado por el control -

del derecho, por la autoridad especialmente por la curia rom! 

na. 
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Terminado el trabajo tEcnico y realizada la consulta 

al episcopado y a las instituciones especiales, murio Ple X, 

y toco al papa Benedicto XV, como ya he mencionado, promulgar 

el nuevo COdigo CanOnico que entro en vigor el 19 de mayo de 

1918. 

COdigo de Derecho CanOnico de 1983. El Papa Juan 

XXIII el 25 de enero de 1959, reciEn elegido anuncio la refo~ 

ma del COdigo CanOnico, junto con la celebraciOn del slnodo 

romano y del Concilio Vaticano II. 

Se constituyo la comiaiOn correspondiente el 28 de ma~ 

zo de 1963, para la reviaiOn del COdigo de Derecho CanOnico, 

pero los trabajos del Concilio Vaticano II hicieron esperar, 

para poder con toda la doctrina y normatividad del mismo, que 

necesariamente habrla de inspirar la reforma del COdigo Cano

nice, asl lo establecieron el Cardenal Pedro Ciriaci que se -

encontraba en la presidencia, el Secretario Jacobo Violardo y 

los Vocales Cardenales el dla 12 de noviembre del mismo año, 

ya que la reforma debla realizarse de acuerdo a los principios 

y consejos que el Concilio mismo iba a establecer. 

Paulo VI sucesor de Juan XXIII, nombrO nuevo secreta

rio al Padre Raimundo Bidagor, y el 17 de noviembre del mismo 

año designo a Guillermo Onclln, secretario adjunto de la Com! 
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si6n, y el 21 de febrero de 1967 a la muerte del Cardenal -

Ciriaci, fue nombrado nuevo presidente el Arzobispo Pericles 

Felici. 

para el 12 de febrero de 1975 es designado nuevo se

cretario de la Comisi6n Rosal!o Castillo Lara y, posteriormen 

te nombrado pro-presidente de la Comisi6n el 17 de mayo de --

1982, por haber muerto el Cardenal Felici. 

Cuando ya iba a conclU'ir el Concilio Ecuml!nico Vatica

no II, la inaguraci6n pGblica de los trabajos se tuvo en la 

sesi6n solemne el d!a 20 de noviembre de 1965, en pleno conc! 

lio. El Sumo Pont!fice pone los fundamentos de la labor, y 

recuerda que el derecho can6nico proviene de la naturaleza de 

la Iglesia, se muestra la historia del progreso del derecho y 

de las colecciones, y sobre todo se establece la necesidad ur 

gente de una nueva revisi6n, con la f inaldiad de que la disci 

plina de la Iglesia se acomode convenientemente a las nuevas 

condiciones reales. 

El Papa señal6 a la Comisi6n dos elementos que deb!an 

predominar todo el trabajo. "En primer lugar se deb!an refor 

mar las normas segQn una nueva mentalidad y las nuevas necesi 

dades, aunque el derecho antiguo diera las bases. En segundo 

orden deber!an tener en cuenta todos los decretos y actas del 
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Concilio Vaticano II, ya que ah! se encontrar!an las directri 

ces de la renovaci6n legislativa, tanto porque se hab!an pu

blicado normas que se refer!an directamente a las nuevas ins

tituciones y a la disciplina eclesiástica• 1• 

Durante los años siguientes e! Papa nunca dej6 de su

pervisar, y seguir personalmente todo el trabajo. 

Una comisi6n central de consultores prepar6 el texto 

de un documento que por 6rden del Sumo Pont!fice, se someti6 

al estudio de la Asamblea General del stnodo de Obispos en 

octubre de 1976 y fueron aprobados estos principios: 

"l) Al renovar el derecho, debe mantenerse totalmente 

la naturaleza jur!dica del Nuevo C6digo. El C6digo darl nor

mas para que loa fieles en su vida como cri•tianoa, se hagan 

part!cipes de los bienes que procura la Iglesia a fin de lle

var les la salvaci6n eterna, el C6digo Can6nico debe definir y 

defender los derechos y deberes de cada uno con respecto a -

los dem~s, y respecto a la sociedad cristiana y eclesilatica. 

2) Debe haber una coordinaci6n entre el fuero interno 

y el externo. 

(1) C6digo de Derecho Can6nico, Madrid, España, Ed. Cat6lica, 

S.A., 1984, p. XLII 
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J} En el nuevo derecho debe tenerse en cuenta la carl 

dad, templanza, humanidad y moderaci6n, con lo que se lograr! 

la equidad en la misma legislaci6n y al aplicar las leyes y -

desechar normas excesivamente severas. 

4) Que las facultades que eran extraordinarias para 

la dispensa de las leyes generales, se conviertan en ordina

rias, reserv!ndose a la potestad suprema de la Iglesia Unive~ 

sal o a todas autoridades superiores, tan s6lo las que se ex! 

jan cxcepci6n en raz6n del bien coman. 

5) Que se atienda el principio de subsidiaridad1 de• 

pendiente del punto anterior. 

6) Que se definan y aseguren los derechos de las per-

senas. 

7) Revisar el principio de conservar la naturaleza 

territorial del ejercicio del gobierno eclesi!stico, 

8) En cuanto al derecho coactivo las penas deben ser 

en general, ferendae sententiae, y han de imponerse y oponer

se tan s6lo en el fuero externo, y latae sententiae que se r~ 

ducir4n a pocos casos, y se impondr&n solo contra delitos muy 

graves. 
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9) La nueva distribuciOn sistem4tica del COdigo canO

nico, puede s! esbozarse desde un principio, pero no delimi

tarse y decirse con exactitud, por lo que deber4 irse hacien

do solo despu~s de una suficiente revisiOn de las distinta• 

partes; cuando ya este casi terminada la obra entera" 2• 

En la sesiOn de la ComisiOn del 28 de mayo de 1968, 

aprobaron el orden provisional conforme al cual las ponendas 

de estudio ya constituidas anteriormente, quedaron de un nue

vo modo distributdas: "Del orden sistem4tico del COdigo•, 

"De las normas generales", •oc la sagrada jerarqu!a•, •ce los 

religiosos•, "De los laicos•, "De las personas ftsicas y mor~ 

les en general", "Del mal•, •oe los sacramentos, excepto el 

matrimonio",'Del magisterio eclesi4stico•, "Del derecho patr! 

monial de la Iglesia", "De los procesos" y "Del derecho penal". 

Despu~s de un trabajo verdaderamente excesivo de dis

cusiones, de años de advertencias aceptadas y rechazadas, se 

celebro del d!a 20 al 28 de octubre de 1981 una sesiOn plena

ria convocada por su Santidad, para que se deliberara sobre 

el texto entero del nuevo COdigo CanOnico y se votara defini

tivamente, después de varias discusiones y de no menos enmien 

das se aceptO el nuevo COdigo CanOnico y decreto que se pro-

mulgara. 

(2) !bid., p. XLIII 
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El 25 de enero de 1983 el Papa Juan Pablo II promulgO 

el texto oficialmente tras 17 años de trabajo, entrando en vi 

gor el 26 de noviembre de 1983, segGn lo señala el documento 

de promulgaciOn. 

2. ESTRUCTURA DEL CODIGO DE DERECHO CANONICO. 

La finalidad del derecho canOnico es recordar a la -

Iglesia la fidelidad que debe seguir a la ley de Dios, y con 

esta fidelidad se pretende lograr un objetivo m4ximo; que es 

la justicia que llevar& a una renovaciOn cont!nua de la Igle

sia. 

El COdigo de Derecho CanOnico tiene un contenido con -

orden y sistematizaciOn normativo para la Iglesia. 

El C6digo de Derecho CanOnico est& dividido en siete 

libros, los libros en partes o directamente en t!tulos, las 

secciones en t!tulos, los t!tulos en cap!tulos o directamente 

en c4nones. Contiene 1,752 c!nones y va precedido en la edi

ciOn del Acta ApostOlica Sedis, de la ConstituciOn ApostOlica 

Sacrae Disciplinae Leges y un Prefacio sobre la historia de -

las codificaciones can6nicas y los trabajos codificadores. 

Los titulas de sus siete libros son: 
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Libro I. 

once t!tulos. 

De las normas generales, dividido !ste en 

Libro II. Del pueblo de Dios, dividido en tres par

tes¡ la primera parte sobre los fieles cristianos, la segunda 

parte de la constitución jerarquica de la Iglesia, subdividi

do a su vez en dos secciones, la primera de la suprema autor! 

dad de la Iglesia y la sección segunda de las Iglesias parti

culares y de sus agrupaciones; la parte ndmero tres habla de 

los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida 

apostólica, subdividido tambi!n en dos secciones, la primera 

de los institutos de vida consagrada y la segunda de las so

ciedades de vida apostólica. 

