
ºº 7.,2 J 859 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA CATOLICA 

CONTEMPORANEA EN EL EJERCICIO DEL PODER DENTRO 

DEL ESTADO MEXICANO. 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER El TITULO DE: 

LICENCIADA EN DERECHO 

p R E s E N T A 

CLAUDIA GEORGINA(_ SIMON REYES 

DIRECTOR PE TE'SIS: DR. MANUEL RUIZ DAZA 

MARZO 2003 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



FACULTAD DE DERECHO 
SEl\llNARIO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y DE Al\IPARO 

ING. LEOPOLDO SILVA GUTil~Iurnz TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

DIRECTO!{ GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR DE LA U.N.A.i\I. 
PRESENTE 

i\luy Distinguido Señor Director: 

La alumna Sil\!ON REYES CLAUDIA GEORGINA, inscrita en el Seminario de 
Derecho Constitucional y de Amparo a mi cargo, ha elaborado su tesis profesional 
intitulada "LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA CATOLICA CONTEl\ll'ORANEA 
EN EL E.IERCICIO DEL l'ODEI{ DENTRO DEL ESTADO 1\IEXICANO", b1\jo la 
dirección del suscrito y del Dr. Manuel Ruiz Daza, para obtener d título de Licenciada en 
Derecho. 

El Dr. Ruiz Daza, en oficio de lecha 31 de enero de 2003 y el Dr. Juan José Matees 
Santillún. mediante dictamen del 10 de 1nurzo del 1nisn10 mio. me tnanilicstan haber 
aprobado y revisado. respectivamente. la referida tesis; y personalmente he constatado que 
la 1nonograíta satisface los requisitos que establece el Reglamento de Exítrncncs 
Profesionales, por lo que, con apoyo en los artículos 18. 19. 20, 26 y 28 de dicho 
rcglan1cnto suplico a usted ordenar h1 realización de los tnimitcs tendientes a la celebración 
del Exmncn Profcsimml de la compañera de referencia. 

ATENTAMENTE 
"l'OR 1\1~1{ ',A IIABLARA EL ESPIIUTU" 

Cd. Univcr. ·1riu, D.F., marzo 25 de 2003. 

>R. I• ISCO VENEGAS TRE.10 
':C OR DEL SEl\llNARIO. 

NOTA /JH !.A SECRETARÍA GJ::, ::R,.f!.: El i'1tt'rt'.''"'º dd1l'1-ú iniciar d 1rcimi1'.' para .rn 1i111/c1ció11 deutro el<• 
/o.\· .,·1..•is uu•.-;c.o; sigt1h•u1cs fcmt1ado.\ de dill a dia; u cu¡11t:l l'll t/llt! le .H'<l ,__.,,,,.,•gculo ,.¡ pn·sc•lllt.• oficio, ,.,, t'/ 
l'llll'tUlido dl' '/"'-' 1ru11sc11rrhlo cliclw /al'-'"º .'ii11 lwhel"/o lil'dw, caducará la maort"=t1cftj11 que.• alwra se lt-• 
co1tc<·<h• para .\"Olllt'll'r _,.,,le.,· is a t•xa11w11 prt~f(·.'iimwl. misma autori:uriún q1u• tw podrá olors:ar.-;e """''Wlll'lllt' 
sino,.,, el t'll.\O ih• 1¡u1• l'i tra/tc~fo n•t·1•¡icimw/ t·o11sen·1..•.-;11 ac111alidm/y.'ih·111pn• q11e la oporlww i11iciuciú111/d 
trúmitt• ¡>ara la cdehriu·uí11 dt'I t•wmt'll /111_\"tl sido it11pt'dida por circ1111.'iltmcia grm''-'. todo lo nml calificará lu 
Secretaria (ie111..·ral dt' ¡,, Faculr.u/. 
•11111 



DR. FRANCISCO VRNRC.AS TRF.10 
Director del Seminario de Derecho Constitucional y Amparo. 
Presente. 

Me dirijo a Usted cnn toda atcnciún en relación cnn la tesis u¡ .a inllucncia de la Iglesia 
Cat1'11ica cnntempnrúnca en el ejercicio e.Id poder dentro del Estado mexicanoº que 
sustenta comn tesis de licenciat.ura la alumna Cl.AI JOIA CiRORCilNA SIMÓN RFYRS 
misma que tuvo a hicn turnarme para la cnrrcspnndicntc rcvisilm n:glamcntaria. 

Me parece npnrtunn señalar que la complejidad dd tema le hace muy dificil de ahnn.Jar 
en toda su arnplitud, y que, abordarlo en una sola perspectiva puede generar npininncs de 
gran poh!mic:a. ~ L"<... el ca .... o que l·n eJ tr:1hajo <?'Je"º" ocupa la dimcn.,.iún que "e le da al 
término rcligiún es en mi nlndcsta npinicln muy restringido, pues snln aharca d cnnccptn 
rcligicln cn1nn c.Jm.:trina y nn d concepto religiún como idenlngia política o concepción 
mcdiútica 
Nn nho,;tantc In expuesto y an1c lo complejo dc:I tema opino que d trahajn rcccpcinnal que: 
presenta la alumna Simún Rt:ycs reúne In.o,; requisitos que exige la lcgislaciún 
universitaria para investigaciones dt: su naturalcl"a 
Sin ntrn particular, le reitero la scguridud de mi mús alta cnnsidcracic'm y aprecio. 

ATRNTAMRNTR. 

"POR MI RAZA HARl.ARÁ RI. F.SPÍRITIJ" 
Cd. 1 Jnivcrsitaria, n. F., a 1 O de mar~n de 2003 . 

. ~ nr . .Juan .lt . • Matt!ns Sant1llan. 

e 

TESlS CON 
FALLA DE ORJ.GEN 



Cd. Universitaria, D.F., enero 31 de 2003. 

DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO 
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y AMPARO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 
PRESENTE 

Por este conducto le Informo que doy por concluida la asesoría 
respecto a la investigación de tesis puesta a mi consideración por la 
alumna SIMÓN REYES CLAUDIA GEORGINA titulada "LA INFLUENCIA DE LA 
IGLESIA CATÓLICA CONTEMPORÁNEA EN EL EJERCICIO DEL PODER DENTRO 
DEL ESTADO MEXICANO". 

Sirva la presente para dar continuidad al trámite correspondiente. 

Reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
•-.. .. ' 

', ·1 1 ) 
I 1 L<..._ ( • l: 

DR. MANUEL RUÍZ DAZA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



.. La única razón para no haber triunfado en la vida. es la de 
no haber nacido" 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

TESIS CON 
F.PJJ~ DE ORIGEN 



A LA H. UNIVERSIDAD NACIONAL Al/TÓNOMA DE MÉXICO. A 
LA FACULTAD DE DERECHO: 
Por ser mi casa y mi guarida. 
Por ser no sólo un centro de enseñanza de conocimientos. 
sino de valores y principios. 
Por forjarme como prolcsionista. pero sobre todo, como ser 
humano. 
Por prepararme prna enltentar la vida. sien1pre de la mejor 
manera. 
Por hacerme senlir orgullosa de ser universitaria. 

GRACIAS 

AL DR. MANUEL RUlz DAJ.A: 
Por haberme apoyado en la 1colización de la presente tesis. 
Por su tiempo e invaluables conocimientos. 
Por ny11rlorrne a olcan1ar uno de mis más grandes logros. 

MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO 

e 

' TESIS CON 
Í FALL}\ DE ORIGEN 

A MIS PROFESORES: 
A aquellos que me "ansmilieron sus invaluables 
conocimientos. dándome así. los heuamientas para enfrentot 
la vida como ptofesionista. y sobre todo. a aquellos que me 
enseñaron a cultivar no sólo mi mente. sino también mi 
espíritu. 
A aquellos que con su ejemplo n10tiva1on m1 supe1ac;ó11. 
Y en especial al LIC. ALllERTO MORENO DE ANDA al UC. 
AUGUSTO TURCorT y en memoria del LIC. ROMÁH IGLESIAS. 
por cnsctlarme que el hombre. a pesar de sus logros 
profesionores. no debe otvidat su condición de set humano. 

A TODOS Y CADA UNO DE ELLOS. GRACIAS 



AMIMAMI: 
Por permifirtne vivir. 
Por tu apoyo. tu amor incondicional. tu ternura infinita. tu 
comprensión. tus detalles y tus regaños me1ecidos. 
Por ser un ejemplo de fortaleza. valor y coraje en mi vida. 
Por enserlarme que fa felicidad es un trayecto. no un destino. 
Por compartir nuestros sueños. metas e ideales: nuestras 
lágrimas y risas.· nuestros triunfos y derrotas. 
Por ser el hombro donde puedo dcrrarnar mi llanto y los 
brazos donde puedo guarecerme de la n1oldad del hombre. 
Por ser n1i quía en esta wta tan incierta de la vida. 
Por irnpulsarntt...• u :.egua 1u;._.ti...111uu cvund0 r:.c ~nto 

derrotada. 
Por respetarme como hi/a y como mujer. 
Por perdonar mis innumerables errores. 
Por darn1e el mejor wgalo del mundo: mi libertad. 
Por sacrificar tu vida en aras de la rnía. 
Por no rendirle jamás. 
Gracias por hacerme sentir la hija mós orgullosa y afortunada 
del mundo entero. 

A MI ABUELITO: 

¡Lo logran1os mon1i¡ 
T.a.M. 1 TESIS CON 

1 FALL..A. DE ORIGEN 

Porque no necesito para verle 1t tan lejos, ni tampoco para 
hablarle oír tu voz: porque cieffo los ojos y al instante estás 
aquí. quieto decirte GRACIAS: 
Por tu amor. pot coda uno de tus abrazos. por tomar tni 
mano y hacerme sentlf así. que no estaba solo. 
Por hacer tuyas mis metas. sueños e ideales. 
Por tu apoyo incondicional. 
Por no juzgarme nunca. 
Por impulsarme a set siernprc lo mejor. 
Por coronar mis triunfos con flores. 
Por permifitme estar a tu lado hasta el último momento de tu 
estancia en fa tierra. 
Por crear poro rni. a la rnadte más maravillosa del mundo. 
Y potque aunque no estés ... estós aquí: Espérame en el cielo. 

r.a.M. 



A MARIO (MI PEGUE); 
Por ser porte de mi vida. de mi tiempo y de mis sueoos. 
Por tu comprensión. tu cariño y tu ternura infinitos. 
Por tu apoyo permanente e incondicional. 
Por escucharme sicn1prc sin fatiga y sin reproche. 
Por hacerme sentir que nunca cstarC solo si tu estas junto a 
n1i. 
Por hacer de un simple dio. una fantástico aventuro. 
Por no dejam1e caer. 
Por ser el motivo de que rni corazón este completo. 
Porque espero que corno hasta hoy, sigamos cornpartiendo 
el maravilloso sueno de vivir. 

Al'AO: 

GRACIAS 
TE AMO 

Porque entre nosotros todas las palabras salen sobrando. 
Porque cuando todos se han ido. tu estas junto o mi. 
Porque uno llamada tuyo aminora mi dolor y mi soledad. 
Por contar una o una mis lágrimas y mis risos. 
Por compartir nuestros éxitos y nuestros fracasos. 
Pnr rP.frnor; rl"J' nuestros errores. sin juzoornos. 
Porque cuando me han partido el corazon. me llCh ayuoadu 
o recoger los pedazos para armarlo de nuevo, juntas. 
Porque cuando caigo. n1e ayudas a levantarme. 
Porque me siento aforlunada de poder contar con uno 
amiga como tú. 

GRACIAS 
T.Q.M. 

A MIS AMIGOS l'REPARATORIAJolOS: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

JORGE. MARIAJolA. GERARDO. ERIKA y MARTHA. porque 
gracias a ustedes conocí el significado de la verdadera 
amistad. 
Porque con ustedes cornparlí la etapa más maravillosa de mi 
vida. 
Porque quisiera que el tiempo regresara para estar juntos de 
nuevo. 
Porque c:draño su presencia. nuestras locuras y nuestros viejos 
anhelos. 
Por enscnarnlC que la amistad se cultiva y se fortalece a 
troves del tiempo y la distancia. 

GRACIAS l'OR ENRIQUECER MI VIDA. 



ÍNDICE F.l\I.l~ DE ORIGEN 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO PRIMERO 
BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA IGLESIA CATÓLICA: SU VERDADERA 

MISIÓN 

l. El Cristianismo 

11. La Patrlstica 

A. San Ambrosio De Milán 

B. San Agustín 

C. San Gregario . 

111. La Edad Media . 

A. Teoría Gelesiana De Las Dos Espadas 

B. La Guerra De Las Investiduras 

C. Felipe El Hermoso Y Bonifacio VII 

IV. La Edad Moderna 

CAPITULO SEGUNDO 

1 

s 
7 

8 

8 

9 

11 

12 

13 

lS 

LA IGLESIA CATÓLICA COMO UN FACTOR REAL DE PODER DENTRO DEL 
ESTADO MEXICANO 

l. La Presencia Histórico-Estatal De La Iglesia Católica En México 

A. El Patronato Regio . 

a) Órdenes Religiosas 

b) La Inquisición 

B. La Guerra De Independencia 

C. La Iglesia En El México Independiente 

D. La Revolución De Reforma 

E. La Iglesia Y El Porfiriato 

23 

23 

29 

30 

32 

37 

46 

SS 



G
-

T. K,, IS rrr~1 
u;) v .... ,.i 

AlLI\ DE ORIGEN 
F. La Iglesia En La Revolución Mexicana 

G. El Gobierno Y La Iglesia En El México Posrevolucionario 

11. La Iglesia Católica Y Nuestro Constitucionalismo 

A. La Constitución De 1857 

a) Las Leyes De Reformo 

B. La Constitución De 1917 

a) Leyes Reglamentarias En Materia Religiosa Emanadas De 

La Constitución De 1917 

111. La Iglesia Católica Como Un Factor Real De Poder Dentro De La -

Constitución De 1917 

A. Artículo 3 Constitucional 

B. Artículo 5 Constitucional 

C. Articulo 24 Constitucional • 

D. Artículo 27 Constitucional • 

E. Artículo 130 Constitucional. 

CAPITULO TERCERO 

58 

63 

67 

67 

70 

73 

• 75 

76 

81 

83 

85 

86 

88 

ESTRUCTURA JURÍDICA: LA PRESENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA COMO 
ÁMBITO DE PODER 

l. Planteamiento Del Problema • 92 

11. Separación De La Iglesia Católica Y El Estado Mexicano Como -

Factores Reales De Poder • 94 

111. El Ámbito De Desarrollo Del Poder De La Iglesia Católica Dentro De 

La Constitución De 1917 • 98 

CAPITULO CUARTO 
LA PRESENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL ESTADO MEXICANO 

l. Informe Presidencial De Carios Salinas De Gortari (1968-1994) 

11. Refonmas Legales Que En Materia De Asociaciones'Religios,as Se -

Han Efectuado En El Estado Mexicano ( 1992) 

. 102 

• 108 



A. Artículo 3 Conslilucionol 

B. Artículo 5 Constitucional 

C. Artículo 24 Constitucional 

D. Arlfculo 27 Conslitucional 

E. Artículo 130 Constitucional • 

F. Ley De Asociaciones Religiosas Y Culto Público • 

111. La Iglesia Católica Y Los Procesos Electorales 

111 

112 

112 

113 

113 

114 

119 

125 IV. Los Cambios Políticos De La Iglesia Católica 

CONCLUSIONES 

APÉNDICE 
Nuevo Artículo 130 Constitucional 

APÉNDICE 11 
Ley De Asociaciones Religiosas Y Culto Público 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL . 

• 129 

• 135 

• 137 

• 155 

TESIS CON 
F'ALLA DE ORIGEN 



La Influencia De La Iglesia 
Católica Contemporánea En 
El Ejercicio Del Poder Dentro 

Del Estado Mexicano 

1 'fESlS CON 
l F~JJ_.A DE ORIGEN 1 

L 



INTRODU.CCIÓN 

Soy respetuosa de la libertad de cuit.;s; de los creencias religiosas o políticas, y 

de la diversidad de opiniones qu~ con ~~·sp~¿,.; ci1 tema del presente estudio se 
. .- - --·.-·-·. - -

susciten, por ello, las. ide~s q~e s~ ~~ponen 'pretenden d~sp~jarse de todo 
• - - ·~ • ' - ~'-:Ó. - •.-~-- -r• ',,-¡ •: 

subjetivismo religioso y trcítari de.el~di~cuC:.lq~Íer pr~juici.;, ya'qlJe las cuestiones 

planteadas, debido a suI~~ortÓnéidy ;r~s~e~d~ncia;ie~~i~rend~urian61isis 
objetivo. 

. - -~~ .. -: ·~ . 
. _._ - --~ 

-_- -. - ,, ;,' 

La Influenció De La Íglesla Catóiica Contemporánecí En El Ejércicio Del 

Poder Dentro Del Estado ~exicano;. es, sin duda. ·•~n íe.'~a··•·p~lémico, 
. - . ·- .· . 

probablemente ya analizado desde múltiples puntos ·.de .;ist9y. en diversas 

épocas, sin embargo, es· un tema que no perder6 actualidad mientras existan 

las dos entidades que por tradición histórica han tenido la condición de rivales, 

a saber. la Iglesia y el Estado. 

Antes de continuar, es menester aclarar, que al hablar de "Iglesia", nos 

referiremos a la Iglesia Católica,. ya que en México,. la que ha sido un rival 

renuente del Estado, no es otra que la· Iglesia Católica, Apostólica y. Romana, 
' ' 

toda vez que se ha enfrentado., coludido o dominaclo, al poder civil dentro del 

Estado Mexicano. 

Por otro parle. poro efecto de los consideraciones que se contienen en 

el presente trabajo. o lo ideo de "Iglesia". le atribuiremos el significado que 



nuestra historia registra: el de una entidad jurldico-política de facto. y por ende, 

un factor real de poder._ 

Sin 'duda, la separación Estado-Iglesia, le cosió a nuestro pueblo: 

pérdida de vidas, recursos materiales, olvido, descuido en su desarrollo y hasta 

pérdida de su territorio, es por ello que el presente trabajo, pretende, entre 

otras cosos, descalificar la intervención de la Iglesia en la polrtica' mexiéana 

como instrumento de penetración, de afectación a la soberanía nacional y de 

protección de privilegios ilegltimos a sectores o a personas. 

En las reformas vinculadas con la relación Estado-Iglesia, que incluye la 

modificación de los artículos 3. 5. 24. 27 y 130 constitucionales y una nueva ley 

de cultos. se introduce el reconocimiento jurldico de la Iglesia, acentuando su 

papel como un factor real de poder, logrando ésto normativizarse como 

contenido ideológico y dogmólico en nuestra Ley Fundamental e intervenir en 

las decisiones polflicas, que considero, son competencia exclusiva del Estado 

Mexicano. 

Por tonto. la finalidad del presente anólisis histórico, polltico, jurldi70. y 

evidentemente critico, es hacer explícita la delimitación que debe existir, tanto 

en el orden jurldico como en el terreno fóctico, entre el Estado, Mexicano y lo 

Iglesia. Así, considero que deben subsistir en el sistema jurfdico ~ctlJal, las 

normas que establezcan su separación para evitar la colisión •• !;;~ ,frE}cue~te en 

11 



la historia, entre la autoridad civil y la autoridad eclesi6stica,· asr: como paro 

imposibilitar la . hegemonía . de )o Iglesia sobre el Estado MexiC:éno, qúe 
. ' - - ~ - . ·- - --

frecuentemente ,ha fru.strado. la realización de pri~cipios ideológicos de 

car6cter econ~mico, pouti~·C>.cultúra; y soclal, ~ue representa~ un desarrollo 

para el país; asi~ism<:l. qGe el prbplo E~tado. asegure elcatxll cumplimi~nto de 

dicho marco ju~~¡~~.· · 

De esta manera, rr\anifiest.o mi' inconformidad ante las reformas 

constitucionales. efectuadas en el año de 1992, ya que permiten. que hoy en 

día, la Iglesia se configure como un actor político. perdiendo con ello su 

verdadera naturaleza y provocando alteraciones juridicas, políticas y sociales, 

logrando en consecuencia. deseslabilidad. 

Así, el principio de la separación entre el Estado Mexicano y la Iglesia, no 

busca perseguir creencias o eliminar convicciones, sino asegurar el adecuado 

funcionamiento del ser estatal. 

"Dad Al César Lo Que Es Del César Y A Dios Lo Que Es De Dios• 

111 
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CAPITULO PRIMERO 

BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA , 
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l. El Cristianismo 

Por "Iglesia" para los autores profanos. griegos y latinos, debía entenderse todo 

género de asambleas públicas, así como el lugar donde éstas se reunían. 

Desde el punto de vista cristiano y según el Nuevo Testamento. dicha palabra 

tiene dos connolaciones: se refiere tanto al sitio destinado a la oración, así 

como a la comunidad de personas que profesan la misma fe religiosa en Cristo, 

y que participan por tanto, del mismo culto. En el presente trabajo nos 

referiremos precisamente a esta Iglesia, la que fue fundada por Jesucristo y 

difundida par los apóstoles; aquella que tuvo como signo esencial la unidad. 

no sólo entre sus miembros componentes sino también con el Mesías mismo.1 

"Que todos sean uno. Padre como Tú eres uno en Mi y yo en Ti" .2 son las 

palabras pronunciadas por Jesucristo de donde· se infiere el carácter de 

santidad de la Iglesia y cuya universalidad :o catolicidad deriva de la 

exhortación de Cristo a sus discípulos para que difundieran su doCtrina a todas 

las naciones. 

La Iglesia como unidad de fe, de culto y de conducta,. tuvo desde sus 

orlgenes una organización que se proyectó en todas las comunidades 

cristianas que se establecieron en diversas regiones. Básicamente existían dos 

clases de jefes, los obispos y diáconos, cuya autoridad en la materia era 

indiscutible: estaban investidos con atribuciones litúrgicas, es decir, dirigían los 

1 Invocando a San Pablo: "Lo Iglesia ero. en lo fierro. lo pruebo mlslico de la presencio de Cristo" 
· En el evangelio de Son Juan. copilulo XVIII. porOgrolos 21 v 22 se dice: "Poro que sean lodos uno coso. así 
como lu Padre. en mi. y yo en li, que rambién sean ellos uno coso en nosotros: poro que el mundo crea Que 



ritos sacro mentoles, enseño bon lo religión cristiana, administraban los bienes de 

la comunidad y vigilaban moral y espiritualmente lo conducta de los feligreses. 

El fundamento evangélico de lo Iglesia se infiere de los palabras que 

Cristo dirigió a Simón, llamado comúnmente Pedro. diciéndole: "Y yo te digo, 

que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del 

infierno no prevalecerán contra e//o"3• En este anuncio se advierte lo unidad 

entre Cristo y lo comunidad cristiano. pero también implica, necesariamente, lo 

unidad de principios, pues desde cualquier punto de visto, serlo absurdo que lo 

propio Iglesia se aportara de ellos. los contraviniese en su conducto y en lo de 

sus miembros y autoridades o los deformase. Toles principios. base y cúspide del 

Cristianismo, se contienen en las enseñanzas de Cristo dados en sus diversos 

actuaciones públicos, desde el Sermón de lo Montaña hoste la·s Siete Palabras, 

así como en los conversaciones con sus discípulos y el pueblo y en los 

contestaciones que dio durante sus dos procesos, el judío ante el Sanedrín y el 

romano ante Piloto. 

Ahora bien, uno de esos principios, que en relación con lo temótica del 

presente capitulo es el que más nos intereso. es el de lo separación entre el 

ámbito religioso del Cristianismo y el ómbito político de los Estados temporales. 

fu me enviaste. Yo les he dodo la g\01io Que tu me diste, pc:Jl'O Qve sean uno coso como también nosotros 
somos uno coso". BIBLIA SAGRADA. VULGATA LATINA. NUEVO TESTAMENTO. 
'San Maleo. Capítulo XVI. Vc1slculo 18 "Pedro' denotaba "piedra··. y con esle nomb1e designó Cristo o 
Simón y se conoce univero;almenle a este discípulo. Al ser este el lundamenlo de la Iglesia cristiano. fue al 
mismo tiempo su cabezo. habiéndoo;e disputado su legflima sucesión lo 191esia de Romo y lo de 
Constantinopla. sin Que la polémico enlrc ambo'> !.e hoyo decidido o la·.1or de ninguna, pues los 
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Esta separación la proclama claramente Jesús al responder al lnterrogalorio al 

que lo sometió el procurador de Jude~. Poncio Piloto. , quien al haberle 

preguntado si era "rey de los judlos"iobtuvo 'estas contestaciones: "MI rélno no 
. ., ...... : :• ' 

es .de este mundo; si mi reino fuera de este mundo. mis servidores p;.learían 

para qÜe yo· no fuera entregado a /os }Údfos,; pero mi reino no. es de aquí"• 

Decir si, era, en la opinión pública renunciar a la calidad de.Meslas y decir no 

era. a los ojos de Roma. un Uamado a la revolución y un crimen de lesa 

majestad. 

Jesús, para dar la debida respuesta a la mencionada pregunta, pidió 

que le mostraran un denario, o sea, una moneda que tenla grabada la efigie 

del emperador romano en turno,e interrogando a su vez a sus interlocutores, 

dijo: "tDe quién son la imagen y la inscripción?. habi.erido conlestado estos: 

"De César".· Con base en esta afirmación, Cristo· pronunció su. célebre frase 

"Dad al César /o que es de/ César y a Dios. /o que es. de Dios "S. 

Jesús no dice: "Es necesario obede.cer a· Dios o a los hombres: no hay 

término medio", mós bien su ensel'\anza a forma de metófora se Interpreta: "Es 

necesario obedecer a Dios y a los hombres, sin que haya en esto oposición" 

Luego entonces, la Iglesia de Jesucristo, seria -y deberla de ser- por tanto. una 

monarquía pero espiritual que nada tendrla de común con los reinos terrenos; 

propagadores de lo tesis en conhodicción siguen sosteniendo histórico y teológicamente sus respectivos 
punlos de vis la. 
"' San Juan. Capitulo XVIII. Verslculo 36. 
· Son Luces. Copílu1o XX. Versículo 25. NUEVO TEST AMENTO 



no se propone como fin la salvación y felicidad temporal de los hombres. sino 

su salvación y bienaventuranza eterna. 

El origen de la Iglesia desde el punto de vista de su creador. pretendfa 

por tanto ser una "institución" que gobernara al individuo desde un punto de 

vista netamente espiritual. alejado de lodo af6n terrenal. sin que por ello 

hubiera una lucha "eterno" entre ambas esferas. El poder de lo Iglesia como 

tal. debe ejercerse en la conciencia de los hombres para lograr en ellos una 

superación personal. que va mós 0116 del papel que juegan como partes 

integrantes de un Estado. En sfntesis. el papel de la Iglesia. hoy y siempre. se. 

reduce a una cuestión de fe. 

Asf. la separación entre la Iglesia y el Estado y la no Injerencia de las 

autoridades eclesiástlcas en los asuntos de la entidad estatal son, pues, dos 

principios que el mismo Jesucristo estableció. 

11. La Patrística 

Durante los primeros siglos de su existencia y antes de que la religión cristiana 

fuese reconocida oficialmente por Constantino en el Edicto de Mil6n expedido 

en el año de 313, la Iglesia respetó los principios ya señalados quizó 

forzadamente. ya que sus miembros fueron perseguidos y muchos. de ellos 

sacrificados en el holocausto. El mencionado edicto. decretó lo' libertad 

religioso y permitió o las iglesias cristianas establecidas en distintos lugares del 
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imperio romano el ejercicio de su culto. Se ha calificado como un documento 

de trascendencia universal, pues Jo -libertad religioso que proclamó y el 

reconocimiento oficial de la religión cristiana que el emperador Constantino 

hizo o consecue'"!cia de ella por conveniencia política mós que por convicción 

ideológica, fueron los factores que transformaron radicalmente las éstructuros 

del Estado romano. 

Así, al principio el Cristianismo tenía perspectivos puramente religiosas, 

pero. ol darse cuenta del poder que representaba, y con ello la enorme 

influencia que ejercía en la vida del Estado, creó Úna _determinada jerarquía 

de valores que modificaron decisivamente el orden social y sobre todo político 

del momento. 

"Tres son /as ideas determinantes del nuevo orden cristiano:, 

1. La ideo dé un Dios espiritual ·superior al rnundo y soberano 

legislador;· 

2. La persona del cristiano. dotada. de uno dignidad eminente. 

como · hijo d_e -Dios y por ello· con un destino e temo, 

trascendente al Estado· y a los derechos de la comunidad 

política; 
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3. La idea de la Iglesia. organismo de-salvación. que existe al 

lado del Estado. pero que en _ relación con la fe y las 

costumbres es superior a la voluntad del estado".• . . 

En lo que respecta a la idea de la Iglesia; sin duda alguna. el mismo 

Cristianismo, sentaba las bases de su ómbito de desarrollo, a saber, el ómbito 

espiritual. Así mismo. establece que su función va mós alló del Estado y la 

esfera política. en otras palabras. que es ajeno a éstos. Luego entonces, por 

qué el Cristianismo vino a transformar radicalmente la concepción de la 

antigua Polis -comunidad religiosa y polftica a la vez- y a señalar distintas 

esleras de aplicación no sólo de lo espiritual. sino también de lo temporal. 

Es entonces. cuando-- rios percatamos de la con~ersión- -- de Una 
.· . -

'_'institución" llamada Cristianismo al ómbito político. Este credo- o religión. 
- ... 

traicionó sus propios principios, establecidos· por :Jesús, el Salv.;d?r y '~sentados 
en su propia "Ley", la Biblia. Comenzó ~or did.;;una riJevC::,0ci~t.riria política" 

y por crear una nueva "institución política .. c~r'ii() i_nstrumento: la Iglesia. De 

aquf nacerón mós tarde las polémicas acerca de la primada de lo espiritual o 

lo temporal en el terreno polllico. 

Es por ello que creo importante destacar a los grandes escritores 

cristianos que se ocuparon de comentar los principios del Nuevo Testamento y 

"SABINE. George H. Historio de lo Teorlo Potrtico. Trad. Vicente Herrero, FCE. 2" ed .• México. 1963 p.102 



dieron origen a la llamada, Escuela Patrlstica. ya que los· dénomlnados "Podres 

de la Iglesia", sentaron las be.ses del. conflicto prevaleciente en la Edad Media: 

la lucha entre el poder espiritual y el poder temporal. 

Ninguno de estos hombres trotó de elaborar una filosofía sistemática de 

la Iglesia y su relación con el Estado, pertenecían a un periodo formativo del 

pensamiento cristiano: sin embargo. determinaban el ámbito de desarrollo de 

ambos. Estaban absorbidos por lo preocupación de exponer las verdades de 

la fe y defenderlas. 

Tres son los grandes pensadores de los dos siglos siguientes al 

establecimiento de la religión cristiana como religión oficial del imperio: 

A. San Ambrosio De MllÓn (340~397 D.C.) · 

Es especic:Ílmentd n<:ltabl~ p~r ~u vigoroso- defensa °"el~ la ciutonomfa de lo 

Iglesia en materias éspirituales. Según él. el gobernante secular esta sometido 
. : . .. -. :· - ··~··,. . '.' . : "- :·. -.' . , " 

a .la instrucélón de la Iglesia en materias espirltuÓles y ;u. autoridad, c:il menos 

sobre algunos cuestiones eclesiósticas. es li~~tCldo. P·e~~· ~I derecho d~ la Iglesia 
·. - . .._. : . 

debe mantenerse por medi~s espirituales~ .no por la r~;lstencia. 

B. San Agustín (354-430 D.C.) 

Obispo de Nipona. No cultivó uno Ciericlo Polftico separada de la Teologfo, 

pero si expuso pensamientos de gran interés poro la interpretación filosófica y 

7 



teológica de los fenómenos políticos. Vivió en una época muy agitada en la 

que agonizaba el mundo pagano' y.se iniciaba el nuevo orden cristiano. En su 

obra fundamental la Ciudad de Dios. pretende defender al Cristianismo de la 

acusación que se le hacía de haber provocado lo destrucción de Romo. 

Sostiene que eso destrucción se debió o no haber aceptado los principios 

cristianos. Adopta la idea griego del Estado-Ciudad, pero complementado 

con los doctrines de Cicerón y de la Teología Cristiana. El Estado como tal. es 

de origen divino. pero lo necesidad del poder coactivo si es consecuencia del 

pecado original- Lo justicio no es uno erección del poder civil sino un resultado 

de lo potestad eclesiástico. En esto difiere de Cicerón, que considera ol Estado 

como realización de lo justicia. Un Estado justo. poro Son Agustín, tiene que ser 

un Estado en el que se enseñe lo creencia en lo verdadero religión. 

C. San Gregoño (540-604 D.C.) 

Vive en una época de invasiones de los lombardos. Es Ún ·tiempo. en que la 

Sede de Romo adquiere gran prestigio y la. debilidad del poder secular obliga 

prácticamente al Papo a osumirjos· deberes: de gobernante ~olltico. San 

Gregario trata de fortalecer el ·~6der políii~o y; hCJblo de' lo santidad del 
, • ' ' - • • '. '. - • -~ - J --· ~-

gobierno polrtico en un lenguaje,. que. sugieré lo existencia de un deber de 

obediencia pasiva. Un gobernante .. injústo tiene derecho no .sólo o lo 

obediencia exterior sino. oúri ~·I~: obedÍ~~~io sÍlend~so y pasivo. (Reguloe 

Postora lis: los súbditos no _sólo ti.,;:ne~ guepb!;!~ecer, sino que no deben juzgar o 

criticar las vidas de sus gobernantes). 
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111. La Edad Media 

El año 311. inmediolomente después de lo terrible persecución 

desencodenodo en tiempos de Diocieclono, el emperador romano Golerio 

publicó un decreto en que ordenaba que los cristianos no fueron yo 

perseguidos por s.u fe. Dos años después el emperador Constantino promulgó el 

yo citado Edicto de Milón, con igual propósito. 

Por entonces ya existían dos Iglesias cristianos· muy Importen tes: una 

occldentol cuyo sede estebo en Romo y otra oriental. concentrado en 

Constontinoplo, lo ciudad fundado en 330 por Constantino como nuevo 

capital del imperio. Ambos han sobrevivido o través de los siglos, pero con 

histories extrañamente diferentes. "En e/ Oriente. la Iglesia quedó ,casi por 

co,.;,pleto bajo la fiscalización del emperador, mientras que en el oeste- era a 

menudo independiente de la fiscalización del poder civil y, a vecés. llegó a.ser 

mucho más poderosa que los reyes o emperadores.''' La Iglesia de Oriente-

usobo fundamentalmente el idioma griego y se la llama. por lo general Iglesia 

Ortodoxa Griego; difiere de lo occidental o)otina no tanto p~; sus ~~ea.ricias 
como por el hecho de negarse o aceptar el Papo como jElf~ d~ I~ cristi~n~ad. 
La historio del cristianismo en la Edad Medio es •. sobr~ -toclc{I~ historio c::le · 10 

Iglesia en Romo. Cuando Constantino lrosladó lo capital del imperio •. el Popo 

se convirtió en el principal de los poderes que quedaron en lo·a-ntiguo.Romo. 

Durante los años en que los godos, los hunos y los vóndc:ilÓs avosallobon el 

·Nuevo Enciclopedia Temólico. T. IX, Cumbre S.A .. México, 1966 P.115 
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Occidente, el Papa asumió la tarea de con~ervor .todc:>·el orden posible y de 
- --· .:.-·. ,·,. '-

mantener a raya con la firmeza que pudiera a los enemigos de Roma. 

Así, cuando el emperador Constantino abrazo la fe de Cristo, transforma 

la sociedad de su época sentando las bases de la Edad Media, que se 

caracteriza por el dominio de la Iglesia sobre el Estado o, al menos, por la 

intervención eclesióstica directa en los asuntos estatales. Esto situación cambió 

esencialmente lo teología cristiana tal como lo expuso el mismo Salvador y la 

difundieron los evangelistas, al convertirse lo Iglesia en uno institución política y 

la religión de Cristo en un medio paro obtener y mantener su hegemonía sobre 

el Estado. 

Si o raíz de su reconocimiento oficial por Con;to~tino lo lglesio'obtuvo la 

protección del Estado y sus outoridCJdes.~stu;,;er~n son1etid~s.Cll emperador. 

con el tiempo estasituadÓn~ ~s~rniÓpE>rfi!e~J~§ue~·t~~:·e~'.;1.~~~ti~o~eque'1a 
Iglesia subordinó o los EstCldos t~íl1;,6r~Íe~.d~ lc:i\Édod Medio. L6~ medios 

utilizados poro conseguir 
. : ' -'~-,~ 

y . conservar e~tá ,- fueron subórdinClción 

aparentemente religiosos. pero. en el. fondo, e~~~~i~lm~ni~. políticos:. el sólo 

hecho de recibir lo corono de monos d~I: representante . de la Iglesia 
'"::._;. 

simbolizaba el predominio de ésto sobre el P.oder real, cuyo titular por la misma 

circunstancia. quedaba supeditado a lo .autoridad eclesióstico. Adem6s. los 

monarcas se hallaban siempre b_ajo .lo_ es¡:>a_do de> la excomunión que en 

cualquier momento y con razón o sin.ella, podía fulminar el pontífice de Roma y 
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mediante la cual se '.'revocaba" la legitimidad real. dando oportunidad a los 

grupos politices que ambicionaban el trono. para derrocar violentamente al 

rey. 