Libro III. La función de enseñar de la Iglesia, dividi 

do en cinco t!tulos, el primero llamado Del Ministerio de la 

palabra divina, el segundo De la Actividad Misional de la -

Iglesia, el tercero De la Educación Cat6lica, el cuarto De 

los nstrumentos de comunicación social y especialmente de 

los libros, y el quinto De la Profesión de Fe. 

Libro IV. De la función de santificar de la Iglesia, 

dividido en tres partes; la primera trata de los s_acramentos, 

la segunda de los dem~s actos del culto divino, y la tercera 

parte de los lugares y tiempos sagrados. 
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Libro v. De los bienes temporales de la Iglesia, di-

vidido en cuatro titulas llamados; De la adquisici6n de los -

bienes, De la administraci6n de los bienes, De los contratos 

y , principalmente de la enajenaci6n, De las p!as voluntades 

en general y de las fundaciones pías respectivamente. 

Libro VI. De las sanciones en la Iglesia, dividido en 

dos partes, la primera parte trata de los delitos y penas en 

general, y la segunda parte de las penas para cada uno de los 

delitos. 

Libro VII. De los procesos, dividido en cinco partes, 

la primera de los juicios en general, la segunda del juicio 

contencioso, la tercera parte de algunos procesos especiales, 

la parte cuatro del proceso penal y la quinta parte del pro

cedimiento de los recursos administrativos y en la remoci6n 

o traslado de los p4rrocos. 

3. ALCANCE DEL CODIGO DE DERECHO CANONICO. 

Al hablar sobre el alcance del C6digo de Derecho Can6-

nico, nos referimos a las leyes o ritos que puede comprender, 

por lo tanto diremos que el C6digo de Derecho Can6nico se re

fiere solamente a la Iglesia Latina, establecido en el c!non 

nfimcro uno, en donde se expresa que: "Los c~nones de ~ste --
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Código son s6lo para la Iglesia Latina" 3. 

Para entender lo que es la Iglesia Latina; diremos que 

la Iglesia Cat6lica nace en Oriente (Palestina) y allt se van 

desarrollando las primeras comunidades con Jerusalén, Alejan

dría, Constantinopla como comunidades principales, ~stas di

funden el Evangelio, sus costumbres litGrgicas y disciplina 

o derecho particular. Con el tiempo, a estas Iglesias se les 

dar! una consideraci6n particular, a sus jefes se les consid~ 

rar! patriarcas y a ellas mismas patriarcados. 

Algo parecido es lo realizado en Roma, que extender! 

por todo el mundo su disciplina can6nico y que, por su origén 

se llamar! Derecho Can6nico Latino, m!s es bastante impropio, 

pues se halla extendido por todo el mundo e incluso por el 

propio Oriente, que es el !mbito de las llamadas Iglesias 

Orientales. 

El destino de los patriarcados fue muy complejo, ya -

que la mayor parte de las Iglesias dependientes delos patria~ 

cados de Jerusalén, Antioquta y Alejandrta cayeron durante 

los primeros siglos en diversas herejías, separ!ndose de Roma 

(J) Piñero Carri6n, José Ma. Nuevo Derecho Canónico, Manual -

Pr~ctico, México, Ed. Atenas, la. ed,, 1983, p. 18 
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y acentuando su peculiaridad jurtdica m4s tarde en virtud -

del cisma oriental, ocurrir4 lo mismo con las Iglesias depen

dientes de la sede de Constantinopla. Los nacionalismos y -

otros factores contribuir4n a la divisi6n de estas Iglesias -

separadas ne Roma, dando origen a una peculiaridad jurtdica. 

Finalmente se ha dado la vuelta a la uni6n con la Iglesia de 

Roma de comunidades pertenecientes a estas Iglesias Orienta-

les, con el respeto de sus peculiaridades jurtdicas y cultu

rales por parte de Roma, con lo que existe dentro de la Igle

sia Cat6lica, adem4s del Derecho Latino, diversos derechos 

orientales como el armenio, malequ!ta, sirio, eti6pico. 

"El fen6meno de la emigraci6n ha borrado y vuelto im

propio el sentido geogr4fico de la expresi6n Iglesias Orien

tales y Latinas, pues hoy se hallan extendidas por toda Euro

pa y Am~rica, es decir el Occidente• 4 . 

4. INTERPRETACION DEL CODIGO DE DERECHO CANONICO. 

Para hablar de la interpretaci6n del C6digo de Derecho 

Can6nico, es conveniente decir que dicho C6digo es la recopi

laci6n de leyes de la Iglesia, es decir, es exactamente igual 

que si hablaramos sobre un c6digo de cualquier materia, por -

(4) Echeverrta, op. cit., p. 34 
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lo tanto la interpretaci6n es hecha, como en los dem4s c6di

gos, aut~nticamente por el legislador o a quien ~ste encomie~ 

de segan lo establecido en el c~non 16 namero uno que dice: 

"Interpretan aut~nticamente las leyes el legislador y 

aquel a quien ftste hubiere encomendado la potestad de inter

pretarlas autftnticamente• 5 • 

Las leyes pueden ser interpretadas como ya se dijo por 

el legislador o a quien ftste encomiende, pero diremos que el 

interprete autftntico de las leyes dadas es el legislador que 

emiti6 dicha ley y otro interprete puede ser tambifn su suce

sor, ya que tambi@n serS el legislador. 

Tampoco todo superior puede interpretar de manera au

tftntica la ley de un subalterno. MSs sin embargo, el Pontf

fice es un autftntico interprete de todas las leyes, ya sean 

universales o particulares, ya que @l es el supremo legisla

dor. 

Al mencionar la palabra interpretaci6n, queremos decir 

que gracias a ello se va a aclarar el contenido o el sentido 

de alguna ley. 

(SI Piñero, op. cit., p. 34 
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La interpretaci6n puede ser de muchas formas, por ejem 

ple Autl!ntica, como ya explicamos, General, es decir, las. le

yes eclesi4sticas se entenderSn segQn el sentido de las pro

pias palabras, m4s si quedara duda o indecisi6n sobre un tex

to se recurrir& a lugares o a fines perseguidos por la ley, 

o a las circunstancias en que se di6 y a la muerte del legis

lador en Qltimo de los casos, (c4non 17). 

La interpretaci6n de la ley penal, es decir en donde 

se establecen las penas o l!mita el ejercicio libre del dere

cho, deber5n ser interpretadas de manera estricta. 

Todo lo anteriormente establecido nos !ndica como lle

var a cabo la interpretaci6n de una ley establecida en deter

minada codificaci6n, pero qui! sucede si no existe ley establ~ 

cida es decir, si hay un vaci6 legal o jur!dico¡ •i •obre al• 

gQn caso concreto no existe norma, ley o costumbre se decidi

r! dependiendo de la materia de que se trate, si es en mate

ria penal no habr5 pena, pero si es en otra materia cualquie

ra que se trate, se observaran las leyes dadas a semejantes -

cosas o a los principios generales del derecho, pero siempre 

observando la equidad que se busca en el derecho can6nico y 

en otro momento puede dirigirse a la jurisprudencia de la 

Curia Romana o al parecer de los doctores (c4non 19). 
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A estos puntos los podemos llamar Derecho Supletorio, 

ya que en todo ordenamiento de normas es decir, el C6digo ca-

n6nico en este caso, no se preeven todos los casos que pudie-

ran ocurrir, mas sin embargo se prevea la forma en que se pu~ 

de suplir las carencias o lagunas que se encuentren en la 

ley, ya que no es posible adivinar las relaciones sociales 

del futuro. 

S. EFECTOS DE LA APLICACION DEL CODIGO DE DERECHO CANONICO. 

Como hemos podido observar, el C6digo de Derecho Can6-

nico es lo que podrtamos llamar la Ley de la Iglesia y como 

toda ley debe observar ciertos puntos o efectos para su apli

caci6n. 

El m&s importante efecto que se puede mencionar ea el 

efecto en cuanto al tiempo (seqGn el c&non ndmero nueve), por 

lo que estamos en presencia de la irretroactividad de las le

yes que se encuentran dentro del C6digo Can6nico en este me-

mento y las que vendr~n posteriormente, es decir, las leyes 

son de futuro, no de pasado. Este c&non es muy amplio, ya -
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ESlA TESIS 
SAUR DE U\ 

que establece la irretroactividad para todos los hechos y 

efectos, los derechos y las obligaciones establecidas dentro 

de este c6digo y los que en un futuro se estipulen. 

Podemos establecer que es verdad que las leyes van --

hacia el futuro, a menos que expresamente se diga en ellas -

sobre el pasado, que las leyes posteriores puedan abrogar o 

derogar a la anterior, si as! lo dice o si es contraria a la 

anterior, m4s si hubiese duda no se puede dar por revocada la 

ley anterior, sino debe entenderse conforme a la anterior y 

conciliarse dentro de lo posible con ella. 

El Derecho can6nico en M~xico durante la época colo-

nial tuvo plena vigencia, mediante el se regularon muchos as-

pectas del derecho de familia, sucesorio, procesal, penal, in 
ternacional e incluso administrativo y constitucional. Cuan

do nuestra patria alcanza su independencia; se redujo el 5mb! 

to de influencia del mismo, particularmente al dejar de exis

tir ciertas instituciones como el Patronato y la Inquisici6n, 

hasta que desapareci6 formalmente dicho ámbito de influencia 

con la reforma liberal, concretamente con la Ley del Matrimo

nio Civil del 23 de julio de 1859 y la Ley Org4nica del Regi~ 

tro Civil del 28 de julio de 1859. "Sin embargo subsisti6 en 

la pr4ctica de manera atenuada, pues era dif!cil modificar de 

un plumazo situaciones tan arraigadas como el derecho de fami 
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lia y de las personas• 6 

El derecho can6nico tiene una extensi6n que puede ser 

considerada en el tiempo y en el espacio. El primero es tan 

antiguo como la Iglesia, y durar& lo que ~sta, pudiendo deci~ 

se que nace con el primer hombre y durar& hasta el f!n de los 

tiempos. En el espacio su aplicabilidad se extiende de dere

cho a todo el orbe (por la catolicidad de la Iglesial, y de -

hecho a todos los puntos a que ha llegado la Iglesia o donde 

existen cristianos. 

6. LA COSTUM8RE. 

Por costumbre hemos de entender, a aquel uso implantado 

en una colectividad y considerado por ~sta como jur!dicamente 

obligarorio. 

En el derecho can6nico vemos que la costumbre tendr& 

fuerza de ley si es introducida ~sta por una comun~dad de fi! 

les, si es aprobada por el legislador, pudiendo ser esta apr2 

baci6n de una forma t&cita. 

(6) Diccionario Jur!dico Mexicano, Tomo II, Instituto de In

vestigaciones Juridicas, M~xico, Ed. PorrGa S.A., 1985 

pag. 
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La costumbre es un derecho no escrito, ~sta puede ser 

conforme a la ley, es decir, que puede determinar detalles 

contra la ley o fuera de la ley, esta Qltima as! se nombra 

porque establece leyes no existentes. 

Aquí vemos como es obvio que se trata de costumbres 

conforme a la ley, de ninguna manera en contra de la ley, 

aunque puede darse la situaci6n de que pueda crear leyes. 

SegGn el c4non veinticuatro, no podr5 tener jamás fue~ 

za de ley aquella costumbre que sea contraria al derecho di

vino, tampoco tendra fuerza de ley la costumbre que vaya con

tra los principios fundamentales del derecho can6nico; que 

esté contra la misma naturaleza de las cosas, o que busque 

con ella hacer desorden o esté en pecado. 

Cuando se menciona a la comunidad de fieles como intr2 

ductora de la costumbre, se quiere decir que para que una co

munidad sea capaz de introducir una costumbre; tambi~n debe -

ser capaz de recibir leyes para la Iglesia. La frase recibir 

leyes quiere decir por ejemplo, establecer una parroquia o -

cualquier cosa religiosa. 

Y por Gltimo, pura que una costumbre que sea contraria 

al derecho can6nico tenga fuerza de ley, se debe tener deter
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minado tiempo de cxist~ncia, el cual debe ser de treinta años 

cont!nuos y do una pr~ctica constante. 

Las anicas costumbres que prevalecen son las llamadas 

inmemoriales, segan lo establece el c5non namero veintiseis 

que dice: 

"Exceptuando el caso de que haya sido especialmente -

aprobada por el legislador competente, la costumbre contra la 

ley o extralegal s6lo alcanza fuerza de ley si se ha observa

do leg!timamente durante treinta años cont!nuos y completos, 

pero contra la ley can6nica que contengan una cl5usula por la 

que se proh!be futuras costumbres, s6lo puede prevalecer una 

costumbre centenaria o inmemorial"'. 

Para que la costumbre llegue a ser costumbre can6nica, 

es necesario que contenga una condici6n esencial, y e•ta es 

que debe estar aprobada por el legislador, ya sea por la apr2 

baci6n especial de ~l mismo; en cuyo caso la costumbre ya sea 

legal, extracan6nica, la antican6nica que no tenga clluaula 

expresa prohibida, tiene fuerza de ley desde su aprobaci6n -

aan pasado poco tiempo o porque as! lo establece el can6n 

veintiscis, es decir, "las costumbres legal, extralegal y 

(7) C6digo de Derecho Can6nico, op. cit., p. 36 
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anticanOnica, necesitan treinta años para que tengan fuerza 

de ley, en cambio las antilegales que contengan claasula - -

prohibitiva necesitan de cien años, y las antilegales que 

esten reprobadas por la ley no podr4n introducirse jamaa• 8 • 

(8) Roa Barcena, Rafael, Manual Te0rico-Pr4ctico Razonado de 

Derecho Can6nico Mexicano, M~xico, Imprenta Lite~aria, -

1862, p. 14 
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C A P I T U L O IV 

EL MATRIMONIO POR PROCURADOR DENTRO DEL 

DERECHO CANONICO, 



l. EL MATRIMONIO DENTRO DEL DERECHO CANONICO 

En el C6digo de Derecho Can6nico de 1918 no hab!a una 

definici6n de matrimonio, por lo que de acuerdo a una doctri

na de tiempo atras, cabe distinguir dos significaciones prin

cipales en ese concepto: 'matrimonio' en sentido activo; en 

cuanto al acto de casarse, en cuanto "casamiento" (matrimonio 

in fieri) y 'matrimonio' en sentido pasivo, en cuanto a est~ 

do conyugal, que es producto del casamiento (matrimonio in -

facto esse). 

Ello en claro, podemos establecer al matrimonio como 

un contrato leg!timo entre var6n y mujer, cuyo objeto es el 

derecho perpetuo y exclusivo sobre los cuerpos¡ que ambos con 

trayentes se otorgan reclprocamente en orden a la procreaci6n 

contrato que entrat5ndose de cristianos constituye a la vez -

sacramento. 

El matrimonio implica en efecto, un contrato, y de ah! 

que el consentimiento de los consortes sea elemento esencial 

del mismo, por lo dcm4s, entre cristianos ese contrato se ha 

elevado por disposici6n de Nuestro Señor Jesucristo a la dig

nidad sacramental, el objeto de dicho negocio es el ius in 

corpus con car&cter perpetuo y exclusivo, y por eso la indis2 

lubilidad y la unidad aparejan propiedades esenciales del ma-
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trimonio, decimos contrato 11 le9!timo" para subrayar que el m~ 

trimonio s6lo depende de la voluntad de las partes en cuanto 

a la prestaci6n o no del consentimiento, pero no que lo dem!s 

se halla sujeto a un régimen inexcusable de derecho objetivo 

(divino, eclesi!stico, civil), extremo éste que permite alu

dir m4s all4 del aspecto contractual referido, a la "institu

cionalidad" del connubio. Todas ~stas consideraciones entién 

danse aqut a tttulo preliminar. 

En cuanto a la realidad sagrada; que es la realidad de 

la Iglesia, Jesucristo instituy6 grandes medios de gracia para 

el hombre, con el Qnico fin de ayudarlo a vivir como hijo de 

Dios. Estos medios de gracia son los Sacramentos y para el -

estado conyugal también instituy6 el sacramento del matrimonio 

corno medio de gracia apropiado, con este sacramento "la comu-

nidad matrimonial se eleva a una comunidad sacramental, esto 

quiere decir, a una realidad de orden sobrenatural y sagrada, 

sin perder su sentido humano y natural" 1• 

Una de las partes m4s importantes de la nueva codific~ 

ci6n can6nica por todas sus implicaciones es el matrimonio. 

Mientras que en el C6digo Can6nico anterior no habta -

(1) Alejo, P., El Matrimonio,México, Ed.Paulinas,S.A., 1974 p.22 
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una definici6n·de matrimonio, en el C6digo de Derecho Can6ni

co actual podemos decir que: 

SegQn el Can6n 1055 del C6digo de Derecho Can6nico el 

matrimonio es: 

"l. La alianza matrimonial por la que el var6n y la -

mujer constituyen entre s! un consorcio de toda la vida1 ord~ 

nado por su misma !ndole natural al bien de los c6nyuges y a 

la gencraci6n y educaci6n de la prole, fue elevada por Cristo 

Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. 

2. Por tanto, entre bautizados nopuedehaber contrato 

matrimonial que no sea por ese mismo sacramento• 2• 

En el primer inciso se nos da una def inici6n indirecta 

de que es el matrimonio in fieri, en cuanto a instituci6n na

tural: consorcio de toda la vida, constitu!do entre un hombre 

y una mujer, ordenado por su misma !ndole natural al bien de 

los conydges, y a la generaci6n y educaci6n de la prole, con 

lo que se pretende armonizar el elemento subjetivo o carScter 

privado con su necesaria institucionalidad o carScter pdblico. 