Así. surgen las grandes controversias medievales: 

A. Teoría Geleslana De las Dos Espadas 

El punto de partida de los polemistas del siglo XI, con respecto a las relaciones 

entre las autoridades secular y espiritual. lo constituyó /a teoria ge/asiana de las 

dos espadas. la cual establece que por ordenación divina la sociedad 

humano debe estar gobernada por dos autoridades. la espiritual y la temporal. 

la primera de /as cuales esté en monos de /os sacerdotes y la otra en manos de 

los gobernantes seculares. tanto por derecho divino como por derecho natura/. 

Pero en cuestiones doctrinales el emperador debe subordinar su voluntad al 

clero. 

Este marcado alón de las autoridades eclesióstié:as por gobernar, no 

sólo la esfera espiritual .del hombre sino incluso •. su ómbito polrtlco y. por tanto, 
' ' 

estatal a través de la historia. ' trae cOmo consecuenC::ia' la elaboración .del 

presente trabajo. mismo que pretende demostrar. que el,pod.;r de la Iglesia y 

su ómbito de desarrollo, debe' limitarse para asegurar·el efectivo y seguro 

funcionamiento del país. 
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B. La Guerra De Las Investiduras 

Comenzó en 1073 con el acceso al solio papal de Gregorio VII. En su primera 

fase verso especialmente sobre lo investidura de los obispos por los laicos. 

Gregorio prohibió la investidura de los laicos en 1075. El año siguiente, el 

emperador Enrique IV trató de conseguir la deposición de Gregorio. Este 

replicó excomulgóndolo y dispensando a sus vasallos del juramento de 

fidelidad. En el año 1080 Enrique intentó reemplazar a Gregorio por un 

antipapa, Clemente 111, a quien Enrique instaló por la fuerza de las armas en 

Roma. Fuera del imperio nadie reconoció a Clemente 111, quien debió incluso 

incorporar elementos reformistas a su política para evitar diserclones y" tras el 

breve pontificado de Victor 111 ( 1085-1088), los gregorianos• contaron con·. un 

nuevo jefe, dotado de gran habilidad: Urban.o 11, capaz de manifestar la 

áutoridad espiritual del papado al promover ºel movimiento de la c"ruzada. Asi. 

el triunfo p~~tificio estaba Yª asegurado y no era ~sibl~restCI~,~~~ .. e1 antig~º 
·- -· -

predominio de los emperadores ni detener la apÚ~ación de las réf6rrrias en 

contra de la investidura laica. 

Se trataba en el fondo de saber cuól de las potestades era suprema. si la 

espiritual o la temporal. y par consiguiente é:uól de ellas estab~ som'etida a la 
. ' .'-·, · ... 

otra. Las dos partes se apoyab~n en aspectos dife~enÍE!s d(;! la iradición. 

ambos igualmente firmes .. Los partidarios del pontificado subrayaban la 

superioridad moral del poder espiritual y los defensores del emperador la 

independencia recíproca de. los dos poderes. Para los primeros. sólo el poder 
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del Pontífice era de institución divina y por lo tanto el emperador debía estar 

sometido a él. Para los segundos, en cambio, tanto·el poder del emperador 

como el del Pontífice derivaban de Dios y. se encontraban .en igualdad de 

condiciones. La querella terminó con el Concordato .de Worms ( t 122). 

C. Fetlpe El Hermoso Y Bonllaclo VIII 

La controversio sostenida entre el papado y el reino de Francia desde 1296 

hasta 1303 acaba de perfilar la teorfa de la .soberanía papal. ya bien 

desarrollada en el derecho canónico. Esta teorla fue decisivamente derrotada 

por la cohesión nacional del reino francés; quE! planteó las pretensiones de 

independencia de los reinos como sociedades políticas Independientes. 

En esta controversia. se alcanza un nivel de,claridad y precisión mucho 

mós elevado que en cualquier parte de la controversia anterior;·Vuelven a 

utilizarse lodos los viejos argumentos; vuelven a analizarsE!~iC:>s mism;;s pasófes de 
·<,-. __ ,._ ·--., - - -

la Escritura y a reexaminarse los mismos precedentes hlstóricos; pero. por un 

lado, la teorla de la soberanía papal alcanza una ~o'~~lusión :sistemÓtica 

definida. en la que se expone con exactitud e(CJr¿·~~~~¡; (] f~~c:>r del poder 

soberano del Papa sobre todas las formós d~.'.~úi\'rt~~;~ ~~dula~ ~ ~or otro 
'-·-··1:;._,·_, -=.--oc·---,.,__, 

lado, aparece en la politice europeci u~c:>.:nue:;io ;¡;JE!~o' ~I · ~e~iirl'líento 

nacional- que produce la concepción del; rein~: ccbr11C> pCld
0

er político no 

dependiente de la tradición . del·. irTlperi~. ~~ v~z de• las ~~sjurjscjicciones 
universales, el sacerdocio y el imperi(), el pi()blefriase ~la~t~ae~tre ~I rey de 
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Francia como poder independiente, por una parte, y el papado también 

como poder, por otra. 

Esta controversia. trazó la línea extrema de las pretensiones de la 

soberanla papal. Contra ellas se levantó un doble ataque: "En lo primera línea 

se atacaba la soberonfa popo/ con base en la idea de que el poder 

eclesiástico debía limitarse al ejercicio moral y religioso que le era propio. Habfa 

que cercar el poder espiritual y apartarlo de los seculares. (Guillermo de 

Occam y Marsilio de Padua}. En la segunda lfnea se atacaba el poder 

soberano como tal. basándose en que dondequiera que existiese era 

esencialmente tiránico y debla ser moderado y limitado por la representación y 

el consentimiento. Esto se expusopor primera vez de modo sistemátic_o en la 

. - ' 

En 1300, casi0:J 0°flnes de I~ Edad Médié:i; ~I p(')der~~I Po pacen Romo 
- - ~· - -·-.-_,_ ----- - . :,-,_---·:e; -

hablo dejado de ser sob~r;;n6; Lós t~rbulent6s reyes y emperC::.clores no siempre 

querían reconoce~ un poder superior al suy('), y :~11 ;3Ü9; desbués de muchos 
•••• - -,.-.- - ••••• ,•, - --· -_-_-·. '··--.'" - < •• 

conflictos. el Popo consideró preferible'.traslada~e-~ Avi~non; .en Franciá, 

donde podio vivir bajo la protección del ~ey ~e. e~~ po;s, Dur~~te cerco de 

setenta años, de 1309 a 1377. los popas perma~~~¡~(,11'aill.~sl; en la lucha 

entre la autoridad polltica y la religiosa, el poder de la Iglesia. aunque no dejó 

de alcanzar éxitos parciales, nunca llegó a triunfar definitivamente • 

., GONZÁLEZ UR1BE. Héctor. reor/o Político. 10"' ed .. Potrúa, México. 1996 p.628 
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Y ese poder se debilitó también en otro sentido. Durante el ·penúltimo 

siglo de la Edad Media -siglo XII- comenzó a surgir un cúmulo de nuevas 

creencias sobre la interpretación de la Biblia. Se les llamó. herejías y fueron 

severamente castigadas. pero los castigos no siempre lograban ponerles 

término. Más larde se fundó un tribunal llamado "Inquisición", para juzgar a los 

herejes. Los acusados de herejía eran sometidos a juicio y si, después de 

habérselas dado oportunidad de retractarse. insistían en su manera de pensar. 

eran entregados al poder civil o, como se decía, "al brozo secular". para que 

los castigara, ya que eso función incumbía al gobierno y no a la Iglesia. No se 

trafaba solamente de un concepto religioso, se consideraba que la Iglesia era 

el único guardián de lo civilización. en un mundo de grandes violencias. y 

atacarla equivoldña a atacar los cimientos mismos del orden. 

Así las cosas. fueron lo "politización''. de la Iglesia y sus consecuencias en 

el régimen interior de los Estados· éun::>peos duranfe la Edad Media (y el 

Renacimiento) los factores primordiales. aunque no únicos, de la ruptura de la 

unidad eclesiástica representada por la Silla Apostólica de Roma. 

IV. la Edad Moderna 

Dos causas influyen en el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna: una 

de carácter ideológico y otro de carácter fáctico. La primera está constituido 

por las dos fundamentales corrientes ideológicas que dieron fin o lo 

concepción medieval del mundo y de la vida y rompieron la estrecha unidad 
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del orbe cristiano: El Renacimiento y la Reforma. La segunda, por los profundos 

cambios económicos, sociales y políticos que dieron fin al viejo orden medieval 

y especialmente la ruptura ·de· 1a unidad imperial de la Edad Media y su 

disolución en una pluralidad de Estados nacionales e independientes. 

El Renacimiento, suprime la visión teocéntrica medieval del mundo y de 

la vida y crea un orden nuevo de integración antropocéntrica. Del humanismo 

cristiano de la Edad Media se pasa al humanismo secularizado de la Edad 

Moderna, en el que la razón y la voluntad del hombre sustituyeron a la razón y 

a la voluntad de Dios en la ordenación del universo. Por lo que respecta a la 

Reforma, que es la ideología que nos interesa para los fines de este capltulo, 

mina la autoridad de la Iglesia Católica por medio del principio del libre 

examen. Permite a los príncipes acaparar las funciones civiles y eclesiósticas. 

Siembra ademós los gérmenes del capitalismo moderno y del liberalismo 

polltico. La Reforma se une a las fuerzas económicas ya existentes para hacer 

del gobierno regio, investido del poder absoluto en el interior y con manos libres 

en la política exterior, la forma típica del Estado .europeo. 

Aunque la Iglesia no tenía un lerrit.;rio determinado, constituía un Estado. 
. -_· . .··- . . .· ' 

El Papa era su soberano, ;us príncipes .:r6n sus prelado~. y sus sÚbditos !;da .la 

cristiandad occidental. Sus asambleas legislativas eran los ·'~oncilios 
. . . ·_ - . .. ·: ' ··:· . 

ecuménicos, su coi;istitución_ el derecho canónico y la curia. su fiscalía. Hacía la 

guerra, negociaba tratados y cobraba impuestos. Esta amplia ·autoridad de la 
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Iglesia, que se basaba en viejas tradiciones e Incluso en leyes escritas, fue muy 

controvertida: los reyes se oponían a la intervención-de la iglesia en sus asuntos 

Internos y en sus ingresos: los entendidos ponían -en tela de juicio sus 

interpretaciones de los dogmas, y los hombres de todas las clases sociales 

resentían el diezmo. que constituía el impuesto de los laicos. 

Una productiva fuente de ingresos. que pronto alcanzaría celebridad, 

era la concesión de indulgencias, las cuales condonaban el castigo que 

merecían los pecadores, y a cambio de ellas el penitente entregaba a la 

iglesia una suma en efectivo. La doctrina de la Iglesia no lo decía así, pero el 

pueblo creía que podía comprar un seguro de salvación. 

Así. en los siglos XIV Y XV los - precursores de la reforma eclesi6stica, 

exhortaron al retorno de la Iglesia y sus representantes a la situación :primitiva 

de pureza y sencillez evangélicas en que se encontraba la -comunidad 

cristiana. que debía reconstruirse conforme a las enseñanzas de Cristo. tan -

olvidadas por el vicio y la corrupción que se habían apoderado-dei°baj6 ~alto 
- --..··:.::''.' .. ·-

clero. Por su parte, los doctores de la Universidad de París •. ·en __ el sigl~; XV, 

iniciaron un movimiento reformista tendiente a sujetar la autorl~.;d-~el P~pa a 

los concilios, como sucedía en los primeros tiempos de la lgl~si'.:.'~-rlstiCl~6. Bien 

es sabido, ademós, que en el siglo XVI la Iglesia romana sufre los embates de la 

reforma luterana, calvinista y anglicana._ 
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Los reformadores·•critican las riquezas de la .Iglesia y se oponen a la 

inlervención de la misma, ~n los: negocios e intereses de carócler temporal. 

Niegan la auloridad del Papa ·Y la jerarquía de la Iglesia y abogan por una 

relación direcla de los fieles con Dios y por la interpretación libre de las 
.. - -

Sagradas Escrituras, con arr~glo. a los dictados de la propia conciencia. 

Así, Lutero (1483-1546). proclamaba que el Evangelio debía de ser lo 
.·, 

única ley de. lo Iglesia y que paro salvarse ero suficiente la fe en Jesucristo. 

Aporta al pensamiento polílico una distinción entre la autoridad espiritual y la 

política, y funda ·el orden de lo. sociedad y el Estado en el principio de la 

obediencia pasiva. Alcea a la jerarquía,de lo Iglesia y al cuerpo legal del 
.. ·~· ._ ., .. ' -: :·: ·._·~_:,;. ~- . 

Derecho. Canónico,• com,o instrumentos y. artifici.os de .. que se ha. valido aquélla, 

fuera de las Escrituras;'poro adquirir 'riquezas'y alcanzar su preemine'Ocia 

temporal. Dichas ideas que provocCi;o~ s~ ~xcom~~itm por parte dé León X y 

.su condena penol por;erej~decret~d~l por'ICÍ Dieti:i de Worms(1521) o que 

convocó Carios V,. el consider~r.ie. ·que ~ermaban · la unidad·. de los Estados 

bajo su celro. Calvlno (1509-1564), era enemigo de lasjerorqufa~·eclesiÓsticos, 

habiendo propugnado su abolición y su consiguiente reemplazo por simples 

pastores o ministros elegibles por los mismos feligreses, coincidiendo éon i.utero 

·~n cuanto que los Sanies Escrituras debían ser el único c6dig~ d~I· Crl;ti~~i~mo. 

Rechaza la teoría según lo cual, lo Iglesia y el Estado deben formar un sistema 
: ·- .'.' __ :.~ - .. :_ 

único. Poro Colvino, el gobierno secular y el gobierno espirit~?I tienen que 

desarrollar su actividad en distintas esferas. Lo Iglesia debe. conslrÜir una 
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organización· en consonancia con· sus-necesidades ·peculiares, limitando ·su 

actividad a los asuntos de orden espiritual. Concibe, por tanto. ·a la Iglesia y al 

Estado como dos sociedades distintas. así, señala los limites estrictos•de la 

Iglesia y el Estado, sin permitir que las funciones propias de aquella puedan ser 

ejercidas por la autoridad civil. Enrique VIII de Inglaterra, tan adicto al pontrflce 

romana durante Jos primeros años de su reinado. rompió con la Santa Sede 

porque ésta se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. hija de 

los Reyes Católicos, para casarse con Ana Bolena. Tal ruptura Jo hizo 

proclamarse "jefe de Ja Iglesia en Inglaterra", y aunque el motivo no fue 

ideológico sino egoístamente personal, creó un cisma que originó bajo . el 

gobierno de Isabel. el anglicanismo en que se mezclaron el catolicisma y el 

calvinismo. 

Mós la Iglesia de Rama no se cruzó de brazos ante la marejada, muchos 

fervientes católicos sometieron ·a ·50 iglesia a un examen riguroso y· se ciplicaron 
~· -~:> · --~---' -0: . -._ .. __ - -

con diligencia o mejorarlo, su Intervención. prÍ::>dujo uno mejoró a. fondo que 

revitalizó la Iglesia;; Poro mediados de: sigÍo, Roma no sólo había parado la 

oleada protes~ante, sino que había recupE!rado su autorid(Jd e~ gran parte de 

Europa. Esta recuperación es conocida por. much.os historiadores como 

Contrarreforma, 

Poro contrarr=star el oleaje reformista queproduja l(ls llamadas "iglesias 

protestantes" dispersas y sin unidad, Paulo 111 convocó a un Concilio que se 
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reunió en Trente y que duró dieciocho'años, es decir, de 1545 a 1563, aunque 

no sin interrupciones. En . este Concilio se tomaron diversos medidos poro 

proteger la autoridad de la Iglesia Católica y tratar de restaurar su indivisión 

frente o los cismas y los herejías que lo amagaban. Entre esas medidas se 

encuentra la declaración de que la única Biblia auténtico es la Vulgata, o seo, 

la traducción hecha al lotln por San Jerónimo en el siglo IV, y de que la Iglesia 

de Roma es superior a las demós. debiendo todo católico obedecer al Papo. a 

quien se reiteró como sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo. Por otra 

parte. el Concilio abordó plenamente la reforma del clero al desterrar los 

abusos denunciados desde la Bajo Edad Media. definiendo así. la autoridad y 

responsabilidad de los obispos. Bajo el pontificado de Pío IV, el Concilio de 

Trente terminó finalmente el inmenso trabajo de la reformo. 

Es digno de menciona..Se el papelº de otros reformadores de la Iglesia, 

tales como Teresa de Á;;ilo. q~ie~ sf::,-~~'.~ti~;~ ~~-sant~ patrona de España en 

1562, rompió con su· orc::le~ \Íf~ndó le; 'c:;;ci~ri ~~las é:~rmelitas descalzas, que 

promulgaba la pobreza y la, vida'.b1'servicio 8eDios. Otro gran reformador fue 

Ignacio de Loyola, .fundador en 1540 d~ la soci~dad de Jesús grupo de 

sacerdotes que mós.tarde tcimarfan·el nombre de Jesuitas y que abrió brecha 

en el movimiento reform~~or d.; i~,l~l~sia, al que acabaría dóndole su sello. 

Fue así co_mo la Iglesia _de Roma sobrevivió_ a la Reforma: era cierto que 

sus dominios estaban limitados y que la división de la cristiandad persistió, pero 
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como resultado de esta gran crisis, el catolicismo resurgirfa mós fuerte que 

nunca. 
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, 
CAPITULO SEGUNDO 

LA IGLESIA CATÓLICA COMO UN 
FACTOR REAL uE PODER DENiRO 

DEL ESTADO MEXICANO 



l. La Presencia Histórico-Estatal De la Iglesia Católica En México 

A. El Patronato Reglo 

No podemos hablar de una relación entre la Iglesia y el Eslado en la Nueva 

España, pues en realidad, la Iglesia Calólica era parte del Estado Español en 

Indias. El origen de esta subordinación eclesióstica al gobierno colonial, lo 

encontramos en el Potronato Regio. 

De acuerdo con el canon 1448 del Codex Juris Canonlci de 1917, .se 

definía al derecho de patronato como el conjunto de privilegios, con ciertas 

cargas, que por concesión de la Iglesia, competían a los fundadores católicos 

de la Iglesia, capilla o beneficio o también a sus causahabientes._Se señalaba 

que el origen de esta institución, se tenla que buscar en la gratitud de la Iglesia 

a sus bienhechores, al ceder un predio. construir.o sostener el culto en un 

templo. El canon de 1450 del Codex de 1917, ya citado,- prohibía erigir nUevos 

patronatos, mientras que el Codex vigente, incluso, no menciona tal figuro. 

Así, Inmediatamente después . del descubriml.ento. que hizo Colón, la 
. . 

Corona de Portugal, sintió que la nueva soberanra··castellana en aquellas islas 

pugnaba con concesiones que, por bulas espe~iales, el Papa h~bla ot~rgado 

a Portugal en cuanto a la colonización de la India. En vista de esta amenaza 

de conflicto, Castilla pidió al PapaAlejondro VI, que confirmara la pri()ridad 
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castellana al respecto. La reacción papal se expresa en los siguientes 

documentos, a saber: 

"a. La Bula In ter caetereo del 3. V. I 493. Contiene uno concesión 

respecto o los Indias y una linea divisioria entre lo que corresponde o 

Portugal y o España; 

b. Lo Bula Piis fidelium del 25.Vl.1493. Con privilegios para /os frailes 

misioneros que irían a las Indios; 

c. La Bula Eximioe devotionis del 2Vll.1493. Otorga o lo. Corono 

Castellana unos prerrogativas iguales a los que, corresponderfon. o /o 

Corono de Portugal. en cuanto al Patronato sobre lo.lglesla establecido 

en los territorios por ella descubiertos: 

d. La Bula Dudum siquidem del 25 o 26.IX. 1493. Reforrnulando mucho de 

lo anterior ... " 9 

. . . 

El desarrollo de esta institución se d~ en los 5i91<:ls l)(_vsiguientes, y se 

puede decir que en lo Alta Edad Media, el Cristianismo logró p'eneÍror gracias 

o esto institución del Patronato, que puso en manos de personas con amplias 

posibilidades financieras, el gasto de los construcclone.s .Y organizaciones 

indispensables para la propagación y conservación· de ia fe. 

En el siglo XI. el Vaticano comenzó a luchar por_ la reducción de este 

Patronato General que se arrogaron los gobiernos cristianos .de España. Pero a 

¡ MARGAOAtH S., Guillermo f. La Iglesia Mexicana y et Derecho. Ponúo, México, 198A p.90 
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partir del .sigla XV, las Coronas de Castilla y Aragón comenzaran arecu.perar el 

terreno perdido, y así, en la Conquista de las Islas Canarias, encontramos un 

arreglo entre Estado e Iglesia que representa rasgos, que ya .son como un 

ensaya general para aspectos religiosas de la Conquista de· las·· Indias. La 

Corona financió la evangelización, colaborando con Roma y ·obteniendo del 

Vaticano importantes privilegios en cuanto a la administr~ciórÍ irlterna de la 

Iglesia en las Islas Canarias. 

Otro antecedente importante de lo que pronto sucedería en las 

Américas, fue el Patronato concedido por . el Papa a los Reyes Católicos 

respecto del Reino de Granada, mismo que Incluía el der~cha· de' ~obrar 

diezmos. Posteriormente, en 1494, Alejandro VI concedió.a dichos reyes un 

tercio de los diezmos en sus reinos. La serie de privilegios para~IÓ Corona que 

forman aquél creciente Patronato Real de la Iglesia, continúc:l, y :en '152; el 

Papa concede a la Corona Española una influen~i~\JE;!ci~i~~-en cuantC> al' 
-,-· ; -·--.- .- -:-; ·.--.---:---·-. -

otorgamiento de los beneficios consistoriales, privilegio extendid'c:. por Clemente 

VII a los beneficios catedralicios: y Pablo 111. en 1536, hizo una declaración 

general confirmando las conquistas de .la Coron'a: 

Durante el siglo XVIII, se considera al Patronato como un Vicariato (de 

"vicorius", que significa representante personal),. ya que de acuerdo con 

algunos autores "regalistas" dicho Patronato, no se debe a concesiones 

históricas hechas por el Vaticano, sino que el poder que Dios había otorgado al 
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rey, implicaba automáticamente facultades de control sobre .la Iglesia hispano, 
. - .. - . . - ., - . -

es decir, que el rey. eró repré,seritonte pe~onC:.1 de Dios~',º ~ojo. los Barbones, se 

intensifico lo tensiÓn e~tre Españ.::. y el VC:.tico~o; inclusive ~n 1709, Felipe V 

rompe r~lacion~s ~i~lo~~ticas cb~ Rc:>ma: lu~o los ;res co~cordotos de 1717. 
. •· 

1737 y el. de 17s:3;·é.;,';fim:;c;n el. regalismo. aquello interpretación del Real 
-:··. '.'1.' ,:•· ... ,-.'-

Patronato deseocl~po~~I r~~-

. . . 

Inserto e.n ·este'f>atronato Re~I de la Iglesia, encontramos al Patronato 
. ·-·,· .. : ·. ,;- ' 

Real de los Indios. En este .. contexto, fue· como el pontífice romano Julio 11, 

concedió a los reyes de Castilla, mediante /a Bula Universo/is ecc/esiae del 28 

de junio de. 1508, él Patronato Universal sobre lo Iglesia de los Indios, el cual 

comprendfa el derecho de, presentación de candidatos paro dignidades 
- - - ~ _-'<'". >"·-- _··->"",:_: __ 

eclesiásticas. lo cual se com'plef¡,entobo con lo donación de los diezmos de los 

Indios o lo Corona EspÓñol,a,: por. los gastos derivados de· lo . Conquista y lo 

Evangelización, que secon~edlóen lo Su/o Eximiae. devotionis .sinceritás del lS 

de noviembre de 1 SÓl: ~I· ~~r~ho ·¿, erigir· diócesis, según la B¡jla U;ius fulciti 

presidio de 1504 y ~I pbste~o~ ~~r~ho de delimitación de los mismas; así como· 
· .. -_:,> ·:.:.-:·· ' ... --· ::.· ·-·,,:··. .:/ ·,_· __ ; "< 

lo facultad .de enviar misioneros o Indias, otorgada por el Papa Adriano VI por 

lo Bu/o Exponi novis de 9 de mayo d~ 1522'. mejor cl'.'.'n~~l~a c~~o c:,;,,nfmoda. 

El otorgamiento de este derecho, obedeció a. una especie de 

compensación a favor de los reyes españoles por la obligación correlativo a su 

'"Poro esta tendencia de lo Corona, también se uso el término "'regalismo" de rex. rey 
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cargo. consist<ó'!nte en evangelizar o lo~ noturoles de las Indios; y en general. en 

defender a lo lgle~io y ;roveer o tod~ lo q~~ ~o~~inie~e á su m~joramiento y al 

de sus miembros; El multicitadci Patronazgo Reo!,' es confirmado por Felipe 11. por 

leyes de 1 de ju~io ~e 1574; 21 dE! febrero d~ 1575 y 15 de junio de 1564. las 

cuales. refundid<:Js'~n_ uno sor~·. se i~corpora;on o lo Recopiloci6n de Leyes de 

Indios. 

En este orden de ideos, cabe destocar también lo Bulo del 28 de febrero 

de 1578. en lo que. Gregorio XIII hoce concesiones procesales o lo Corona: 

todo controversia sobre el Patronato tenlo que dirimirse ente .tribunales 

esto toles. y como reglo general. los casos .eciesi6sticos. terminarían. dentro del 

reino hispano. es decir. que ya no habría de. ellos apelación en Roma. Así. este 
--·-·· 

aislamiento procesal hada perecer que Ja Iglesia indic:iná •.. era uno 
,", ' .:oc - ·-· - • • ·- ~"· • -; 

orgonlzaé::ión m6s dependiente de rc:i Corte? espoi'\olo que del VCJticano y como 

es f6cil percatarse; lointe;~iónfundd~:nt~I d~ 1icoronoe~pa_f161~: era lo.de 

disminuir lo .lnfluen.;ic;; del vcÍticono ~obre reí Íglesi~ de las r~dias. 

De esto ~o.nero •. rá Coro~o'rue gariondoconcesiones del Vaticano, de 

lol manera qué al .finalizar lo fase virreinal, acumulo uno serie de facultades 

que le dan un poder significativo al Estado espof\ol sobre lo Iglesia 

novohispona, a saber: 
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1. El derecho de presentar candidatos para lodos los beneficios 

eclesiósticos; 

2. El control sobre todas los comunicaciones del Vaticano; 

3. La decisión de establecer nuevos diócesis, de subdividirlos y de 

cambiar sus delimitaciones; 

4. La facultad de autorizar o impedir los concilios de los Indias. y 

en caso de autorizarlos. participar en ellos mediante sus 

representantes en un lugar prominente; 

5. El derecho de supervisor la vida monóstico o través de los 

obispos; 

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

migratorio de los clérigos, incluyendo sus viajes oficiales: 

7. El derecho de suprimir ordenes monóslicos dentro del reino y de 

expulsor o sus miembros: 

8. El control sobre nuevos construcciones eclesióstlcos: 

9. Lo prohibición de recursos procesales, canónicos, ante 

tribunales de lo Iglesia fuero del reino hispano; 

1 O. El cobro de importantes impuestos eclesiósticos (el diezmo); 

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

patrimonio eclesióstico poro apoyar.el créditC>:~stoto;; 
12. Lo restricción del fuero ectesióstico, _del asilo en· sagrado y de 

lo jurisdicción de los tribunales. eclesiósticos en _ asuntos 

extroeclesiósticos. 
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a) Órdenes Religiosas 

En la estructura de la Iglesia que existía y operaba en la Nueva España, 

debemos distinguir entre el clero secular (obispos. arzobispos y cardenales) del 

clero regular. constituido por diferentes órdenes religiosas cuya obra 

civilizadora fue un factor importante para la integración de la Nación 

Mexicana durante los tres siglos que comprende la época colonial de nuestro 

pcis. Es menester. mencionar sin embargo. que las relaciones entre el clero 

secular y regular de la Nueva España. fueron tensas: sociológica. económica y 

polrticamenle hablando. 

Así. encontramos a los franciscanos que arribaron a la Nueva España el 

15 de agosto de 1522. y donde se destaca Pedro de Gante. Los dominicos 

llegaron en 1526. en 1533 los agustinos y en 1572 los jesuitas. quienes con otras 

órdenes religiosas llamadas "menores" o "secundarias" -carmelitas, 

mercedarios, benedictinos, betlemilas, hipali!os. etc.-; componían el clero 

regular. 

Especial mención tienen los jesuitas, quienes crearon centros de 

educación en Pátzcuaro, Zacatecas. Oaxaca. ·Puebla, Veracruz. Guadalajara 

y Durango. En .ellos, impartían ·una s;,;rie. de materias indispensables para 

aquellos que se consagraban al sacerdocio. Además, dirigieron durante dos 

siglos el Colegio de San lldefonso en la Ciudad de México. 
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Los jesuitas fueron expu.lsados de España por orden de Carlos 111 
. -·. 

contenida en el documento llamado "Real Progmólico Sanción" de 27 de 

febrero de 1767. Dicha expulsión, obedeció o que lo orden ignaciana. 

intervenía en lo politice interior del Estado español, imputóndosele uno serie de 

desórdenes y trastornos. El decreto expulsorio también dispuso que se 

confiscaron sus bienes y como consecuencia, que en la Nueva España, lodos 

los centros de enseñanza que dirigían pasaran a poder del gobierno virreinal. 

La citada orden religiosa. fue restituida en México por decreto del 19 de 

septiembre de 1853 que expidió el gobierno santanista y bajo el refrendo de 

Teodosio Lares. ministro de justicia. La abolición de este decreto, fue propuesta 

por la Comisión de negocios eclesiósticos ante el Constituyente de 1856-57, a 

efecto de que se suprimiese en forma definitivo lo Compañía de Jesús, ya que 

ésta. so pretexto de su religiosidad y labor educativa. intervenía en lo politice 

interior de los Estados. El Congreso finalmente declaró su supresión. 

b) La Inquisición 

Independientemente de los tribunales del fuero eclesióstlco. (que era un fuero 

personal que abolió la Constitución de 57), en la Nuevo España funcionó. el 
:: -·--·-- _-

Tribunal del Santo Oficio, el cual se implantó por cédula real expedida por 

Felipe 11 el 16 de agosto de 1570. El establecimiento de. le Inquisición fue con el 

objeto de frenar la propagación de las herejías .que";arri.ogabanlo .autoridad 

de lo Iglesia impugnando distintos dogmas que aquello sóstenía. El cuarto 
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Concilio de Letrón (1215) acordó la creación de jueces pesquisidores, 

estableció sanciones obse..Vando un procedimiento previo y se fijó un 

reglamento elaborado por el mismo Concilio. El Papa lnocencio 111 designó así, 

a Domingo de Guzmón como primer inquisidor. 

El establecimiento de este tribunal en la Nueva España. fue la medida 

institucional que imponía el objetivo de proteger la unidad político-religiosa 

que pretendieron conservar los reyes hispanos. Fue uno de los instrumentos de 

control mós eficaz ejercido por medio de la Iglesia, lo que garantizaba un 

equilibrio de poder con respecto a los fueros locales, ademós de ser un 

homogenizador de la cultura ideológica que se quería imponer. 

Con el cambio de las situaciones fácticas e ideológicas que sustentaban 

la organización política y jurídica del Estado, dicho trib~nal est~~a condenado 
. -. . 

a desaparecer. Carlos 111 introdujo previamente reforrilós"ec,1~s~ásticas que 

prepararon el terreno para que el 12 de febrero de·1013·1as Cortes·de Cádiz 

expidieran el decreto que ordenó su abolición, mismo que se promulgó en 

México el 8 de junio siguiente. 

Su restablecimiento por Fernando VII, promulgado en España el 21 de 

julio de 1813. no tuvo gran importancia práctica en la Nueva España, salvo por 

lo que se refiere a los procesos inquisitoriales contra Hidalgo y f,Aorelos. Con el 

regreso de las Cortes de Cádiz en 1820, la inquisición desaparece 
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definitivamente del panorama. mexicano .. Desde mi punto de vista. considero 

que la Inquisición en México. tuvo por principal finalidad mostrar.el poderlo de 

la Iglesia sobre el poder civil y evitar así. que las ideas reformistas protestantes. 

se colocaran en lo grey católico. 

Así. por virtud del Patronato Regio. la Iglesia estuvo sometida al monarca 

durante toda la época colonial, ya que éste se encontraba investido tanto del 

poder temporal como del espiritual. La unidad política de España y sus 

colonias. se fundaba asl, en lo unidad religiosa y ambas convergían en la 

persona del monarca gracias a la institución del Patronazgo, que impidió el 

fenómeno de la separación de la Iglesia y el Estado. 

B. La Guerra de Independencia 

La emancipación política de la Nueva España. comenzó a prepararse bajo el 

gobierno del virrey llugarray. En 1803 Francisco Primo deVerdad.propugnó la 

reunión de los Cortes españolas, en· donde colonias .. americanas, 
. -_·. -·.· .- . ,. 

principalmente lo Nueva España, tendrian representación política. ·llugarray 

aceptó este plan, sin embargo fue trai~iClnad~ ~~r el enc:tar~~~;, d~·ejecútarta, . - ~ . . . . 

Gabriel J. Yermo, encarcelado y acusado de alta trak:ión, s~ le ~ondujo a 

España, por su porte, Primo de Verdad fue ejecutado. 

A pesar de los sucesos señalados, la búsqueda por la.igualdad política 

entre España y sus colonias se intensificó, y como resultado, en octubre. de 181 O 



las Corles extraordinarias y. generales expidieron un -decreto -en el cual se 

declara la igualdad de derechos_ entre los naturales de _los dominios españoles 

y los peninsuláres, asimismo, la libertad de imprenta en materia politice. A este 

siguieron otros que crearc;n -el ambiente propicio para· la gestación de la 

Constitución española de 1812. 

El 18 de marzo de 1812 se expidió la primera Constitución Monórquica 

de España, expedida por las Cortes de la Nación Española. la cual estuvo 

vigente hasta la consumación de independencia, es decir, _hasta el 27 de 

septiembre de 1821. Durante la vigencia de dicho ordenamiento, las Corles 

expidieron una serie de decretos.· tales-como _el 'que ~bolió: los_ servicios 

personales de los indios y el que suprimió ta lnquisicióf! •. estableciendo en su 

lugar los "Tribunales Protectores de la-Fe", entre otros:·••:- -

monarquía 

constitucional; en do~ci~ 6i rey s~ 1~.-ci~~P~Íade su carócter de soberano 

instituido por voluntad divina y se d.,;lin;itCJ supc;testad gubernativa. ya que se 

crean tribunales -- y. c~~~t para __ lCls- funciones 
'•SA 

judicial y legislativa 

respectivamente; Ade;Jíós.-~stab1edá•1ci libertad de imprenta y daba algunas 
-. ____ · _;·.·,,- ··,.'· .. : • .:_._L, ,·_,.·: _·_'·./~~~--~-'";-,.:~,;;_·s~---; ... ::, : . . , 

medidas antieclesiélstiC:a~.La -_c~rlstiiuC:ié>n -de Códiz. destinada a tener una 

historia efímera trató, ~ií\ ~~bo~go, d~ ser aplicada a España e lberoamérica. . . . . 

· ()bra de_uria niiri~a~~l~cta,_:stC1. legislación _desapareció en_ 1814 con la sola 

presencia de Fernando VII. 
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La Constitución de Códiz. _representaba· los intereses del gobierno 

virreinal, por ·10 que--- el -movimiento --insurgente- decidió '-_creer ·:bases 

constitucionales que .realmente r~presentaran jurldica y políÍicamente _ci la 

Noción Mexicano. R~olmente, ~I movlmienfo n~ logró crea: un ~Úerpo 
sistematico d~ le~es, sin embargo, expidi~rori IJ~o ser!~ d~:\;(l~d~~ e:> decretos 

en los que ~or~los e Hidalgo, dirigentes.~~-- lo insu;gen~lo, plos:aron su 

ideología. 

Así. bajo los auspicios de Morelos. se reúne uno asamblea constituyente 

denominado ·congreso de Anóhuac. lo cual expidió el Acto Solemne de 

Declaración de Independencia de Américo Septentrional el 6 de noviembre 

ele 1813, en la que se declaro lo independencia obsoluto de México respecto 

al trono español. El 22 de octubre de 1814. el Congreso expide el Decret~

Constitucional poro la Libertad de lo América Mexicano comúnmente llamado 

c~-,,stitución de Apotzingán. lo cual tiene como ontecedentesin~_E!di;;;to~los 
. . . -· - . . . 

Elementos Constitucionales de Rayón y los Sentimientos de. lo N~ción del propio 

More los. 