(2} C6digo de Derecho Can6nico, op. cit., p. 502 
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Un concepto de matrimonio con una estructura jurldica 

podr!amos decir que, es el conjunto de leyes que emanan de 

la autoridad eclesi4stica competente para ordenar en el fuero 

externo el matrimonio de los cristianos sometidos a la Iglesia 

CatOlica de rito latino. 

Explicada esta definiciOn diremos que con la expresiOn 

conjunto de leyes nos referimos al derecho normativo, o norm~ 

tivamente considerado, para distinguirlo del derecho subjeti

vo, que es el conjunto de facultades y deberes que correspon

de a los casados, y del derecho como ciencia, que es el estudio 

de las normas que regulan el matrimonio, y desarrollar al! los 

derechos y obligaciones de los esposos. 

Con la frase "que emanan" se quiere decir, de donde -

procede la ley, es decir, de qu~ autoridad competente, ya sea 

la que la constituya, la que la proponga o la que la apruebe. 

Refiriéndose a la autoridad eclesi5stica, vemos que -

nuestroestudiono se refiere a las leyes sobre el matrimonio 

que emanan de la autoridad civil, ni a las normas que se en-

cuentren en ordenamientos jur!dicos estatales, ya que en el -

matrimonio can6nico la Gnica autoridad competente es la ecle

si~stica. 
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Por competencia entenderemos que en la Iglesia hay dos 

autoridades competentes sobre el matrimonio: el Romano Pontl

fice y los Obispos Diocesanos. Los dos tienen potestad legi~ 

lativa, judicial y penal en el sentido y en los limites expli 

cados al hablar de la organizaci6n eclesi5stica. 

En cuanto a ordenar con el fuero externo, se delimita-

r5 con esta frase el objeto de nuestro estudio. En el matri-

rnonio cristiano hay una inclinaci6n moral, y por tanto, hay 

normas que se refieren al mismo para regularlo desde ese 4ng~ 

lo. Al desenvolvernos dentro del Derecho no estudiaremos las 

leyes morales, sino el aspecto jurldico del matrimonio. 

El matrimonio de los cristianos serl de aquellos que -

pertenezcan a la Iglesia Latina. Es decir, Gnicamente obli9~ 

r5 a los cat6licos de la Iglesia Latina. 

Todo hambre tiene derecho natural al matrimonio, y na

die est5 oblidado a contraerlo. "Respecto de la libertad de 

contraer nupcias; ha de entenderse ella dentro del legitimo 

orden normativo, el cual podrS vedar llcitamente el casamien

to en determinadas circunstancias y bajo sanci6n de nulidad 

inclusive• 3• 

(3) Enciclopedia Jurldica Omeba, po. cit. 
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El matrimonio aunque, como mero contrato natural posee 

por su origen divino y por sus finalidades un innegable car&~ 

ter sacral, del que dan testimonio todas las religiones, M4s 

aparte de la sacralidad coman a todo matrimonio, el connubio 

cristiano posee sacramentalidad, Cristo Nuestro Señor elev6 

a la dignidad de sacramento el mismo contrato matrimonial en

tre bautizados; !rnbos aspectos, el contractual y el sacramen

tal se hallan inevitablemente unidos, y por consiguiente entre 

bautizados no puede haber contrato matrimonial v!lido que por 

el mismo hecho no sea sacramento. 

Como todo sacramento, el del matrimonio debe poseer -

materia, forma y ministro. Como resultado de mQltiplea dise~ 

cienes, materia pr6xima del matrimonio son las palabras o si~ 

nos por las cuales las partes se ofrecen mutuamente el ius in 

corpus, y materia remota ese mismo ius; mientras que la forma 

consiste en la aceptaci6n que en tal sentido se expresan los 

contrayentes, ya que aquellos celebran el contrato que es in

separable del sacramento. 

El sacerdote asistente no es el ministro del matrimo

nio, sino tan s6lo su testigo calificado, y eso aparte es mi

nistro de las ceremonias rituales que se agregan al sacramen

to, 

- 90 -



Para ser sujeto v4lido del sacramento del matrimonio 

es preciso hallarse bautizado y no padecer impedimentos diri

mentes, que son aquellos que hacen a la persona inh!bil para 

contraer v4lidamente matrimonio. Por lo tanto, cuando se ca

san entre st dos bautizadoscatOlicos o dos bautizados acatOli 

cos, o un bautizado cat6lico con otro acat6lico, hay sacramen 

to, no lo hay en cambio si se casan entre s! dos infieles, -

cuando se liga a un bautizado con un infiel y supuesto contr~ 

to v!lido, la t~sis m4s probable es que no hay sacramento pa

ra nadie, en razOn de que siendo indivisible el matrimonio y 

siendo incapaz de sacramento el infiel, dicha incapacidad re

percute sobre la parte bautizada misma: cuando se contrajo m~ 

trimonio con la infidelidad: pero luego Smbos cOnyuges se con 

virtieron. su contrato matrimonial debiera ser autom&ticamen 

te sacramento. 

As! pues, solamente es sacramento el matrimonio cele

brado v!lidamente entre bautizados, aunque hubiere recibido 

el bautismo fuera de la Iglesia Cat6lico o se hubieran apart~ 

do de ella, o hubieran perdido la fe, pues el sacramento actGa 

ex opere operato y va ligado indisolutamente al contrato matri 

monial entre bautizados, aunque no sean creyentes. No es sa

cramento el matrimoniocntredos personas no bautizadas, pero 

la posterior reccpci6n del bautismo se persevera el consenti

miento, hace que advenga la sacramentalidad. 
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La Iglesia tiene potestad exclusiva sobre matrimonio 

de los bautizados; tanto para legislar como para juzgar y ad

ministrar, pues por raz6n del sacramento queda sometido al -

contrato a su jurisdicci6n, Los bautizados estln sujetos a 

las normas matrimoniales can6nicas, y salvo excepci6n o dis

pensa estln sujetos a la forma matrimonial can6nica. 

En orden a la licitud, s6lo puede ser sujeto quien no 

estl afectado por impedimentos impedientes u otras prohibici2 

nes legltimas, y se halle en estado de gracia; •quien contrae 

pese a dichos estatutos se casa vllidamente, pero illcitamen 

te y no recibe la gracia propia del sacramento, que sOlo le -

llegara cuando remueva el obstlcu10• 4• 

La noci6n misma del impedimento tiene dos sentidos o 

criterios: el material, que son las circunstancias relativas a 

la persona misma que por ley inciden en la vllida celebraci6n 

del matrimonio, en sentido formal, es la prohibiciOn legal y 

dirigida a las personas afectadas por aquellas circunstancias. 

Estos criterios se simplifican en el C6digo Can6nico 

de 1983 respecto al de 1917, pues por un lado, desaparece la 

contraposici6n entre impedimentos dirimentes e impedimentos 

(4) Echeverr!a, op. cit. p. 193 
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impedientes, y por otro se elimina la distinci6n entre impedi 

mentes de grado mayor y menor, que se vera referida en el c6-

digo de 1917 a la relaci6n entre la intensidad de la prohibi

ci6n y la falta de severidad en la concesi6n de la dispensa 

del impedimento , es decir, de la diversa trascendencia que 

tcnta en la validez de la dispensa el falseamiento de la ver

dad en la petici6n misma. En el supuesto del impedimento de 

grado menor, la dispensa del mismo concedida falseando los -

hechos era válida, mientras que en los de grado mayor eran -

las mismas circunstancias, la dispensa era nula. 

Ad las cosas, los criterios de distinci6n en el actual 

r~gimen jur!dico son los siguientes: 

l. Por raz6n de su or!gen, se clasifican en impedimen

tos de derecho divino e impedimentos de derecho humano o de 

derecho eclesi!stico, los primeros son los que est&n estable

cidos por Dios y afectan a todos los hombres, y los impedime~ 

tos de derecho eclesiástico, son los que est!n constituidos 

por la Iglesia y s6lo afectan a los bautizados en la Iglesia 

Cat61ica. 

2. Atendi~ndosc al criterio de su prueba o publicidad, 

el c!non 1074 distingue el impedimento pGblico del oculto. 

El primer es el que puede probarse en el fuero <.!xtcrno, es de
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cir, aquel que aún no estando en el derecho divulgado, puede 

alcanzar publicidad por alguno de los medios de prueba admtti 

dos en el derecho; como son los documentos pQblicos o el tes

timonio o testigos calificados, el segundo no es suceptible 

de divulgaci6n por esos mismos medios probatorios. Basta pa

ra ser calificado de pQblico un impedimento cuando se conoce 

o pueda probarse externamente el hecho que constituye un imp~ 

dimen to. 