En cuanto o las ideas políticas, plasmados por Morelos en el presente 
__ . ~~~·~ .. 

ordenamiento, y por lo que respecto al temo que nos ocupo, podemos 

mencionar que este ilustre personaje creyó sinceramente en lo necesidc:id de 

considerar la religión católica como religión de Estado y no concebía que 

pudiere tolerarse el ejercicio de ninguna otra. Teniendo, sin embargo, 



conocimiento de los abusos que cometrari algunos. miembros .del clero, declaró 

que los fieles no debían de·"pagar mós obvenciones qu.e las de su devoción y 

ofrenda".'' 

A consecuencia del fusilamiento de Morelos el 22 de octubre de 1815, el 

movimiento insurgente parecía haberse sofocado. ya que los principios 

consagrados en el Acta de emancipación de 1813 y la Constitución de 

Apatzingán no fueron proclamados por los continuadores del movimiento, ya 

que las luchas de Francisco Javier Mina en 1817 contra Fernando VII y lo de 

Vicente Guerrero contra las autoridades virreinales, no fueron lo 

suficientemente categóricas para lograr la emancipación inmediata de 

nuestro país. 

Desde el 20 de septiembre de 1816. Félix Ma. Calleja fue sustituido como 

virrey por Juan Ruiz de Apodaca. En 1820, Fernando VII manda o Américo 

fuerzas militares para sofocar la rebelión insurgente, sin embargo, en este 

mismo afio, Riego y Quiroga acaudillan en Espai'lo un movimiento armado que 

tiene como fin poner un límite al despotismo del monarca espai'\ol y restaurar el 

orden constitucional. pero para ello es necesaria la consumación de 

independencia de nuestro pofs y para tal empresa es designado Agustín de 

lturbide. Es por ello que cuando éste es enviado a combatir a los rebeldes, se 

une a los insurgentes y proclama el Plan de /gua/a, ordenamiento que es de 

11 TENA RAMÍREZ. Felipe. Leyes Fundamenta/es de México 1808-1992. 19'1 ed .. Porrúo. México. 1995 p. "Z1 
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suma importancia para nuestro est_údioya que los principios fundamentales del 

mismo fueron: 

1. Se declara la independencia absoluta de México; 

2. Su gobierno seró monórquico. constitucional y moderado; 

3. La religión de Estado es la católica sin tolerancia de ninguna 

otra; 

4. Fernando VII seró emperador; 

S. El clero secular y regular. conservaran sus fueros y 

propiedades. 

Como es posible observar. las prescripciones principales estaban lejos de 

la ideología insurgente, por lo que el virrey Apodaca no aprobó tal plan, 

comprendiendo que lturbide actuaba por cuenta propia movido por 

ambiciones persona.les. Sin embargo, lturbide dominó la situación. Finalmente. 

el 27 de septiembre de 1821. bajo el lema de "únión, Religión e 

Independencia". se consumó la independencia nacional. 

Ahora bien, la proclamación de independencia de nuestro país provocó 

en la Iglesia una escisión, tanto ideológica como polftica. El alto clero, que 

gozaba de privilegios de todo tipo, vio amenazada su cómoda situación como 

consecuencia de nuestra emancipación, ya que significaría un grave impacto 

a su hegemonía. Por el contrario, el bajo clero, simpatizaba con_el n;iovfrniento 

insurgenle. La Iglesia, por tanto, rompió con su propio orden interno. ya que 
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mientras el alto clero luchaba por el mantenimiento de sus fueros y privilegios 

clasistas, el bajo clero preconizaba la emancipación política de lo colonia. La 

fuerza política de la Iglesia se hallaba en manos dei"alto clero; el cual, coludido 

con las autoridades virreinales, trataron de contener el movimiento insurgente 

obviamente sin resultado. 

C. La Iglesia En El México Independiente 

En este contexto, la Junta Provisional Gubernativa expide la llamada Acta de 

Independencia del Imperio Mexicano el 6 de octubre de 1821,.en la que se 
' -, 

declaro la emancipación definitivo de.nue~tro país respecto a Es~~ña y, que 
.' .,. ' .. " . 

con base en los Tratados de Córdoba y el Plan éfe Iguala, México sería .un 

Imperio. El 17 de noviembre del mismo año, la Junta convoco o elecciones 

paro crear un Congreso Constituyen le mediante un decreto, en el· cual 

también se estipula que la religión estatal debla ser la católica, apostólico y 

romana con exclusión de cualquier otra y que se llamaría al trono imperial a los 

personas designados en los Tratados de Córdoba. 

El 12 de febrero de 1822, como era de esperarse, España desconoce los 

mencionados Tratados y condena lo independencia e insiste ante el 

Pontificado y logra que ·León XII condene la emancipación de los países 

hispanoamericanos. En. este contexto, es importante señalar que por efecto 

automático de la consumación°de5ndep~n.~encio se extinguió el Patronato 

Regio, lo cual suscitó en México una· grave crisis en la Iglesia por lo que 
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respecta a la designación d_e los altos puestos jer6rquicos, ya que el Pontífice 

romano. al desconocer a los nuevos estados y sus gobiernos, no podía formular 

ningún nombramiento vólido. Como consecuencia, los obispos se reunieron en 

una Junta lnterdiocesana el 4 de marzo de 1822. por medio de la cual 

informaron a la Regencia del Imperio Mexicano que cesarfan sus funciones 

mientras no hubiera reconocimiento del nuevo gobierno por la Santa Sede. Así 

durante los primeros años de la Independencia de México. los jerarcas 

eclesi6sticos fueron desapareciendo y en el año de 1829 la República se 

quedó sin ninguno''. A pesar de la situación. un grupo minoritario presiona al 

Constituyente y declara a lfurbide emperador el 21 de julio de 1822. 

El gobierno imperial de lturbide fue efímero y el 31 de marzo de 1823 el 

Congreso declaró que cesaba en sus funciones· el poder ejecutivo exisiente y 

se invalidaran los actos, que en calidad de emperador, hubiese realizado, asf .. - ' .~. . -

como el Plan de Iguala. los Tratados de Córdoba_ y el decreto del 24 de febrero 

de 1822. 

Se convoca a la formación de un nuevo Congreso por decreto de 21 de 

mayo de 1823, el cual elaborarla poro México su primera _Constitución Federal. 

En dicho Congreso hubo dos tendencias: lo federalista y lo centralista. Lo 

primera estaba representada por Miguel Romos Arispe y Lorenzo de Zovolo, en 

i:: Esla disfunción eclesi6stico duró hasta 1831. 
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tonto lo segundo, peí los representantes de lo tradició.n, los que tenían que 

defender una posición .económico i;:mvilegiodo como. el alto clero. 

Finalmente, las ideos federalistas se cristalizaron en el ·Acta. Constitutivo 

de la Federación decretado el 31 de enero de 1824. Los Uneamlentos 

Generales de ésta. se adoptan en nuestra primera Ley.· Fundamental: la 

Constitución Federal de octubre de 1824. 

El modelo principal de este ordenamiento fue la Constitución de 1812, 

en cuanto a la formo en que eslarfan representados los estados y los 

ciudadanos, se optó por seguir el modelo norteamericano, así se inauguró la 

República Federal con sus 19 estados y 4 territorios. Resaltó la autonomía de los 

estados y se firmó la Constitución de corte conservador. siendo elegido 

Guadalupe Victoria como Presidente y Nicol6s Bravo como Vicepresidente. 

Fue sancionada por el Congreso~· Consllfuyente y de ella destacan cinco 

puntos: 

1. La Nación Mexicana es poro siempre libre e independiente del 

gobierno español y de cualquier otra potencia; 

2. Su territorio comprende lo que ·antes fue llamado Nueva 

España. Yucol6n, Provincias internas de Oriente y Occidente y 

Alfa California; 

3. Lo religión de lo Nación Mexicano es y seró católico: 
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4. La Nación Mexicana-- adopta para su-gobierno la forma de 

república representativa; popular y federal; 

5. Se divide el Supremo Poder de lo Federación para su ejercicio 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Al crearse el Estado Mexicano bajo la forma republicano, como lógico 

consecuencia, desapareció la concentración de la autoridad civil y 

eclesiástico que se ejerciera durante lo colonia a través del Patronazgo Real, lo 

que provocó la reacción negativo de lo jerarquía eclesiástico, esto como 

resultado del acotamiento de ésta o uno encíclica de León XII expedido el 24 

de septiembre de 1824 en Roma. en lo cual. se incitaba o luchar contra lodo 

sistema que no fuero monárquico. Dicha encíclica, de manera absurdo, 

condeno formalmente lo independencia de los países hisponoomeriC:c:Í~os y 

demuestro lo intervención patente del Jefe de la Iglesia Católico en asuntos y 

problemas polflicos interiores. 

En los primeros días de enero de - 1825. Lucos 'Alemán inicia sus 

actividades como ministro de_ relocio_nes ex_teriores del nuevo gobierno. Trato 

de tener relaciones con Romo en uno época peligroso poro. México/ ya que 
o.-. : '·.-· • • • '. -__ : .. - 0-<··-- , <•;~;·: •;" -- ~ 

León XII. como yo citamos, se había puesto resueltamente del lodo _de 

Fernando VII. El gobierno mexicana. sin negc:ir lo obediencia que en lo espiritual 

creía deber al Pontifice de Roma, consideraba que este había sido presionado 

por España. 
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Concluido el periodo presidencial de Guadalupe Victoria .:.que era de 

cuatro años-. la sucede "oficialmente" Gómez Pedraza, pero ante las 

inconformidades y pronunciamientos, el Congreso declaró nulas las elecciones 

y designó como Presidente a Vicente Guerrero, el cual se enfrentó durante su 

gobierno al movimiento español dirigido por Isidro Barrada que buscaba 

reconquistar México paro someterlo nuevamente a la dominación hispana, sin 

embargo, fue derrotado por Santa Anno. En este contexto. Buslomonte, 

Vicepresidente. conspiro poro derrocar o Guerrero y el Congreso lo decreto 

incapacitada para gobernar. y al mismo tiempo, declaro a Bustomanle como 

Jefe Supremo de la Nación, ocupando el puesto el 1 de enero de 1830. 

A la caído de_B_ustcimonte. Santa Anna ocupa la Presidencia y Valentín 
- - . . - ... - . 

Gómez Farfas lo Vicepresidencia, sin embargo, al retirarse Sonia Anna. Gómez 

Farios asume el Poder Ejecutivo el 1 de abril de 1833. El nuevo Presidente es 

considerado como precursor de!' lo Reforma junto con Migúel Ramos Arispe y 

Francisco García Salinos, entre ·ofros. Enemigo del clero, - el cual como· hasta 
.-··. ·-:··: -_, ,. -· 

hoy, gozaba de poder económlco y P-Cl1úíco -. _ Gómez Farios expidió- una serie 

de decretos en los cuales, prohibíCJ_-b\~s autC?ridades,tl~siá~tic;:;s -tratar 

cuestiones de gobierno ch1ll; a.,;~1Cl-~61~-~~~~c;;16~ d~ 16 obl;~aclón jurídica- de 

pagar diezmos; suprimió lo ~b~~d6n ':c¡:i~ pClra el ~~~~lií)'lie~I~ de los votos 

monásticos; secularizó -· lcis 'misiones· -de la~ ,CCJlifo~~l~s; vedÓ las venias, 
·. '···' '.'' 

imposiciones y rendiciones en'bienes.yfi;,c~~-de reguÍares·d~I D.F •. de los 

prelados de _sus convenios; y. ordenó lci su_bstilución de lo Real y Pontificio 
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Universidad de México por lirio Dirección General de Instrucción Público. El 

Programo de Gómez Farios; ero. sencillamente, el uso de lo facultad soberano 

del Estado de definir los regios de coexistencia que implicaban claramente lo 

separación enlre el poder civil y el eclesióstico, sin embargo, toles medidos, 

tendientes a debilitar el poderío económico del clero y o restringir su 

intervención en el ámbito politice y cultural. produjeron uno violento reacción 

por porte de diversos grupos políticos partidarios del clero y enemigos de la 

Reforma. Como consecuencia, en lo vida polrtico de nuestro país, surgen dos 

vertientes ideológicas: el liberalismo y el conservontismo. El primero. pugnaba 

por lo abolición de los fueros y privilegios de los clases que detentaban el 

poder económico y político, o saber,. el clero, el .ejército y 1.os grupos 

económicamente fuertes, y por lo separación de. lo Iglesia y. el Estado, 

limiÍondo o aquella o lo que de. foCto 1~ C:oirespondíCl, es decir, a ia misión 

espiritual. Los· llamados cons~~odores, p~; s~ • p~rte, · no pÍet~ncJíon ningún 

cambio en el estado de 16sco~os; perlo que sólo se liinitobon o oponers'e o lo 

ideología liberal. 

Los medidos gubernativos propuestos. provocaron el levantamiento 

llamado "Religión y Fueros~. encabezado por los obispos Portugal y Belunzoron, 

los cuales convencieron a Sonia Anna paro que reasumiese Jo.Presidencia y 

derogara en 1834 las medidos legales de Gómez Farios. Así. por presión de. los 

grupos conservadores, el sistema federal establecido en lo·. Co~~titu'ción de 

1824, se substituyó por el régimen central en los llamados Siete Leyes 



Constituciónafes 13 expedidos en diciembre de 1835. Dicho ordenamiento. 

establece en_ el artículo 3_ de la Primera Ley: .. Lo primera de tás obligaciones del 

mexicano: profesar fo religión de su patrio", por su porte, en el artículo 30 de la 

Quinta Ley se establece: "Nohabrdrnásfueros pe,.;onafes que el eclesiástico y 

ef militar". 

Es importante señalar. que desde fines de 1833 hasta marzo de 1835. el 

encargado de los negocios de México ante el Vaticano. es Lorenzo de Zovola. 

A lo dimisión de éste, asume el cargo Tejada hoste el 30 de noviembre de 1835 
r, .. - .. • . 

- y es_ nombrado_ Manuel Diez de Bonillo por el gobierno de México. quien 

finalmente •• el_29 d~ noviembre de 1836 consigue el refonoci111iento por parte 

del Vaticano de la independencia de nuestro p~ís, conlo que se establecen 

las relaciones entre ei V~ticono ~ ~I ~~bierno l~~;~~~-~¡~~le ~~México. 

<---· ~-· 

A partir de la Implantación_ del régimen_ce_ritíalisÍa. el país se vio en 

peligro de un desmembramiento y ·e1 nue~o \;rdenamlenlo, no puso fin al 
'' _ ... -- '' ; 

padecimiento endémico de nuestro vida pública, por lo que los federalistas 

pugnaron por el restablecimiento' de la Con~titución de 1824. 

El 10 de diciembre de 1841 Santa Ana. Presidente, lanza lo convocatoria 

prevista en el Plan de Tacubayo para un Congreso Constituyente. el cual 

debería quedar instalado el 1 de junio de_ 1842. Del seno de este Congreso se 

13 TEI lA RAMÍREZ. OP cit., p, 63 
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pretendía elaborar un proyecto constitucional, si_n embargo; se nombró una 

Junta de Notables para tal propósito y el 13 de junio de 1843, dicha Junta 

anuncia la expedición de las llamadas Bases de Organización Politice de la 

República Mexicana. Este ordenamiento, carente de legitimidad. reiteró el 

régimen central implantado por la Constitución de 1836 y en su artículo sexto 

confirma: "La Nación profesa y protege la religión católica, apostólica y 

romana, con exclusión de cualquier otra". Hastiado el Congreso par los 

frecuentes retiros de Santa Ana, por decreto del 17 de diciembre de 1844 lo 

desconoce como Jefe del Ejecutivo Nacional. 

A mediados de 1846. bajo el gobierno de Herrera, se declaró el estado 

de guerra con Estados Unidos. Esta guerra significó una oportunidad para los 

propósitos de los federalistas y así. el 4de aJ~sto de 1846, ~1 Gral. Maria~o 
Salas fonmula el llamado Plan de la CiudÓdela,· en <;!1 que se convoca a un 

nuevo Congreso que debía quec:Í.;r_instalado el 6 de diciembr~ de dicho año. 

y declara que mientras se expedía una nueva Constitución regirla la federal de 

1824. 

El nuevo Congreso designa como Presidente interino a Santa Ana y 
- -

como Vicepresidente a Gómez Farras y ~1 10 de febrero de 1847 restaura ta 

vigencia de la Constitución de 1824, reimplantandose así, el régimen federal. 

Este ordenamiento constitucional. urgía modificaciones para_ adaptarse __ a la 

realidad política, social y cultural del país en 1847 y en tal virtud, el 18 de mayo 



de este mismo año se exp_idió el "Acta de Re_formas_". en donde se destocan lo 

eficacia jurfdico de los gorontíos individuales y lo figuro del Juicio de Amparo. 

Después de que se suceden en lo Presidencia de lo República Manuel 

de lo Peño y Peño y José Jooquln Herrero. lo Cómoro de Diputados designo o 

Mariano Arista como Jefe del Ejecutivo, sin embargo, después de dos años en 

el cargo se ve obligado o presentar su renuncio y es aceptado por el Congreso 

el 6 de enero de 1853. Fue sustituido por Juan B. Cebollas. el cual decreto lo 

cesación del Poder Legislativo el 19 de enero de 1853. Rolo el orden 

constitucional. Manuel Morfo Lombordini nombro Presidente o Santo Ano. 

quien concentró en su pe_rsono todos. los funciones estelo les. pero el 1 de 

marzo de 1854. un 'grupo.· de militares lanzó uno proclamo de libertad 

formulando un pion reivindicador; cúyo objetivo fundamental consistió en 

reorganizar jurldi~Cl~~~t~( o):~u~strb país. bojo lo formo republicano, 

representativo v: P()P.ulClr ~ elrespeto o _los gorontros individuales. 

·. . ,·'_ .. · ... _;.·. -

pols como :el_ detol'lónte,~~· la auténtico revolución. que culminó con lo 

expedición de .lo Col1stitución:9e 1857; rectora jurfdico de México hoste 1913. 

que con lo ~su;~ociÓ~ d~-~~;r!<:l.~~senpodenó el .fT1o~irnie~tc:> n~vol~~ionorlo 
de restitución ·del orden consÍitucionoL emonodo.''del ·.Plan·, de' Guadalupe, 

.. f~rmulado principolmen~e por ~~~Jstiano '(:erra~:~. El pro~.5~{~ de di~ho F'lon - .· . . ., . . . . . . -· . 

ero no sólo suprimir lo dictadura de Santo Ana. sino tof,,bÍ~n: ¿e tradujo en lo 
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-o - ' .~ - • - • 

tendencia para estructurar_ a México de una manera estable.desde el. punto 

de vista polltico y jurídico.' ~n este contexto, se logra el '~errocamiento_ ~e la 

dictadura santanista y se sientan las bases de la Constitución de 1857. Podemos 

afirmar, por tanto, que la trascendencia revolucionarla del Plan de Ayutia 

radica en las consecuencias poifticas e históricas que de él se derivaron, es 

decir, en la legitimación de la citada Constitución y de las Leyes de Reforma, 

así como la derrota definitiva del partido conservador hasta junio de 1867. 