J. Desde el lngulo de su conocimiento, los impedimen

tos pueden ser ciertos y dudosos, distinci6n que procede del 

grado de certeza moral acerca de su existencia. Si la duda 

versa sobre la efectiva existencia del hecho mismo que la ley 

considera impedimento, ~ste serl dudoso con duda de hecho; si 

la duda recae no sobre la efectiva existencia del hecho, mis

mo que es evidente, sino sobre si tal hecho se incluye dentro 

del supuesto contemplado por la ley, el impedimento ser! dud2 

so con duda de derecho. 

La nulidad del matrimonio no dependerl de la duda del 

~mpedimcnto, sino de la efectiva existencia del mismo. 

Tambi~n los impedimentos pueden ser absolutos o rela

tivos, y perpetuos o temporales. El primero impide el matri

monio, el segundo s6lo afecta al matrimonio entre personas --
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-

determinadas. Los otros se refieren a la posibilidad de suce

si6n o no por el simple transcurso del tiempo, el de edad se

r!a temporal; el de crimen perpetuo. 

De acuerdo con el c4non 1136 sobre la obligaci6n y de

recho de los padres de cuidar en medida de sus fuerzas de la 

educaci6n de la prole, tanto física, social y culturalmente, 

de la misma menera moral y religiosa, no hace sino ratificar 

principios de derecho natural y divino-positivo. Desde lue

go, la validez y licitud del matrimonio no requiere que las 

partüs al celebrarlo, tengan concretamente en vista esos f i

nes, pues basta que no los excluyan de manera positiva. 

El ftn primario del matrimonio comprende la generaci6n 

lato sensu, esto es; flsica y espiritual, y por ende se desd2 

bla en dos aspectos: procrear la prole y educarla. Ambas ra

mas de fin primario se fundan en una naturaleza misma: la pro 

creaci6n, indispensables para la duraci6n y desarrollo del g~ 

nero humano, requiere la ordenada uni6n de los sexos propia 

del matrimonio; por lo dem!s, no se trata de engendrar a ni

vel biol6gico, sino de engendrar personas, y esto supone una 

prolongada empresa de educaci6n que justamente incumbe a la 

familia. 

La unidad y la indisolubilidad según el c4non 1056 -
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son propiedades esenciales del matrimonio, las cuales en el 

matrimonio cristiano obtienen una firmeza peculiar por razOn 

del sacramento. 

Ambas se dicen propiedades esenciales en cuanto que 

deben existir para que haya verdadero y perfecto matrimonio, 

de modo que si alguien contrae excluy~ndolas positivamente, 

el enlace sera nulo. Por lo demas, la unidad y la indisolubi 

lidad proviene del derecho natural, confirmado por el derecho 

divino-positivo. M!s sin embargo, la ausencia de una u otra 

de esas propiedades no comprometen en forma absoluta el fin 

primario del matrimonio. 

La unidad impl!ca que el matrimonio es el ligamen de 

un solo hombre con una sola mujer. Se veda en consecuencia 

la poligamia, o sea la pluralidad de uni6nes simultlneas, en 

sus dos especies: "poliandria" o uni6n de una mujer con va

rios hombres, y "poligamia" o uni6n de un hombre con varias 

mujeres. Es decir, en esta propiedad se fundamenta el matri

monio monog&mico. 

La unidad se considera una exigencia del derecho natu

ral, porque la monog4mia es el r~gimen m4s conforme con los 

fines del matrimonio, toda vez que aquellas formas de poliga

mia; o se oponen a la procreaci6n y educaciOn de la prole o -
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dificultan notablemente el fin de la educaci6n, y en todo ca

so contrar!an abiertamente las finalidades securdarias. 

Las consecuencias de la unidad del matrimonio son va

rias, en primer lugar se previene mediante el impedimento -

vinculo o ligamen (c~non 1085) a cuyo tenor atenta inv!lida

mente el matrimonio quien est5 ligado por el vinculo de un -

matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Ademls, 

la unidad forma parte de la naturaleza del matrimonio (c!non 

1134), cuya ignorancia puede causar la nulidad segan lo esta

blecido en el c&non 1096. 

La "indisolubilidad" significa que el matrimonio no -

puede disolverse por voluntad mutua o unilateral de los c6n

yugcs. Se proscribe ast el llamado•matrimonio de prueba", 

el divorcio absoluto o vincular. 

La insolubilidad consiste en la perpetuidad del vincu

lo matrimonial, una vez constituido validamente sin que pueda 

disolverse fuera de la muerte, ni por su propia naturaleza, 

ni por la voluntad de los c6nyuges, ni por acto de la autori

dad humana. 

La doctrina cat6lica entiende que la indisolubilidad 

es una propiedad del matrimonio impuesta por el derecho natu-
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ral secundario, pues si de una parte no hace rotundamente im

posible el fin primario, al menos dificulta notablemente la 

educaciOn de la prole. 

La indisolubilidad como alianza irrevocable estableci

da en el clnon 1057,2, y como v!nculo perpetuo segQn el canon 

1134, es elemento esencial del objeto del matrimonio que no -

puede excluirse (canon 1101,2) y que exige de los contrayen-

tes capacidad ps!quica suficiente para entender dicha propie

dad y asumirla, clnon 1095. 

También el error sobre la indisolubilidad es causa de 

nulidad; si hubiere determinado a la voluntad fclnon 1099), 

no as! la ignorancia, pues el clnon 1096 solamente requiere 

el conocimiento de que el matrimonio es un consorcio permanen 

te o estable. 

El matrimonio desde el punto de vista legal, ofrece 

dos aspectos: el canOnico o religioso y el civil, que se con

trae ante el representante del poder pQblico. 

La validez del matrimonio depende de la legislaciOn 

de cada Estado, es decir, "el matrimonio religioso y las dec! 

sienes que la autoridad eclesiástica dicta en relacien con el 

mismo, tendrán el grado de reconocimiento que dicta el 
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Estado"~ 

Todo esto tiene su antecedente cuando la religi6n lla

mada protestante se desentendi6 del matrimonio, anicamente 

lo acompañar! con ceremonias religiosas, mas no legislar! --

sobre ~l. Es cuando el Estado moderno "reivindic6 para si 

la competencia de toda actividad que, con efectos jurldicos 

se produjese en su &mbito de actuaci6n• 6 . 

Existen Estados que tienen al matrimonio como algo re-

ligioso, en donde no les corresponde reglamentar, es decir, 

cada religi6n tiene su sistema matrimonial que las leyes de 

cada Estado aceptan, sin imponer f6rmula alguna; como ejemplo 

tenemos a algunos Estados isl&micos en Grecia y el Vaticano, 

Encontramos tambifn que por el pluralismo que existe 

en las sociedades de hoy es muy dificil mantener un sistema 

religioso puro, de ahl queun1n•trimonio religioso se haga -

coexistir con un matrimonio civil. Aqul se le ofrece a los 

ciudadanos la opci6n de elegir entre el matrimonio religioso 

o civil, entcndi~ndo que deber&n reunir las condiciones del 

matrimonio que elija. 

(SI Ibid., p. 553 

(61 Ibid., p. 553 
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El matrimonio Gnicamente civil lo impone el Estado co

mo ceremonia y legislaci6n, donde se reserva a legislar de m2 

do exclusivo en cuanto a impedimentos, requisitos del consen

timiento, forma, causas matrimoniales y efectos civiles. 

Este sistema puede darse puro, es decir, con descono

cimiento total por parte del Estado en cuanto al matrimonio 

religioso, y existen patses en que prohtben contraer matrimo

nio can6nico antes que el civil; con severas penas para los 

contrayentes y el ministro religioso si as! se hiciere. 

El sistema del matrimonio civil obligatorio puede rea

lizarse con forma civil para todos, es decir, los contrayen

tes han de comparecer forzosamente ante el funcionario pdbli

co y realizar la ceremonia pre•crita por la ley civil, prepa

rando el expediente en la oficina correspondiente, fijando la 

fecha y hora con el funcionario, realizando todo conforme a 

la ley civil. Este sistema es adoptado por nuestro pats, 

Francia y B~lgica. 

No todos los patses aplican la variante del sistema 

de matrimonio civil obligatorio con la misma amplitud. Mh -

sin embargo, y aan con todas las variedades, no llegan a alt~ 

rar lo que es sustancial para el Estado, es decir, el matrim2 

nio ser~ pura ~l algo exclusivamente civil. 
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El matrimonio visto como sacramento dado por Cristo -

para ser seguido por todos los fieles de la Iglesia Catalica, 

es con el fin de realizar plenamente su amor, es dar vida a 

un nuevo mundo de uni6n conyugal o matrimonio, se establece 

comunidad Intima de vida y amor fundada en un alianza que ha 

de durar para toda la vida. 