D. La Revolución De Reforma 

El 4 de octubre de 1855. de acuerdo con el mullicitado Plan de Ayutla, se 

designó a Juan Álvarez Presidente inteñno. Su gabinete estaba integrado por 

Melchor Ocampo en Relaciones Exteriores, Ignacio Comonfort como ministro 

de Guerra y Benito Ju6rez como ministro de Justicia y Negocios Eclesi6sticos, en 

noviembre de ese mismo año, el gobierno de Álvarez se estableció' en la 

capital de la República. 

La gran disposición reformista fue dada porJu6rez el 22dl3i mismo mes. 

La ley que lleva su nombre, supñmió algunos tñbl!naies ·especiales y abolió 

parte de los fueros militar y eclesi6stico. Tal medida hÍñó en lo m6s profundo al 

viejo ejército y a la iglesia. Álvarez renuncia e Ignacio Comonfort queda como 

Presidente sustituto. 



El 18 de febrero de 1856 comenzó s,us deliberacion~s, el Congreso. 

Mientras se elaboraba el nuevo código, el gobierno, de Comonfort dio varios 

disposiciones reformistas: el 10 de abril de 1856 la Ley Iglesias eximía del pago 

de derechos y obvenciones parroquiales a las clases, pobres: el 5 'de junio un 

decreto suprimió la Compañía de Jesús en México; el 25 del mismo mes, Miguel 

Lerdo de Tejado debo lo ley que lleva su nombre. paro desamortizar los bienes 

del clero y suprimir toda forma de propiedad comunal, tanto las propiedades 

rústicas como los urbanas pertenecientes o lo Iglesia, pasarían a poder de los 

particulares y esta recibirla el valor de las mismas. Lerdo declaraba que 

perseguía dos propósitos al poner en circulación los bienes del clero: uno, crear 

la mayor cantidad de propietarios, dos, mejorar las percepciones, fiscales 

mediante el establecimiento de un. mejor sistema tributario. El resultado 
.-. . 

práctico d,e lo medida, sin embargo, fue catastrófico; .ya que pocos se 

atreviero,n a, denunciar las propiedades eclesiásticas por temor a la 

excomunión. 

El 19 de diciembre estalló la : rebelión de, Zapoaxcla, Comonfort 

combatió y castigó duramente a jefes, Y, oficiales, procedió después a 

secuestrar los bienes , del obispado de Puebla ppr , considerar· que las 
-

autoridades eclesiÓsticas habkui faÍiÓrecido;eC:bnó~ica y moralm~nte a los 

sublevados., El ~bispo ,P~ICJgi~ ~~bCJstido···~,,,',, DÓ~alos'· protestó,,,contra tal 

procedimiento·, y_ C~monf~rt ICJ dest~tó.~ Corno.:era _d~ esperarse, •y_ ante la 
_ .. ·. .:_":;' - . .' ' ·, . ,;".. '·. . ·.· . : . ,- -- ·-.;, . - - ~.. -. -

perdida de su poderlo económico y politicé; las protestas de la Iglesia contra 



las disposiciones reformistas eran constantes y al promulgarse la Constitución de 

1857, los 6nimos se exaltañan aún m6s. 

En la Constitución de 1857 acabó por dominar la tendencia moderada, 

a pesar de las ideas radicales de varios diputados como Ignacio Ramírez, José 

Ma. Mala. Ponciono Arriaga y Melchor Ocampo. El Código Político de 1857 no 

reconocio lo libertad de cultos. no decretaba la separación Estado-Iglesia, no 

se atrevía o establecer el registro civil, ni nacionalizaba los bienes del clero: sin 

embargo, contenía disposiciones que desagradaban al clero: 

La Iglesia no podía administrar o poseer bienes raíces: 

Se suprimía el fuero eclesióstico; 

Los artículos 3 y 7 proclamaban ta libertad de enseñanza y de 

prenso: 

El artículo 5 declaraba que los votos monóslicos eran contra la 

libertad del. hombre. y facultaba, por tanto~ o los religiosos para 

abandonar el claustro si así lo deseaban. 

El artículo 123 permitía al Estado intervenir en materia de culto 

religioso. 

Una vez promulgada la Constitución, se obliga a los empleados y 

funcionarios a jurarla con amenaza de que de no hace:rfo. se les privaña de sus 

. cargos. El Estado abusaba de su poder y las autoridades eclesiósticas abusaron 

también de su fuerza "espiritual": declararon excomulgados a quienes 



hubieran jurado la Constitución y" no se retractaron, so- pretexto de que 
' ·, .- ., 

atentaba contra la religión -y é:oritra la- !alada de qUe era contraria a la 

doctrina de Cristo. Este ~io es d~sencadenad~ por el Papa Pío IX. ya que este 

11vicario de cristo'' ~alUmnÍ~ -~, I~; constitu~entes, de 1856-57 en una 

"alocución", -- a· través'' d€> ·:1c:J c~al; ·revela su· desconocimiento del Código 

Político en referencicif~ic~C>.ord~~amiento no atacaba religión alguna. a 

menos que el ilustre Pontífice considerara la libertad de creencias y de culto 

como tal. En realidad, la pretensión de los constituyentes era manumitir al ser 

humano de toda intolerancia y opresión. lo cual de ninguna manera es 

contrario a los postulados cristianos que pugnaban por la persuasión y el 

convencimiento, no por la coacción sobre las conciencias. Además, la 

supresión del fuero eclesiástico era indispensable para implantar la igualdad 

jurídico en lodos los habitantes de la República. y sobra decir, que el rechazo a 

dicha supresión por parte de la Iglesia, constituiría una violación a sus propios 

principios. 

Tratando de tener un arreglo con Rom?~ envió C()monfort a Ezequiel 

Montes ante Pío IX. De ello, hay documentos que permiten comprender qUe la 

curia de Roma no se mostraba renuente o un_ ent~ndi~ie~tC>. Anlonelli. el 

Secretario de Estado de_ Roma. dio o ent~-nder a 'Ezeq,uiei'~Se' podían -retirarse 

algunos excomuniones, consentirse en lo adjudic~~ión _ de .varias fincas, 

aceptarse las Leyes de Reformo: pero a cambio . de estas concesiones. la 



Iglesia exigía· que se. devolviese a los miembros del clero el voto pasivo y el 

derecho de adquirir bienes rafees •. · 

Promulgada y jurada la Constitución de 57. Ignacio Comonfort y Benito 

Juórez fueron electos Presidente y Vicepresidente respectivamente. pero el 17 

de diciembre de 1858 Félix Zuluoga de acuerdo con Comonfort, se pronuncia y 

proclama el Plan de Tacubaya, ein donde. principalmente, se desconoce el 

Código de 57 y Comonfort tiene facultades omnímodas como Presidente. 

El 11 de enero de 1859 Comonforl es destituido i Juórez loma la 

Presidencia. Así. liberales y conservadores no tuvieron concordia en sus 

postulados. ya que los reaccionarios aspiraban a defender los privilegios del 

clero y del ejército. y, por tanto. tenían el apoyo de la Iglesia que· veía 

amenazados no sólo sus bienes materiales sino también su autorida.d. su 

disciplina y su dogma. Los liberales, por su parte, aspiraban a poner las bases 

de una sociedad civil emancipada del influjo de la Iglesia y del ejército. Se 

inicia así el segundo conflicto del periodo de la Reforma: la GuerTa de.Tres años 

(1858·1860). La guerra parecía prolongarse indefinidamente, sin embargo, la 

falla de recursos comenzaron a sentirla los dos ejércitos: Miramón no había 

podido obtener del clero la ayuda económica que deseaba, los liberales por 

su parte, se habían apoderado incluso de los bienes de los templos dedicados 

al culto. En medio de la lucha, el jefe del ejército liberal Santos Degollado, 
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creyó en la necesidad de ·legalizadnniediotamente la nacionalización de los 

bienes eclesi6sticos, el matrimonio civil y la separación de la Iglesia y el Estado. 

Ante esto. el 12 de julio de 1859. Ju6rez dictó un decreto que constaba 

de 25 artículos con disposiciones reformistas: los bienes del clero pasaban a 

formar parte del patrimonio nacional, se establecía la separación entre la 

Iglesia y el Estado, se establecía el registro civil, se secularizaban los 

cementerios y se proclama la libertad de cultos. En respuesta. el 30 de agosto, 

todos los obispos de México y el representante de la Mitra de Puebla, dieron a 

conocer una manifestadón en lo cual protestaban centra los actos y leyes del 

gobierno de Ju6rez y_el Episcopado Mexicano lo desconocía como Presidente. 

por lo. que Juórez pensó que la única manera de dar fin a lo contienda, era 

lograr la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. 

En este cont~xto, y ante lo lucha que pcirecf~_nCI. t~ner fin, Degollada 
. . - .-- - ·---- -- - .. ---- _-.-_ 

preparó un pion de pacificación a tra~és del cual se no:nb~ark1 unPresidente . . 

interino y se. elaborarlo una Constitución. siendo" las. bases de la_ misma, la 

libertad religiosa. lo supremacía deÍ :~oder. Civ.il. la nacionalización de los 
- .. - -~·- <. · .. ,_·- - - .. ·- . - ,. -;-

bienes _eclesiósticos y el resp_eto a los· princ.ipios contenidos en las Leyes de 

Reforma. Al principio, dicho plan fue censurado por los propios libérales. sin 

embargo, el conflicto termina con el triunfo de éstos en enero de 1861, y se 

destierra al delegado apostólico Luis Clementi y se expulsa al arzobispo L6zaro _ 

de la Garza y a los obispos Clemente de Jesús Mungufa, Espinosa y Barajas, por 
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considerar que unos y otros hablan tomado participación en la política 

nacional en contra del gobierno de Ju6reiz. 

En tanto, el panorama exterior· no era nada tranquilizador, ya que 
; . . 

España. Franela e lnglat~rra amenaza~an.a México y preparaban una Invasión 

armada. Habiencfo esia11cid6;;(] gu~~C] ¿¡\In~~ Est6d~s Unidos. Nap¿,león 111 

aspiraba ª crear· un 1rT1~eri6 en Méxic.; v : e1 · C:ond1da.to elegido fue e1 

archiduque Maxirnilian.o d~ Austria. A~te e-sto'. el a'1toCiE!ro. rep;esentado por 

Pelagio Antonio Labastida y D6valos, creyó que el archiduque acaudillaria una 

reacción clerical y devolverla el poderlo económico y político a la Iglesia. 

Sin duda. hubo una conjuración mon6rquica por porte de los paises 

mencionados. y lejos de todo patriotismo. estas ideas mon6rquicas también se 

vieron apoyadas por diversos grupos conservadores que no pugnaban por un 

pals libre. sino que actuaban guiados por sus propios intereses. 

A pesar de la resistencia por parte del gob_ierno. r~publicano; el 3 de 

octubre de 1816. una corr:i.isión presidida por José Ma.,Gutiérr~z:Éstrada. ofrece 

a Fernando Maximiliano de Habsburgo, I~ corc:inci del '1nipefi6 Mexidano. 
-, .• - • _.,_ -· - - __ .f--' •. , ... ' 

. '.:·; __ ' ~ <:·~'·:· .. -.. ~-~ ~ - . :~-~-i~~~~<~. 
_'._..··.-"._.-.;; : .. :-.·: :: ... ,.'-.--.>·'\:_·.-::: .':::·<-~ ····; ... -_-._-:\--:~~-;"'(--,-----;- -

La proclama del i~ de ju~i~ ~r~~¡.;E;!~el coris~rJodurismo disgusto. ya 

que en ella se decla que s~ r~~~~t~rt~ a . 102'\xfs~~~res de bienes 
-- -- - '._,o -

nacionalizados y que el er-Dp0r~d0r fr<?nc~S Vería cOrl QUStO q-~~-·se ~-dopta·se ia 
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libertad de cultos. Estas instrucciones fueron dadas por Nap_oleón 111. -·quién 

pretendía seguir una conduela liberal. El 16 de junio por medio de un decreto, 

se anuncia la creación de una Junta Superior de Gobierno. la cuál tendría la 

facultad de designar un poder Ejecutivo y convocar a una_Junta de Notables. 

El Poder Ejecutivo, que tendría el car6cler de "gobierno provisional", tornó el 

nombre de Regencia y fue representada por Pelagio Antonio Labaslida y 

Dóvalos y como suplente, el obispo Juan B. Ormaechea. 

En este orden de ideas y ante la intervención del clero en la politice de 

la nueva monarquía. como consecuencia lógica, el gobierno estaba 

sumamente sometido a su influencia: el pueblo de México - ero devoto, 

mojigato hasta el fanatismo. 

Con la llegado de Pelagio lo situación se complicó, yo_ que -el nuevo 

ar-Zobispo consideraba que se habían destruido los úniC:os elementos _sociales 

que este país poseía al combatir sus creencias. su m6rál y sus cC::.sfumbre's. En eí 

apoderamiento de los bienes de la Iglesia ver~ ~n _ aÍen.tado - cbntra la -

economía mexicano: veía en la conducto que prei~n~fa ~egu; f;ic:J~oleón 111 en 

México, un aloque -a le doctrina, tos derechos· y. ias Ubertad~s de- le Iglesia 

Católico. Esta actitud rebelde 'del -- arz;:¡blspo finalmente' determinó su 

destitución. 
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Moximillano y Carlota llegan a Verocruz el 28 de mayo de_ 1864. A finales 

de este oi'lo, la situación que enfrentaba el nuevo emperador __ estaba lejos de 

ser tranquilizadora. La conducto de Labaslido es secundado_ po~ los demás 

miembros del Episcopado Mexicano y muchos conserVodores se ~eparon de él. 

El emperador esperaba que lo llegado del nuncio _ envio'!o por el Papo, 

resolverlo los diferencias existentes entre su gobierno y lo Iglesia. Así, Pedro 

Francisco Meglio. arzobispo de Damasco. es designado paro el arreglo de los 

asuntos pendientes entre la Iglesia y el Estado Mexicano. 

De acuerdo con los propósitos de Napoleón 111. Moximíliono_ se propuso 

entonces someter o lo Iglesia o su autoridad y a la llegado del nuncio en 

diciembre de 1864, ya tenía redoclo_cjo un pÍoyecto· de concordato que 

comprendía nueve puntos, o saber! _ 

1. Estoblecimi_entodel Regio Patronato; 

2. Supresión _del fuero eclesióstíco; 

3. Nacionalización de los bienes del clero; 
·-· :_, ~ ' . 

4. Lo Iglesia pes~~~ o ser órgano del Estado y recibirlo 

uno subvención de _éste; 

S. Los servicios ~fel c-l~o s~rlon gratuitos; 

6. Se. evitarían los excesos de la vida monóstico. El 

Papo y el emperador diclorlon normas al respecto; 

7. Libertad de cultos; 



8. Reconocimiento del registro civil; 

9. Secularización de los cementerios. 

Ante esto, la Iglesia le retira. su apoyo, se genera su caída y la 

consiguiente victoria Juarista, es.asícomo comienza la etapa de restauración 

de la República. 

E. La Iglesia Y El Porflrlato 

El periodo de la historia política de México que va de la restauración de la 

República en.1867·-a la Revolución.de 1910. se caracteriza como un momento 

en el que inicia un nuevo sistema no insliÍudonal de relaciones Estado-Iglesia, 

que posteriormenteJue llamad~ "politice de tolerancia". 

Al triunfo del partido liberal, la posición de la Iglesia era débil debido a la 

perdida de su poderío económico, consecuencia de-.Jas Leyes de Reforma. 

Juórez por su parte. demostraba que estaba dispuesto a aceptar que la Iglesia 

Católica siguiera existiendo en Méxic.o dentro d":I marco de la República 

liberal. asumiendo de esta manera la religiosidad del pueblo mexicano. A esta 

actitud de tolerancia. la Iglesia reaccionó con ~na.ac.titud.abst!;lncionista en el 

terreno polrtico. sin embargo, el 25 de diciembre de'1868. fund~r<:ln la Sociedad 

Católica de la Nación Mexicana, consignando que su finalidad era 

"exclusivamente religiosa". 
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Así, podemos afirmar q_ue durante los últimos cinco Óños del gobierno de 

Juórez. el gobierno y- la lgle~i~ ~oexistieron de manera pacifica, creando un 

ambiente conciliatorio entre ambas esferas de poder. sin embargo, no perduró 

bajo su sucesor Sebastión Lerdo de Tejada, el cual, con el fin de preservar la 

esencia de las Leyes de Reforma, el 25 de septiembre de 1873 las eleva a 

rango constitucional y posteriormente, en diciembre de 1874, se aprueba la Ley 

Reglamentaria de esas adiciones conocida como Ley Orgónica de la Reforma. 

México se había separado definitivamente de la influencia "divina" de la 

Iglesia. 

En este contexto. asume la Presidencia de la República Porfirio Díaz en 

noviembre de 1876, dominando el destino de México a lo largo de siete lustros 

y a través de nueve periodos presidenciales, de los cuales. tan sólo el segundo. 

que comprende de 1880 a 1884, es ocupado por Manuel Gonzólez. 

Díazconsidera a la Iglesia como un factor importante para la estabilidad 

del Estado, por lo_ que su política la orienta a negociar y a establecer un modus 

vivendi en la/ rel~ciones . G()bierno-iglesia, dejando como intocable la 
- .·· .. ;,:.··-._- .-: 

legislación onticle~c:<'.l1' ·q~e establece y fundamento la separación Estado-

Iglesia. Así. lo poltti~<'.l' d~ ~o~cilrc;;C:ió~ porfiristo. juntO con la diplomacia y la 

pastoral pontificias. abrieron.terreno al despliegue de lo Iglesia en México. Los 

·_relaciones entre la _jerarquía eclesióstica y el gobierno mexicanos, se 



mantuvieron.en un plano infomnal con base en las relaciones personales entre 

el Presidente y los obispos. 

Mientras tonto en Europa, un nuevo Popa León XIII, planteo uno 

alternativa para abrir las puertas del pensamiento católico o las· nuevas 

realidades por medio de la encíclica Rerum Novarum (mayo de 1891 ), o través 

de la cual, pretende legitimarse ante sus creyentes. en resumen, lodo un 

proyecto socioeconómico que constituye una clara postura política, 6mbilo 

que según las Sagradas Escrituras, no corresponde a la "Santo Iglesia". 

En nuestro país, la Iglesia progresó: de 1867 a 1910 se crearon 12 nuevos 

diócesis: el número de parroquias creció de 1222 que había en 1851 a 1331 en 

1893: el de sacer.dotes de 3232 a 4461. En 1851 había 8 corporaciones religiosos 

y en 191 O. ya• eran 18; Lt:)S templos católicos casi se triplicaron de 4893 que 

había en 1878 a. 9580 en 1895, y en 1910 ya había 12413. Por su porte, el 

número de fieles. que se confesaban católicos, se mantuvo constante en el 

censo. 

La nueva doctrina social de la.Iglesia dada por el nuevo Papa León XIII. 

tuvo una amplio difusión en México ·o través de la prenso, congresos e 

instituciones educÓtivas·. é movimiento social católico es visto con 

desconfianza por, ¡:i~rte de Jos liberales y el 1 de julio de 1906 Ricardo Flores 

Mogón próclamo el "Programa del Partido Liberal y Manifiesto o la Noción", el 
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que se destaca que las Leyes de Reforma no hablan sido respetados por el 

clero, ya que abiertamente participaban en lo poHtica y que la Iglesia 

pretendla supeditar al Estado. Pese a ello, a la divulgación doctrinal, siguió otro 

obra de organización social e institucional: en 1910 se funda la Unión de 

Dependientes Católicos, antecedente de la Unión Católico Obrero. Un año 

después. se conforma la Confederación Nacional de Clrculos Católicos 

Obreros. 

En el Cuarto Congreso Católico se resuelve constituir la Gran Asociación 

Nacional Católica. sin embargo, ésta no prosperó. Se pensaba en lo creación 

de un nuevo partido poHtico y en 1909 aparece la idea de que los católicos 

deben participar en la polltica. En agosto de este mismo año, se constituye el 

Círculo Católico de México, del cual procederó en 1911. el Partido Católico 

Nacional. Unos días más tarde. el 25 de mayo, Porfirio Dloz deja el poder 

presionado por el movimiento maderista. 

F. La Iglesia En La Revotuclón Mexicana 

El programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, tenla un tono anticlerical, sin 

embargo, el Partido Católico apoyó a Modero creyendo que· no serla un 

gobernante anticlerical, y por tanto. que no se perderla E!I ambiente que de 

facto existía. En el curso del régimen de Madero; su poHtica palideció y un mes 

antes. de su asesinato. lo Iglesia condenó públicamente ciertas, tendencias de 

su gobierno consideradas por ellos como socialistas, hecho que 
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posteriormente, hizo pensar que en el asesinato del Presidente hubo influencias 

clericales. 

Posteriormente, se divulgó que el régimen de Huerta gozaba de los 

favores eclesiósticos y fue· atacado por Carranza al imponer éste fuertes 

medidas anticlericales: se eliminaron los confesionarios .de diversas iglesias: 

monasterios y conventos ·fueron cerrados. Villa. por su parte. mostró su 

tendencia secularizadora af introducir el "divorcio vincular", mismo· que PE!rmile 

que los divorciados vuelvan a casarse. Por el contrario, los zapatistas eran 

profundamente religiosos: Zapata utilizó como estandarte a la Virgen de 

Guadalupe. Finalmente, los carrancistas consideraron que las soluciones 

proporcionadas por la Constitución de 57 no eran suficientes debido e que lo 

Iglesia había vuelto a rehacerse. constituyéndose en un factor de poder 

político conservador y antipositivista, destruyendo así la idea de la separación 

Estado-Iglesia. 

En este orden de ideas. al triunfo del movimiento constitucionclista 

encabezado por Carranza y el establecerse el Constituyente en Querétaro, se 

formula una legisla~ión su~;mente .. anticlericalque con:olida 1~.su~rem~cfa 
del poder C:ivilsobr;3 ~1 e~le~ij,~tico;fo cÓf1~iifu~i¿n c:I~ ,·~ll.·~ El ortíduio ·3. de 

dicho ordenamiento, ·~Xcluye a lo lg;~Sic::J ?e la edu~ación;; el artículo• 5 

considera los ~otos r'rio~Óstic~s ~orno i~C:onipatibles c~n I~ ribertad i~dividual; 

se concede la libertad religiosa (ort. 24}; se quita' b los iglesias su personalidad 
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jurfdica (orts. 27 y 130). En el articulo i30 se restringen los der~hos políticos del 
" .-., - ,·, .· ,.··- - -- -

clero, disposición que creo pe~Í~~~Í~y d~ ~lrigún m~o ccmtrorto o lo esencia 

de la "verdadero" Iglesia y p~r tant~. d~ lo,';ven:lo~~ro" ~isi~n ~~· losdérigos • 

. ' ' '-

Al tomar el poder Álvarcí obi-E!QÓn ~~ 192Ü; restituye á Ío Iglesia de todos 
-~-- ~-~-.- :-~ ',''.):';' 

los templos cerrados entre 1914,·y .. 1926:.1..a':pc:>uiba obregonisto fue 
- ·:- ' ·:.: _:: -.·· '·.-· -·:'.:· .' ,.. -,~: __ .:/-::_::-' 

aprovechada por la Iglesia y mediante una corto el :7 de· abril de 1922 el 

Episcopado anuncia la canstrucéión de. u~ ~monume~to a Cristo Rey. La 

primera piedra es colocada el 11 de enero de 1923 por· Monseñor Filippi. en ese 

momento delegado apostólico. Ante ello, el Secretorio de Gobernación. 

Plutarco Elfos Calles. transmite una orden paro la aplicación del artículo 33 

constitucional. en el sentido de que el delegado debía abandonar el territorio 

nacionol en tres días. Obregón controló la crisis enviando una carta 

conciliadora al Episcopado y en complicidad con Calles. lo apoyo para 

sucederlo en lo Presidencia como gorontía de volver a ocupar el Ejecutivo de 

la Nación. 

La noto predominante de lo administración de Calles fue la persecución 

religioso. Asumió una· actitud de intronsigencia y comenzó. una ero de 

persecuciones. contra la Iglesia. En térrTlinos formales. lo . uomado "GuetTa 
' . ' : ·-. - '. 

Crlslera" (agosto de 1926). es I~ respuesÍa 'viole.nta ~I ~nticl~ricalismo plasmodo 

en la Constitución de 17y como ~~nsecuencia. lo d~finiclÓn.:d~ios relaciones 
-·-_'- _-:. ~ 

Estado-lgleslo. Sin dudo. este conflicto represento. la•. contienda por el poder 



entre ambas esferas. En medio de la lucha, Calles_ deeidec reglamentar_ el 

artículo 130 constitucional, dicho reglamento aparece en el Diario Oficial el 18 

de febrero de 1927 y ratifica el anticlericalismo de la Constitución. 

Posterionmente. al ocupar nuevamente Obregón la Presidencia de la 

República, practicaría una política de conciliación para lograr un doble 

propósito: dejar ahogada definitivamente toda tentativa de reacción clerical y 

mostrar una magnanimidad que contrastaría con el furor persecutorio de 

Calles. La negociación del gobierno mexicano y la Iglesia, se da en la 

administración interina de Emilio Portes Gil y es así como se dan los arreglos de 

junio de 1929, con los que se definen parcialmente las relaciones Estado-Iglesia, 

desencadenóndose una tregua consistente en manejar con lolerancia las 

leyes constitucionales en mat!;lría de - cultos y conceder la amnistía a los 

guerrilleros crísteros. 

Durante el mandato de Pascual Ortíz Rubio, se vislumbra que los citados 

arreglos significaban sólo una tregua en el conflicto, puesto que algunos 

gobernadores volvían a aplicar la Ley Reglamentaria de Cultos. lo cual generó 

una persecución religiosa. 

En 1932 con Abelardo Rodríguez frente a la Presidencia, se vuelven a 

_aplicar las disposiciones anticle_ricales, lo que provoca algunos levantamientos 

que perduran hasta la administración de Lózaro Córdenas, quien para llevar a 
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cabo sus propósitos de dar al pueblo uno. "educación. socialista'', necesito 
' . - -': 

modificar el artículo 3 constitucional. Uno de las frocdones del referido artículo, 

definía con precisión el tipo de enseñanza o establecerse: "La.educación que 

importa el Estado será socialista y además de excluir todo'doctrino religiosa, 

combatirá el fanatismo y los prejuicios ... ". Sin embargo, su· actitud: fue .más 

tolerante y en marzo de 1936 autorizó lo reanudación de los cultosréligiosos en 

los templos cerrados en 1932. En este contexto, es importante señalar que el 23 

de mayo de 1937 surge la Unión Nocional Sinarquista: "c:on" uri' perfil 

extremadamente católico, su antecedente es lo Base Organización· Católica 

fundada en 1934, la cual o su vez. es antecedente .del PAN."fu,ndado.el 16 de 

septiembre de 1939. 

Por lo que respecta o los relodo~e~ cfi~'elVatk:ario, lasituoción mejoró 

entre 1937 y 1949, cua~do :1 ;rimado ~e Méxi~~ ~~i~·tv\~. ~CJrtínez era al mismo 

tiempo Encargado de N~6~iC>s8~0 16 ~ant~ ~a'de;Cj~odelegad~ apostólico 
·'--" •• ";""o-c_o'_'· - • •• • •'· • • - ' 

se instituye a Msgr.· Geró~i~~ Prl~ion~: Post~rioITTie~t.;.~I ndmbr~miento ·de 

cardenal otorgado al Pri;ado d~ Mé~ico D.r .. Miranda. se interpreto como una 

invitación del Vaticano o ~N\éx,ico parc:l continuar por la vía de la tolerancia. 

. . . 

En conclusión, lo polltica cardenisto, integro a' la Iglesia como uno más 

de los actores sociales dentro del Estado Mexicano, " ... generándose osl el 

llamado modus vivendi, que permitió la convivencia entre lo Iglesia y el Estado. 
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aunque sin la aplicación concreta de la ley vigente y con amplios mórgenes 

de ombig0edad"l4 

G. El Gobierno Y La Iglesia En El México Posrevoluclonarlo 

Manuel Ávila Camacho (1940-1946). dio muestras de cooperación hacia la 

Iglesia al declararse públicamente católico. Las relaciones Estado-Iglesia se 

dieron en un plano privado y esta práctica se instituyó como un proceso real. 

más no formal, en el sistema político mexicano. lo que permitió la paz social. y 

con ello. cierta estabilidad. De esto manero. el "pacto" con la Iglesia trajo una 

mejora económica en nuestro pafs y el clero sabia que ante cualquier exceso 

se aplicarío la legislación. 

. . . 

Sin embargo, la lglesl~ come,~~ó a reconstruirSe y poco a poco fue 

ganando terreno en á'reas, que jurfdica~ent.;.le ·~sta~n próhibidas, . tal. es el 

caso de la educación y postéri()m;.;nte: erí'•1<Js9: seda una etapa que se 
- ' - -·- -- ' . ' -·· . -:-'..l__·' . 

caracteriza por. la activa particÍPación potÚic~ dE! I~ l~l~stci y·~, 6s¿e~s~ de la 

izquierda .anttclerical. Éstos y otros acontec:'imienta's como la r~f~~o educativá 

implantada eri Íos libros de texto gratuitos. vinieron a ca~biaP~t áG~c:iro de las 
, - - --. ·····'"-"' .-; ' ,.-.'-' .: .. ·-----

relaciones Estado-Iglesia. fue el despertar político cieki d~~~~a .3~tesiol ~m el 
, ', ,"-

medio público. Prueba de ello son los acontecimientos de Puebío'en i96 (y de 

Monterrey en 1962. en donde con relaciém a' t~s libr~s· J~::·t~xtb gratuitos, la 

jerarquía católica externa .su opinión . dec~~rand~ que· son demasiado 

14 DELGADO ARROYO, David Alejanóo. Hacia lo Modemizoción de las Relacion@S fsfodo-lgfdo. Ponúa. Mellico, 1997 p. SO 
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favorables. al izquierdismo y algo francos en materia sexual. Ambos 

movimientos son encabezados por clérigos. Por tanto, la Iglesia participa. en el 

juego polflico como un actor mós y las autoridades pasa.n· par alto su 

participación, aunque con ello se vea violentado el orden constitucional; 

El 11 de julio de 1962. Juan XXIII inaugura el Concilio Vatic.ano 11 con el 

objeto de actualizar los principios eclesiósticos a las realidades; del mundo, de 

esta manera. las transformaciones al Interior de la Iglesia· se sucedieron 

rópidamente, y en algunas regiones. inclusive, salieron del contr'o( de la Santa 

Sede. As!. en la reunión de la 11 CELAM en Medellln Colombia. entre el 24 de 

agosto y el 7 de septiembre de 1968. surge la denominada izquierda en la 

Iglesia Católica. Lo. jerarquía eclesióstica mexicana ante estos sucesos. 

comenzó a fragmentarse·puesto que se iniciaba un movimiento izquierdista 

como resultado de la pretensión de algunos de aplicar Medellín a México. La 

izquierda clencartue cobrando fuerza debido a las condiciones imperantes en 

el pals, principalmente por el movimiento estudiantil del 68. Sin embargo, fue la 

propia derecha clerical la que en 1972 detuvo el ascenso de la izquierda en el 

interior de la lgles.ia, inici.ando una nueva etapa caracterizada por el equilibrio 

inestable y la pólarización institucional. 

El obispo de Cuernc:ivaca; Sergio Méndez Arceo, generó una polémica 

trascendental en su.Carta de Anenecuilco.del 9 de julio de 1970 dirigida a los 

candidatos a la Presidencia, en· ella reconoce que la Iglesia en complicidad 



con las autoridades, viola cc>ntinua y sistemóticamente el orden jurídico y en tal 

virtud, hace un llamcido para· establecer un diólogo para sentar las bases 

jurídicas de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. 

Por. otro lado. es importante destacar el encuentro del Presidente Luis 

Echeverrfa Álvarez (1970-1976) con el Papa Paulo VI en el Vaticano en febrero 

de 1974, es relevante porque representa el primer encuentro de la Iglesia y un 

Presidente de la República en el México Posrevolucionario. Durante este 

gobierno, se construye lo Basílica de Guadalupe y surgen conflictos con la 

Iglesia respecto a la política de población y nuevamente, por los libros de 

texto. 

Posteriormente, en 1979, lo visite de Juan Pablo.11 a México i~dico una 
'·.'.: ·- - _;·- : -

clara intencionolidod política. Lo posición del entonces Presidente José López 
- __ ,. . 

Portillo fue toleran.te; sin embargo, el Secretario de Gobernaé:ión,Jesús Reyes 
,. . . 

Heroles, mostró uno actitud anticlerical apoyada por lo mayoría del cuerpo 

gubernamental. 

En su discurso, el Popa, intenfa poner nuevamente el orden en el estado . 

de las cosas, por lo que las consecuencias de su visita . a México, son. el 

fortalecimiento de la jerarquía eclesióstico y el inicio de un proceso de 

disolución de la izquierda clerical. La poHtica papal fue ejecutada por 
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Monseñor Gerónlmo Prigione. elegido el 9 de febrero de 1978 como delegado 

apostólico en México. 

A partir de 1981, la Iglesia Mexicana comienza a intervenir abiertamente 

en el ómbito polltico. sobre lodo en lo referente a la participación de la 

ciudadanía en asuntos políticos y el combate al "fraude electoral". Uno de los 

momentos m6s criticas lo constituye el coso "Chihuahua". en donde después 

de las elecciones del 6 de julio de 1986. se declara que hubo irregularidades en 

el proceso electoral y por 

tanto. sobre la legitimidad de Fernando Soeza como gobernador por parte 

del arzobispo Adolberto Almeida y. Merido, . mismo que en. protesta, anunció 
. . 

que el domingo 20 de julio se suspend~c · el .culto. Lo intervención del 
.· ,_- -- . -·-.-·.- ,---

delegado apostólico. Gerónimo Priglone cnté Manuel Barlett. Secretario de 
. . . . .: ... , 

Gob-ernaC:tó~.-evitó -que s-e llevar6 cicabo el paro eclesióslico. pero fincó un 

precedente importante respecto a que la Iglesia era capaz de poner en riesgo 

la estabilidad del país, 

Otro hectio de.gran importancia lo constituye la protesta de la Iglesia 

Católica ante el ;orite°riid6 del artículo 343 dei CÓdig~ Fed~ral Electoral, mismo 

que imponía pena económico y prisión a· las ministros.de cultos religiosos que 

interviniesen de una u otra forma -~n los_ procesos electorales. La presión 
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ejercida por la Iglesia conlleva a la eliminación del citado artículo por decreto 

del 6 de enero de 1988. 

Es así que la Iglesia llega al sexenio de Salinas como un factor político 

esencial dentro del Estado Mexicano, al grado de pretender tradudr sus 

exigencias en cambios al orden constitucional, orden que había costado siglos, 

vidas y sueños construir. 

11. La Iglesia Católica Y Nuestro Constltuclonallsmo 

A. La Constitución de 1857 

El 18 de febrero de 1856. se abren las sesiones del Congreso Extraordinario 

Constituyente como consecuencia del levantamiento proclamado por el Plan 

de Ayutla contra Santa Ana. Así, el 16 de junio del mismo año, es presentado el 

Dictamen y Proyecto de Constitución; en el cllol se esfoblece que la Comisión 

encargada. tuvo dudas respecto a la ·forma como se definió la libertad 

religiosa, dejando por tanto este tema a· I~ sob~ranía del Pl~no del Congreso. 
: . - :'. - - ·"... . . ~--; ' . - . ·. . . . -. 

Dicho proyecto, puede considerarse·.como Llnavance.hacia la secularización 

del Estado, aunque entraña_ba ciert~s ~onf~-sioneLycontradicciones en lo 
. . .. '· . . 

referente a la definición concre~a d~ las relacion~s. e,.;tre el poder civil y el 

religioso. 
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El citado Proyecto Constitucional. en referencia al tema que nos ocupa. 

establece en su artículo 2: "Ninguna persona ni corporación puede ser 

investida de fueros o privilegios exclusivos. ni dotada de emolumentos que 

redunden en gravamen de la sociedad" 15• con lo que se combate la existencia 

del fuero religioso y el diezmo obligatorio. 

El artículo 13 por su parte. garantiza la libertad de expresión. en tanto 

que el artículo 15 fue el más controvertido al señalar: "No se expedirá en fa 

República ninguna ley. ni orden de autoridad que prohiba o impida el ejercicio 

de ningún culto religioso. pero habiendo sido la religión exclusiva del pueblo 

mexicano lo católico. apostólico y romana. el Congreso de fa Unión cuidoró. 

por medio de leyes justos y prudentes. de protegerlo en cuento no se 

perjudiquen los derechos del pueblo. ni los derechos de fo soberanía 

nocionol" 16• este precepto. pretende por uno parte, garantizar .lo libertad de 

creencias. pero par otro. acepta que se protegerá a uno religión E!xclusivo. 