Refiriendonos a la comunidad Intima, diremos que es -

una comunidad pequeña, ya que se constituye por dos personas 

Qnicamente, diler~ntcs de sexo y es perfecta porque responde 

plenamente a los fines para los cuales fue instituida, y por 

tener el hombre y la mujer los medios para conseguirlo. 

De hecho la comunidad conyugal supone la untan de la 

persona total del hombre con la persona total de la mujer en 

todos sus niveles, Unian integral de lo que es eapectfico y 

propio de 3mbos a nivel afectivo, corporal, intelectual y es

piritual. 

Si hablamos ahora de la comunidad de vida y amor, dir~ 

mos que la comunidad conyugal tiene como fundamento el amor, 

El amor es la fuerza unificadora de la comunidad conyugal, -

todo matrimonio que no se fundamenta en el amor est4 destina

do tarde o temprano al fracaso. 
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La fidelidad y la indisolubilidad son las caracterlsti 

cas del amor conyugal. Sobre este punto tan importante el -

Concilio Vaticano II hace un llanadoatodos los esposos: "La 

lntima uniOn de los esposos como mutua entrega de dos per•o

nas, lo mismo como el bien de los hijos, exige plena felici

dad conyugal y urgen su indisoluble unidad• 7 • 

Respecto a que es una comunidad fundada en una alianza, 

podemos decir que es el acto humano por el cual el hombre y 

la mujer se dan y reciben mutuamente, constituyen una aut@nt! 

ca alianza o contrato entre los cOnyuges. 

Se estipula con el sl de !mbos al momento de contraer 

matrimonio, en libre, reclproco y pleno consentimiento. 

Es una alianza ordenada y funcional que debe ser vivi

da por la pareja a lo largo de toda su existencia, con ayuda, 

colaboraciOn y cooperaciOn de 4mbos para toda situaciOn que 

se presente. 

Es una comunidad din4mica, porque una din4mica vigoro

sa y ben~fica encierra la comunidad conyugal1 se concreta en 

la ayuda y perfccci6n mutua de las personas, de los c6nyuges, 

(7) Alejo, op. cit., p. 1l 
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y en la fecundidad. Los dos cooperan al perfeccionamiento -

mutuo. El amor es comuni6n de la persona total y de los val2 

res espirituales y corporales, intelectuales y afectivos de -

cada c6nyuge, pertenecen a los dos y se ordenan a la perfec

ci6n de 5mbos. 

El matrimonio es en funci6n de la vida. No solamente 

de las nuevas vidas de los hijos, sino de la vida de la pare

ja, o sea de las mismas personas del hombre y de la mujer ca

sados. 

El amor tiende al bien de la persona amada, y en el 

matrimonio cada esposo ha de procurar el bien de la persona 

del otro; ayud!ndose mutuamente se complementan, se integran, 

progresan y se perfeccionan, la mutua ayuda es un gran bien 

del matrimonio y no se le debe minimizar ni olvidar. 

Debe existir esta en un sentido material, ya que se -

enfrentan a las necesidades y situaciones que constituyen el 

aspecto material de la existencia1 en un aspecto sexual, ya 

que ~ste es un aspecto de gran sentido humano, que expresa la 

entrega plena y reciproca de los c6nyuges; tambiAn hay mutua 

ayuda afectiva, que es la entrega de sentimiento y afectos 

amorosos que se manifiestan mutuamente los casados, hablamos 

tambiAn de mutua ayuda intelectual; Asta sabidur!a que el ser 
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humano va conquistando con la experiencia, el estudio y la 

observaci6n, aunado con la reflexi6n se servir& de ella como 

gu!a. 

Por sus caracter!sticas intelectuales propias, el hom

bre y la mujer se complementan cada uno apartando de algo de 

s!, por lo que podemos decir que el matrimonio es un camino 

de perfecci6n. 

"El derecho can6nico sigue manteniendo suposici6n tra

dicional protectora del matrimonio, protecci6n que es dispen

sada antes de la celebraci6n del matrimonio, mediante el rec2 

nacimiento del derecho de nupcias, como una espectativa que 

no debe ser impedida, sino en el m!nimo indispensable exigido 

por la realidad esencial del matrimonio y por el bien de los 

c6nyuges durante la celebraci6n, as! como la representaci6n 

de alguno de los contrayentes por otra persona, y despuAs de 

la celebraci6n, a trav~s de presunciones favorables a la con

scrvacic5n del rnatrimonio 118 • 

(8) L6pez Alarc6n, Mariano, y Navarro Vals, Rafael, Curso de 

Oererecho Matrimonial y Concordado,Madrid, España, Ed. -

Tecnos, 1984, p. 137 
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2, EL MATRIMONIO POR PROCURADOR, 

Para poder hablar del matrimonio por procurador, es -

necesario saber qu' es la procuraci6n. 

La procuraci6n o representaci6n, es el acto de repre

sentar, o la situaci6n de ser representado. Es sustituir a 

otro o hacer sus veces. 

"La procuraci6n o repreaentaci6n en sentido general, 

es un fen6meno jurldico que implica la actuaci6n a nombre de 

otro en el campo del derecho• 9 • 

La cooperaci6n entre las personas en el mundo de los 

hechos no se puede negar, de ah! que surge a la vida jurldica 

la instituci6n de la procuraci6n1 en virtud de la cual una -

persona llamada representante realiza actos jurldicos en nom

bre de otra llamada representado, en forma tal que el acto 

surte efectos en forma directa de la esfera jurídica de este 

Gltimo; como si hubiera sido realizado por ,l, As! los dere

chos y obligaciones emanadas del acto jurldico de que se tra

te se imputan directamente al representado. 

(9) Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VIII, op. cit. 
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La representaci6n supone pues, que una persona que no 

es a quien corresponden los interéses jur!dicos en juego, pon 

ga su propia actividad al servicio de tales intereses ajenos, 

realizando un acto jur!dico a nombre de la persona a quien -

pertenece. 

La mayor!a de los autores coinciden en afirmar que el 

derecho romano no conoci6 la representaci6n, quiz4 esto se -

explique si recordamos el gran formalismo sacramental de ese 

derecho y la circunstancia de que el pater familias adquir!a 

derechos y obligaciones por sr, y a través de los incapaces 

dependientes de él como hijos y esclavos, por lo que la insti 

tuci6n que se comenta no resultaba necesaria. 

El derecho can6nico inf luy6 para su desarrollo al pug

nar por la desaparici6n de la esclavitud y la solidificaci6n 

de la familia, pero quiz4 el principal motor que determin6 

la afirmaci6n de la procuraci6n como instituci6n jur!dica im

prescindible para la vida moderna lo constituye la fuerza de 

las relaciones comerciales, que requer!an de una figura jurí

dica que permitiera la celebraci6n constante y numerosa de -

transacciones jurídicas de todo tipo, al mismo tiempo en di

versos sitios. 

El artículo 2548 del C6digo Civil al legislar sobre el 
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objeto del mandato, dicen que pueden serlo todos los actos 

l!citos para los que la ley no ex!ge la intervenci6n personal 

del interesado. 

No hay prohibici6n ninguna contenida en el C6digo Ci

vil o en cualquier otra ley respecto a la celebraci6n del ma-

trimonio por medio de procurador o mandato. 

El matrimonio por procurador es aquel donde el censen-

timiento puede expresarse por medio de apoderado, con poder -

especial en el que se designe expresamente la persona con - -

quien el poderdante ha de contraer matrimonio. 

Como en el matrimonio celebrado entre ausentes por me-

dio de procurador consta el consentimiento por signos o seña-

les escritas, •creemos que este es el lugar en que debe 

hablarse de las condiciones que ha de tener la expresi6n del 

consentimiento consignado en la escritura• 1º. 

SegGn la Ley 5a. del Digesto, "s6lo el v4ron podrl -

casarse por poder para evitar los fraudes y engaños que pudi~ 

(10) Carbonero y Sol, Le6n, Tratado del Matrimonio de sus Im-

pedimentos y Dispensas, Tomo I, Madrid, España, 1885, --

Ja. ed., p. 123 
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ra dar lugar la debilidad de la mujer" 11 

El derecho can6nico no habla acerca de esta prohibi

ci6n, pero segOn el autor Le6n Carbonero y Sol afirma que -

"debe considerarse vigente la Legislaci6n Romana, mientras -

no conste que ésta ha sido derogada por la costumbre, por lo 

tanto, los matrimonioepor procurador son v&lidos como consta 

en el capitulo Procurador, sin que el Concilio Tridentino 

haya hecho variaci6n alguna en esta materia• 12 • 

El matrimonio por poder debe celebrarse de igual mane

ra que cuando est&n presentes &mbos esposos, s6lo que con pe

queñas diferencias como la de señalar hora y minutos en que se 

otorgan los consentimientos, para que pueda decir si hubo o 

no matrimonio, ya que podr!a darse el caso de que se revoque 

el poder o el mandante hubiere fallecido; el p&rroco deber& 

leer el poder ante los contrayentes y testigos, preguntar& -

ademas a los contrayentes y después a los testigos si tienen 

noticia de algGn impedimento. 

Al admitir el c4non 1104 que los contrayentes estAn -

presentes en la celebraci6n del matrimonio por medio de proc~ 

(lll Ibid., p. 125 

(121 Ibid., p. 126 
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rador, se deduce ello que la manifestaci6n del consentimiento 

puede hacerse personalmente o por medio de representante, tan 

to por uno como por 4mbos contrayentes, observando los requi

sitos que se exigen. 

El mandato solamente puede ser otorgado por el contra

yente que apodera, y no por un tercero. El mandato debe reu

nir los requisitos necesarios para contraer v&lido-matrimonio, 

como son los de capacidad y habilidad. 

El c4non 1105 no determina las cualidades de el manda

tario, por lo cual podr4 desempeñar esta funci6n cualquier -

persona visto en este sentido, con capacidad para ser repre

sentante. Podría ser var6n o mujer, cat6lico o acat6lico, p~ 

riente o extraño, etc. 

2.1 REQUISITOS DEL MATRIMONIO POR PROCURADOR. 

Para poder contraer matrimonio v&lidamente, el c4non -

1104 establece que han de estar presentes los contrayentes en 

persona, o por medio de procurador. El c4non 1105 dispone que: 

1) Para contraer v!lidamente matrimonio por procura

dor, se requiere de : 
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1° Que se haya dado mandato especial para contraer con 

una persona determinada. 

Esta habr! de designarse de modo inequtvoco; que no -

ofrezca duda su identificaci6n. No basta por consiguiente, -

el poder concedido en t~rminos generales, ni es admisible el 

poder que contenga exclusiones de elementos esenciales del m~ 

trimonio o lo someta a condiciones de futuro. 

El poder puede revestir tres modalidades por raz6n del 

tipo de documentos en que se plasme: 

al Documento pGblico ecleai!stico firmado por el man

dante y ademls por el Plrroco o el Ordinario del lugar donde 

se otorga el mandato, o por un sacerdote delegado de uno de 

ellos. 

bl Documento t~ntico civil. 

el Documento privado ante dos testigos, que firmarln 

con el poderdante. 

2º Que el procurador haya sido designado por el man

dante, y d~sempeñe personalmente esa funci6n. 
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2) Para la validez del mandato se requiere que est6 -

firmado por el mandante, y adem4s por el P4rroco o el Ordina

rio del lugar donde se da el mandato, o un sacerdote delegado 

por uno de ellos, o al menos por dos testigos o que se haga -

mediante documento aut6ntico a tenor del derecho civil. 

Excepto cuando es necesario, nadie debe asistir sin -

licencia del Ordinario del lugar al matrimonio por procurador. 

SegGn lo establece el c4non 1071,1,2. Se trata de una prohi

bici6n can6nica, cuyo incumplimiento no afecta a la validez -

del matrimonio, sino solamente a su licitud. La prohibici6n 

tiene por objeto evitar ligerezas y abusos en la celebraci6n 

del matrimonio por poder. 

3) Si el mandante no puede escribir, se ha de hacer -

constar esta circunstancia en el mandato, y se añadir& otro 

testigo que debe firmar tambi6n el escrito, en caso contra

rio el mandato es nulo. 

4) Si el mandante antes de que el procurador haya con

tratdo a su nombre revoca el mandato o cae en amencia, el ma

trimonio es inv!lido, aunque el procurador o ~l otro contra

yente lo ignoren. 

Los requisitos para la validez del mandato procurato
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rio a tenor del c~non 1105, son los siguientes: 

Mandato especial para contraer matrimonio con una de

terminada persona; por tanto no basta el poder general, sino 

que el mandante tiene que hacer constar que es para contraer 

matrimonio. Tambi~n el mandante tiene que designar en el ma~ 

dato la persona con la que quiere contraer. No puede encame~ 

dar esta designaci6n a terceras personas ni puede hacerlo 

oralmente, por carta, en documento aparte y otros. 

El mandante ha de designar tambi6n el procurador en el 

mandato, y ~ste es quien ha de desempeñar el acto del matrim2 

nio la funci6n de representante, es decir, manifiesta el con

sentimiento matrimonial. Por lo tanto, el mandante no puede 

encomendar a tercera persona la determinaci6n del procurador, 

ni ~ste puede encomendar a otro el actuar en la ceremonia ma

trimonial. 

El mandato ha de constar de documento escrito y tiene 

que estar firmado por el mandante y el PSrroco del lugar don

de se ha dado el mandato, o el sacerdote delegado o cualquie

ra de los dos anteriores o dos testigos. Se admite tambi~n 

que puede darse ese mandato en documento aut~ntico a tenor 

de derecho civil. El admitir que el documento escrito ante

riormente expuesto puede ser sustitu!do por este documento -
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civil es una novedad del C6diqo actual. En el anterior no se 

admitta. 

Si el mandante no sabe escribir, hay que hacer constar 

esta circunstancia en el mandato y tiene que firmar el docu

mento un testigo mas. 

La no revocaciOn del mandato antes de que el procura

dor haya procedido a la celebraciOn del matrimonio. Basta la 

revocaciOn interna, es decir, que entre el momento de dar el 

mandato y la celebraciOn del matriminio haya desistido de la 

voluntad de contraer¡ que en el momento de la celebraciOn no 

qlll.ere contraer, aunque no haya manifestado eae acto positivo 

de no querer contraer matrimonio o no lo haya hecho llegar -

a conocimiento del procurador. 

En caso de que haya revocaciOn sOlo interna del con

sentimiento, tendr5 que probarlo el mandante. Ser!a de apli

caciOn todas las normas referentes a la simulaciOn. Lo que 

se requiere ea que el mandante en el momento de la celebra

ciOn del matrimonio, est~ pensando en el mismo y queriendo -

contraerlo. En cambio, lo que si se requiere es que no haya 

catdo el mandante en amencia antes de la celebraciOn del ma

trimonio y aquella subsista en ol momento de celebrarse el -

mismo. Creemos que aqut amencia ha de entenderse en el sen-
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tido de que no sufra transtornos habituales que le hagan inc~ 

paz para dar un consentimiento matrimonial v4lido. 

El poder se extingue si el poderdante1 antes que el -

procurador hubiere contratdo matrimonio en su nombre, revoca 

el mandato o cae en amencia, aunque el procurador o el otro 

contrayente lo ignoren. 

La revocaci6n del poder ha de ser hecha en forma le

gal, expreaando el dta, hora y minutos en que se otorga la -

revocaci6n, para saber en caso de que el matrimonio ya se -

hubiere celebrado, si se celebr6 antes o despugs de la revo

cac16n, y por consiguiente si es vllido o nulo. El apoderado 

se debe exceder en los l!mites y facultades del poder, y tam

poco podrl poner alguna condici6n determinada, ya que de ser 

ast el matrimonio sera nulo. 

El mandato conserva su eficacia indefinida a no ser 

que se hubiere otorgado por tiempo determinado. Tambifn se 

extingue si el poderdante, antes de que el procurador hubiere 

contratdo matrimonio en su nombre, revoca el mandato o como 

lo hemos establecido cae en amencia, aunque el procurador o 

el otro contrayente lo ignoren. 

Se pone de relieve aqut; la prevalencia de la volun

- 114 -



tad matrimonial interna sobre la declarada, de modo que si 

el mandante revoca el mandato, es decir, ha manifestado que 

es su voluntad que el mandatario designado por ~l, no contra! 

ga en su nombre el matrimonio proyectado, la declaraci6n ma

trimonial realizada por el procurador no crea el vtnculo ma-

trimonial, aunque ~ste ignorar! la revocaci6n del poder. 

De igual forma es nulo el matrimonio si el mandante -

cae en amencia antes de la celebraci6n del matrimonio, o sea 

si pierde el uso de raz6n por causa de enfermedad mental de 

modo habitual y pleno, de acuerdo a lo expresado por el ndme

ro uno del c4non 1095, porque aunque el mandato continue vi

gente, el contrayente no podrta contraer v4lidamente.el matri 

monio en el momento en el que el procurador est! exterioriza~ 

do el consentimiento de su representado, consentimiento que -

virtualmente prestado no persevera por causa de enfermedad --

mental. M4s observamos que "no es suficiente que el poderdan 

te hubiere padecido algOn transtorno mental transitorio, pues 

no le impide el consentimiento virtual subsistente en el mo-

mento de la celebraci6n del matrimonio, ni el defecto de dis-

creci6n de juicio, ni la incapacidad para asumir las cargas -

esenciales del matrimonio, pues una y otra incapacidad no op~ 

ra de modo absoluto sobre el contrato matrimonial, sino en -

relaci6n con la constituci6n de la comunidad conyugal (c~non 

1095, 2 y J), a la cual no afecta el mandato• 13 . 
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El matrimonio por procurador es v!lido, tanto antes -

como despu~s del Concilio Trento, con tal de que se haya cel~ 

brado ante el p!rroco y los testigos, y segan la opini6n mas 

aceptada entre los te6logos, este mal es indisoluble, es un 

verdadero sacramento, hasta el grado tal¡ que si los casados 

por poder renuevan su consentimiento ante el p5rroco y los -

testigos, no es que esta revocaci6n sea necesaria, sino dnic~ 

mente para remover cualquier escrGpulo. 

Por todo esto y por la especial raz6n de que el matri

monio es a la vez sacramento y contrato, y no un contrato - -

cualquiera, sino de gran trascendencia para la familia y la 

sociedad, y por estos elementos tan importantes se exige que 

en la practica se proceda conforme a la doctrina mas segura 

en donde se pide la revalidaci6n del matrimonio celebrado por 

poder, antes de la reuni6n de los c6nyuges ratificaran estos 

su matrimonio. 

3. INCONVENIENTES DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO POR PRO

CURADOR DENTRO DEL DERECHO CANONICO. 

Como hemos podido apreciar a trav~s de este trabajo, -

los canones 1104 y 1105 referentes al matrimonio por procura-

(13) lbid., p. 129 
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dar no establecen situaciones que podrtan en determinado mo

mento llevar a crear cierta confusi6n a aquellas personas que 

se vieran envueltas en situaciones tales; que tuvieran que r~ 

currir al matrimonio por procurador. Es decir, considero que 

el Código de Derecho Canónico pudiera ser m!s explicito en -

estos c4nones y tratar de visualizar qu~ problemas se pueden 

presentar a futuro. 

Por ejemplo, de todas las dificultades que suscita el 

matrimonio por poder, ninguna es tan importante como la de -

determinar qu~ ocurre con aquel matrimonio que se celebra -

despu~s de revocado el poder. Existen autores que han enten

dido que se trata de un matrimonio absolutamente nulo, y - -

otros hablan de anulabilidad. 

Por mi parte, entiendo que estartamos en ese caso en 

presencia de un matrimonio inexistente, ya que faltarta el 

consentimiento de uno de los c6nyuges1 elemento esencial para 

producir el matrimonio. Por lo tanto, haya o no cohabitaci6n, 

el matrimonio no puede confirmarse jam!s. 

Otra cuestión controvertida es la relativa a la dura

ción del poder. Nuestra ley no sabe nada al respecto, pero 

serta muy conveniente y ofrecerta mayor seguridad si en el -

poder no sólo se especificara el nombre del otro cónyuge, --
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sino tambi~n el plazo breve dentro del cual debe celebrarse, 

De esta manera como lo tratamos anteriormente, se po

dr& saber si el matrimonio se realiz6 o no, porque podr!a dar 

se el caso de que el poder se revoque y el p&rroco u ordina

rio del lugar que realizaran el matrimonio, no tengan conoci

miento de el. Yo pienso que el poder deber& indicar el nom

bre de la persona con la cual debe contraer enlace al mandan

te en nombre de su representado y un lapso m!nimo de tiempo. 

Otro aspecto que ha despertado dudas es el de st pue

de ser que, dos hombres sean los que estln presentes en el -

momento de la celebraci6n o la ceremonia del matrimonio, Di

cho de otro modo: ¿Puede otorgar un hombre poder para casar

se a una mujer; de tal modo que al realizarse la ceremonia 

sean dos mujeres las que se encuentren trente al plrroco o al 

ordinario del lugar?. Estimo que no existen razones insalva

bles que impidan la celebraci6n en tales circunstancias, sin 

caitar con que ningún texto crea la prohibici6n que resulta

r!aas!, antijurtdico establecerla por vta de interpretaci6n. 

M&s sin embargo, yo creo que por un respeto a la instituci6n 

del matrimonio y al matrimonio por procuraci6n, la ley debe

rla prohibir que ~mbos c6nyuges otorgen poder y exigir que el 

mismo sea otorgado a persona de id~ntico sexo. 
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Otra interrogante serta¡ si es posible celebrar un ma

trimonio en que Ambos contrayentes se encuentren aunsentes, 

siendo sus apoderados los que concurrieran al acto, como lo 

establecimos anteriormente debe existir el respeto por este -

sacramento, y si se utiliza el matrimonio por poder es porque 

existen razones de suma importancia para que uno de los c6ny~ 

ges no pueda presentarse a otorgar personalmente su consenti

miento, pero creo que st Smbos contrayentes no pueden asistir, 

serta preferible no celebrar el matrimonio, 

Como ültimo punto y muy importante, deber! justificar

se la necesidad de recurrir a esta forma de celebrar el matri 

monio, ya que de no ser necesario tnecesidad que se medir& -

con la suficiente amplitud de criterio) tendrta que prohibir

se el matrimonio por poder. 

Una vez que se ha constatado la importancia que tiene 

esta forma de contraer matriminio y de exponer ciertas situa

ciones que podrtan llevar a confusiones y mal entendidos, a -

los cuales yo llamo los inconvenientes del matrimonio por prg 

curador, estimo que ~ste; si bien debe ser mantenido dentro -

del C6digo de Derecho Can6nico en alguna futura reforma, va-

rios aspectos merecer!an ser contemplados en forma especial, 

ya que es una de las mas importantes formas de otorgar el co~ 

sentimiento y debe ser tratado como tal. 
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CONCLUSIONES. 

Primera. El matrimonio por procurador es aquel en do~ 

de el consentimiento se expresar! por medio de un apoderado. 

Segunda. El matrimonio por poder se celebrara de --

igual manera que cuando est4n presentes Ambos contrayentes. 

Tercera. Para contraer v!lidamente matrimonio por pr~ 

curador, se requiere que se haya dado mandato especial para -

contraer matrimonio con una persona determinada; que el proc~ 

rador haya sido designado por el mandante, y que su funci6n -

la desempeñe personalmente. 

Cuarta. Para que el mandato tenga validez se necesi-

ta que est~ firmado por el mandante, por el PArroco o el Ordi 

nario del lugar en donde se da el mandato, o al menos por dos 

testigos. 

Quinta. Si es revocado el mandato por el mandante -

antes de que el procurador haya contra!do a su nombre, el ma

trimonio es inv4lido, aunque el procurador o el otro contra

yente lo ignoren. 
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sexta. 

forma legal. 

La revocaci6n del poder ha de ser hecha en 

S~ptima, Considero que el C6digo de Derecho Can6nico 

pudiera ser m4s expl!cito en los c4nones 1104 y 1105 referen

tes al matrimonio por poder, y tratar de visualizar los pro

blemas que se pudieran presentar a futuro dentro de esta for

ma de celebrar el matrimonio. 

Octava. Existe una primera dificultad que es la de -

determinar qu~ ocurre con aquel matrimonio que se celebra de~ 

pu~s de revocado el poder, Yo opino, que estar!amos ante un 

matrimonio existente, porque faltar!a el consentimiento de -

uno de los c6nyuges que es el elemento escencial para produ

cir el matrimonio. 

Novena. Con respecto a la duraci6n del poder ne se en 

cuentra establecido nada a tal situaci6n, por lo que ser!a -

muy conveniente que en el poder no s6lo se especificara el -

nombre del otro conyGge, sino tambi~n el plazo dentro del -

cual deba celebrarse, 

D6cima. Un aspecto sobre el que se tienen grandes -

dudas, es el de determinar el sexo del representante. Estimo 

que no existen razones insalvables que impidan la celebraci6n 
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del matrimonio entre dos varones, o en su caso dos mujeres. -

M5s sin embargo, yo creo que por un respeto a la instituci6n 

del matrimonio y al matrimonio por procurador, se deberla 

prohibir que &mbos c6nyuges otorgaran poder a personas de 

identico sexo, y asimismo exigir que esta caracter!stica sea 

respetada. 

Décimoprimera. Una interrogante m5s, ser!a si es posi

ble celebrar un matrimonio en donde ~robos contrayentes se en

cuentren ausentes, siendo sus apoderados los que concurrieran 

al acto, pero considero como en el punto anterior, que debe -

existir un respeto hacia este sacramento, y si el matrimonio 

por poder es utilizado; es porque existen razones importantes 

para que uno de los contrayentes no pueda presentarse a otor

gar personalmente su consentimiento, pero st Ambos no asisten 

ser!a preferible no celebrar el matrimonio. 

D~cimosegunda. Considero que debe justificarse la nec~ 

sidad de recurrir a esta forma de celebrar el matrimonio, ya 

que de no ser necesario; tendr!a que prohibirse el matrimonio 

por poder. 

Oécimotercera. Si el matrimonio por procurador ha de 

seguir establecido en el C6digo de Derecho Can6nico, debende 

ser comtemplados estos aspectos que menciono para cuando se 
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presente el caso de establecer una reforma futura, 
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