En cuanto a la educación,',el artrculo)S estob.lec~sllTlple~¡,;nÍeque "Lo 

enseñanza es libre", sin mós pr~~í~i;nei: e~ ei CJrtíd¿1~ ~J~~ cu~nto a los 

requisitos paro ser diputado se estCJblece. _el "no p~rt~~~~era ··ningún fuero 

eclesiástico", sin embargo. esto precisión no se establece eri el artículo 78 que 

señala los requisitos para ser presidente. 

; ~~ortido Revolucionario lnslitucionol. Documentos Bóslcos de to Reformo ( I 854· I 8S7J. T. 1. México. 1982 p. 
1
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Así, en la sesión del 29 de julio comienza el debate respecto al citado 

artículo 15, en el que participan los diputados Marcelino Caslañeda;.José Me. 

Mala y Francisco Zarco, entre otros. En síntesis, se perfilém dnco P.o.siciones, sólo 

una a favor de la Comisión. Finalmente, en sesión del 22 de enero; se retira en 

definitiva el polémico artículo con una votación de S7 co~tra 22. 

El 5 de febrero de 1857 se jura la nueva Constitución. la cual sósliene el 

pñncipio de la enseñanza libre pero se traslada al artículo 3; por su· parte. el 

artículo 5 establece que el. Estado no garantiza la pérdida de libertad 

mediante las órdenes monóslicas. En relación con los fueros, sólo hay cambios 

de redacción; se adiciona el artículo 27. evitando con ello la acumulación de 

riquezas por parte:del clero. En cuanto a los requisitos para ser diputado, el 

artículo 60. ya citado; pasa a ser el 56 con el mismo pñncipio, y referente a los 

requisitos para ser .presidente, se adiciona el no pertenecer al estado 

ecle~IÓ;llco (c:JrCi?). 

La Constitución de 57 puede calificarse como una legislación indiferente 

a las relaciones Eslado'-lgÍesia, sin .embargo, se e~it~n Jos llamadas· Leyes de 

Reforma que cambi~ron el sentido de la L~~ Fundo~entClly no fue sino hastCI 

el 25 de septiembre de 1873. que se adicionan cinco artÚ::ulos que sintetizan el 

pñncipio de la separación Estado-Iglesia emanado de la reforma Juañsta. 
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a} Las Leyes De Reforma 

Con el multicitodo Pion de Ayutlo del 1 de morzo de 1854, surge una intenso 

actividad legislativa que origina uno serie de disposiciones jurldicos, que en 

conjunto son conocidos como Leyes de Reformo. las cuales intentaban 

despojar al clero de la preeminencia politice y económica que siempre tuvo 

en lo vida público de México, obligóndolo a replegarse dentro del ómbito 

funcional que le demarco su contenido espiritual. 

Así, el decreto del 26 de abril de 1856, signado por Andrés Quintana Roa, 

dispone lo derogación de los leyes que imponían __ coacción_ paro el 

cumplimiento de los votos mon6sticos, es decir, separo al Estado de utilizar el 

sistema jurldico paro atender los fines de lo Iglesia._ 

El 25 de junio del mismo año, se emite el Decre.to del Gobierno sobre 

Des01nortización de Fincas Rústicas y ufoánas - qu~ Administren como 

Propietarios las Corporaciones Civiles o Eclesiósticas de la ·República, signada 

por Sebastión Lerdo de Tejada por lo que.es cor:!OC:id~ .cbmo Ley Lerdo, con 

ella se pretende detener la creciente acumulación deri'lueza por parte de la 

Iglesia, situación que causaba un impacto negativo en la economía del país. 

Otro de los avances de lo Reforma lo constituye la Ley Orgóntca del 

Registro Cívll emitida por Ignacio _Com()nforti y_ Jo_sé _ Ma. lafrogua el 27 de 

enero de 1857. Define como actos del estado civil al nacimiento, el matrimonio, 
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- . . 
lo adopción y arrogación, osf como el socerdo_cio, lo p·rafesión de algún voto 

>' ,· ,, • 

religioso, temporal o perpetuo y lo muerte. Dicha ley, por tanto, establece que 

el registro oficial del estado de las personas paso o ser competencia de la 

autoridades civiles, no del clero. Es reformado po~ lo Ley Orgánico del Registro 

Civil del 28 de julio de 1859, emitida por Juórez y Melchor Ocampo en _Verocruz: -

en ello se elimina el considerar como estado civil el sacerdocio y lo_ 

relacionado con algún voto: es complementado por lo Ley del Matrimonio 

Clvll del 23 de julio del mismo ano. emitida en el mismo lugar y por los mismos 

personas. 

Es decretado también la Ley para el Establecl111lento y . Uso de 

Cementerios del 30 de enero_ de 1857 y signado por José Ma. Lofrogua. A 

través de ella, la administ~ación de los ce~ent~ri;,s pasa a ser potestad de las 

autoridades civiles y en este _mismo se_ntido es decretado la Ley de 

Secularlzacl6n de C1tme~t4'ri~s y Pa~t.;one~ del 31 dé julio el<;! 1859 emitido por 

Juárez y Melchor Ocompo. 

En este orden de ideas, el 11 de abril de 1857 se decreto _la Ley sobre 

Derechas y Obvenciones Parroquiales, mejor conocido como Ley Iglesias 

signado por Ignacio Comonfort y José Ma. Iglesias, obligo a las autoridades 

eclesiásticas o prestar sus servicios en forma gratuito. 
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El 12 de julio de 1859 es decret,ada en el puerto de Veracruz por Ju6rez y 

Manuel Ruiz la Ley de Nacionalización de lo~ Bienes EcleslÓ_stlcos, en la que se 

señalo que la totalidad de los bienes de' la Iglesia, pasan al dominio de la 

Nación sin excepción alguna, aslmismo,: pr~scribe las pr6clicas de las órdenes 

religiosas. 

La Ley Que ·Suprime Varios D{as F~stlvos Y Deroga Las Disposiciones 
/ ' ~ , , . . ' ;. _. -

Sobre Asistencia Dei'Go~lerno ~·~ Fun~lones Religiosas suscrita por Ju6rez y 

Melchor Ocampo el 11'd~'agosto.cte!1as9: marca la separación de los actos 
-· . - , ' . 

oficiales y religiosos. eviÍand~ una interrelación entre ellos. 

- - -
Una de las obra.s n:i6s _importantes en r:nateria juridica respecto al lema 

que nos ocupa. lo constituye la. Ley sobre, Libertad de Cultos emitida el 4 de 

diciembre de 1860 por Ju6rez y Juan ~n;o
0

ni~ de la Fuente. Define el principio 

de la libertad religio¿a y la separació'n\!nlr~ la Iglesia y el Estado, asimismo, 

elimina tanto el derecho de asilo e'n los templos (art. 8), como el juramento y 

retractación religiosa (art. 9). En su artículo 11, precisa que los actos religiosos 

no pueden efectuarse fuera de los templos y en su caso, deber6 ser 

autorizado; los artículos 17 y 24 prohiben el tratamiento oficial a la Iglesia. así 

como la asistencia oficial del gobierno a ceremonias religiosas. 

El 2 de febrero de 1861 es emitida por Ju6rez y Francisca Zarco la ley de 

Secularlzaclón de Hospitales y Establecimientos de Beneficencia. El 31 de 

72 



agosto de 1862 Juárez emite un decreto en el ·que prohibe a los sacerdotes. 
• ~ _: .• .'·-,; , :.,~, •. , e-· •.• : 

independientemente ·del - culto al que pertenezcan; . usar .. sus ·vestimentas 

religiosas fuera de los templos: En el mismo sentido, erl3 de mayo de 1873. se 

deroga el ya citado artículo 11 _de la Ley d~ l.ib_,;rtacl de. Cultos,. estableciendo 

que bajo ninguna circunst.ancia los aetos religi~sos se llevarfa-n a cabo fuera de 

los templos. 

Como pudimos observar, los Leyes de Reforma van más allá de la 

Conslitución de 57 al definir y precisar el principio de separación Estado-Iglesia. 

B. La Constitución de 1917 

El 1 de diciembre de 1916 se inauguran las sesiones del Congreso Constituyente 

con la participación de Venustiono Carranza, quien rinde un informe respecto 

al contenido del Proyecto de Constitución. En dicho informe, Carranza destaca 

la necesidad de evitar que el clero evada ia prohibiClón para adquirir bienes 

raíces mediante sociedades anónimas que facilita la reforma hecha en el 

gobierno de Porfirio Díaz. 

En la propuesta, .se establece que la educación será laica (art. 3). sin 

embargo, deja abierta la posibilidad de que. las escuelas privadas puedan 

impartir educación religiosa. El artículo 5 prohibe las órd.,;nes monásticas y el 

artículo 13 elimina el fuero religioso. Lalib.er1ad_de creencias se establece en el 

artículo 24. El segundo párrafo del articulo 27, dispone los controles del Estado 
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poro evitar lo concentr(]ción de ric¡ueza por parte de lo Iglesia. Finalmente. el 

artículo 1 '29 plantea la definición de l~s r~l~~lones entre _la -Iglesia y el Estado al 

señalar: "Corresponde exclusivamente a los poderes federales e/ercer en 

materia de culto religioso y disciplino externo. la intervención que designen las 

leyes. El Estado y la Iglesia son independientes entre sf. El Congreso no puede 

dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguno. El matrimonio es un 

contrato civil. Este y los demós actos del estado civil de las persones. son de 

exclusivo competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los 

términos prevenidos por las leyes, y tendrón la fueiza y validez que las mismas 

les atribuyen. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones 

que se contraen sujeta al que lo _hoce, en caso de que faltare a ello. a las 

penos que con tal motivo establece lo ley''" 

Después de uno búsqueda por _ el consenso en el Congreso 

Constituyente de 17. finalmente lo respuesto de la Constitución de 1917 al 

problema de los relaciones Estado-Iglesia. es el principio de la separación entre 

ambos factores de poder en el ómbito jurldicoy por en_de~ en el político. 

Es importante señalar que en 1918. Venustiono Carranza propuso 

reformas a los artículos 3 y 130. sin embargo, dicha propuesta no prosperó. 

11 tdem p.530 
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a) Leyes Reglamentarias E~ Materia Religiosa Emanadas!'- La Constitución De 

1917 

Las condiciones de inestabilidad que prevaleclan en el pofs, impidieron que de 

manera inmediata se emitiera la Ley Reglamentaria del artículo 130 

é::onstituclonol (art. 129 del proyecto corroncisto), sin embargo, durante lo 

guerra cristero, Plutarco Ellas Calles emitió lo ley que fue publicada en el Diario 

Oficial el 18 de enero de 1927. la cual estuvo vigente hasta 1992. En dicha ley, 

se reafirmaban los principios constitucionales de lo invalidez del juramento 

religioso en ocios del orden civil (art. 4), incapacidad de los asociaciones 

religiosos paro enajenar bienes (art. 6), prohibición de los sacerdotes paro 

intervenir en político (orts. 9, 16 y 17) y lo regulación gubernamental de los 

templos destinados al culto (arts. 10, 11, 12 y 13), entre otros. 

·' ,'··:·e-·'>"::-'~_,.>::.:-:'.- -;._,----';_e· .. ".: ·.-
PreViO o lo publicación de lo citada ley.reglomentária, el2 de junio de 

1926 se publicó en el Diario Oficiol I~ "~e~~ql.Je ~:fo~ci ~I códigC>Penal paro el 

Distrito Federal y Territorios Federales, ~CJ~e -~:lifosd~I ;~~r¿, c()~(J~-y ~oro -todo 

la República sobre delitos ~onÍra la Fe.Jer6ci6n"; ~ismo que e~tabl~e _una 
-~ .. ' . . - .. : . . . -. ' 

serie de sanciones en coso de infracción a las disposiciones consti_tuclonoles. 

Asimismo, el 30 de diciembre de 1931, es emitido lo "Ley que reglamento 

el 7° párrafo del ortfculo 130 constitucional en el Distrifoy Territorios Federales", 

que establece que en el Distrito _Federal solo podré _haber un ministro de culto 
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por cada 50 mil habitantes y 1.a facultad de las autoridades estatales, de definir 

el número máximo de ministros en sus respectivos territorios. 

En este contexto, las citadas leyes resultaron inoperantes en cuanto a su 

aplicación, a pesar de que las disposiciones que contenían limitaban a la 

Iglesia en su actuación respecto a un ámbito que de facto les esta vedado: la 

política. Por otro lado. es innegable que en ese entonces. el pueblo mexicano 

era mayoritariamente religioso y como lógica consecuencia, se suscitó un 

conflicto que terminó con un arreglo, lo cual derivó en la inaplicabilidad de la 

ley y en la formación de espacios privilegiados que la Iglesia Católica fue 

conquistando. 

111. La Iglesia Católica C()mo uri Fact()r_Real De PoderDe~tro De LaCon~tltul::lón 

.De.1917. 

Antes de entrar de U~nC>. en E!stE!:a,~~rtado, se hace necesario explicar 

brevemente, lo que entendemos por factor real de poder. 

"Los factores reales de poder son los elementos diversos y variables que 

se dan en la dinómica social de las comunidades humanas y que determinan 

la creación constitucional en un momento histórico determinado y 

condicionan la actuación de los titulares de los órganos del Estado en lo que 
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respecta o las decisiones que éstos toman en el ejercicio de las funciones 

públicas encomendodos" 18• 

Es evidente que el pueblo es uno unidad real cuyo existencia es 

dinómica y de ninguno manero esta compuesto por uno colectividad 

monolítica. Por el contrario. existen y actúen clases, entidades y grupos 

sociales, económicos. culturales. religiosos y polrticos diferentes. que 

individuolizodamente considerados, tienen Intereses propios que pueden ser, y 

frecuentemente son, diferentes e incluso antagónicos entre sr. El juego 

interdependiente y reciproco de esos intereses es lo que produce la dinómica 

social. la cual, a su vez, se mor:iifiesto en los factores reales de poder. 

Tales intereses se frÓduC:~neri te;,~;,,nc'i~s aC:tua~t~~ /ésta~. a ;u vez. en 

un conjunto de objetivos y m~di;;~· por~ reolizc:i~o5. pr~sio~ém,~lllic~mente 
pera reflejarse en et ordenamieritb j~rídico fu~d(j~~n;<:;I del ~leido, que es la 

Conslituci6n. es decir, paro normotivizarse como contenido d~m~tico. e 

ideológico de ésto. 

Como hemos visto a lo largo del presente trabajo, l<'.l experiencia 

histórica de nuestro país, nos revelo que la lg,lesia fue y seg,uiró siendo un factor 

real de poder condicionante de nuestro orden jurídico y, en momentos ciertos 

Ut BURGOA ORIHUELA, 1gnoclo. Derecho Constitucional Mexicano. 1~ ed .• Porrúo. México. 1996 p. J48 
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de la vida de México, causa primordial del contenido ideológico de nuestra 

Ley Fundamental. 

Así pues, podemos aseverar que la Iglesia como un factor real de poder, 

influye no sólo en la creación de la Constitución •. sino· también como hemos 

visto y veremos mós adelante. en sus reformas sustanciales y en la actividad de 

los órganos del Estado. 

La Iglesia ere la principal institución por. su riqueza. fenómeno muy 

explicable si se piensa en los antecedentes coloniales. donde.su influencia era 

tanto de tipo espiritual como polflica •. consecuencia ·de Sl) u.nldcd con el 

Estado. Fracasada la reforma de Gómez Farios, la reacción conservadora va a 

favorecer desde 1834 los intereses de I~ l~l~sia. 
. . . 

, ,' , 

Las relcc;;iones entre la Iglesia y elEstado habiian de ~~guir lci paute del 

liberalismo mexicano trazadas. p~r el d;~¡.;r ivla'r~.c lJ~ ~rUP<:; i~p.;rtcnte de 

liberales partidarios de cofl1p1e~e~lar y consolidCJr la~ L~~es Cl~ ~~forma dentro 

de la Constitución. inician en187l~Lproceso~~i~~~r~;6ció~de éstCs a la 

Carta Fundamental. Ante lo mJ~rted~l, Presid~nte ~uÓrei aca~idCJ ~n julio de 

1871. le corresponde al gobierno de se!ba~tió~ Lerd.; de! Tejac:fc:i continúcr el 

proyecto. Se consuma así la Reforma y al mismo tiempo le Iglesia ve limitada su 

actuación dentro del Estado Mexicano. 
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. . 

El 25 de septiembre de 1873, el Congreso de la Unión ·en una aplastante 

mayorfa de 125 votos centré uno. eleva a lo cotegorfa de constitucionales las 

leyes de Reformo con l_os siguientes principios: 

l. El Estado y lo Iglesia son independientes _entre sf, el 

Congreso no puede dictar leyes estableciendo o 

prohibiendo religión alguna: 

11. El matrimonio es un contrato civil en los términos prevenidos 

por los leyes y tendró la fuerzo y validez que los mismas le 

atribuyan; 

111. Ninguna institución religioso puede adquirir bienes rafees ni 

capitales impuestos sobre éstos, con la· excepción 

establecido en el art. 27 constitucional; 

IV. La simple promesa de d~if$erd~d y de cu~plir con las 

obligaciones que se contraen •. sustituiró el juramento 

v. El Estado no puede pe~itir que se lleve a efecto el 

menoscabo, la pérdida _b .el irrevo~o~le ~acrificio de lo 

libertad . del ho~~r:. ~~-<sé~ :~¿r ~au~~ de tr~b~j~. de 

educa ció~ o. de 0at6_r~li~ioso .. Ca\;?~ .Z~ c~-~~e~lÍencia, no 

reconoce .. Zci~~:~ 'rl16"~~s¡i¿c:is.· ni ·. ~~~dce permitir . su 
' .. -> ,:-~ :.·. \.-.:::· . •, - : -. _ _-_ ' ' . -. 

establecimiento. cu_olquiero que sea la. denominación y 

objeto conque pretenda eregirse.Tompoco puede admitir 
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convento en que el hombre pacte su proscripción o 

destierro. 

La reacción del clero no se hizo esperar, y coadyuvó a la rebelión en 

varias partes de la República. La rebelión cristera. como se le conoció, fue 

sofocada por el gobierno de Lerdo. pero estalló de nuevo en 1874 cuando se 

decretó ta supresión de las Hermanas de la Caridad. 

Pese a las incapacidades y prohibiciones que tales reformas y adiciones 
.- :.-: .. ·,.-.·::·--.·_:-, 

establecieron para la Iglesia y sus ministros, el poder del clero recobró .cierta 
.'·' -. ·¡· ·- .. 

preponderancia en la vida política de .México durante el• largo periodo 

gubernamental del general Porfirio Díaz. La formación de un i>artido católico 

durante el gobierno maderista. que iritervie.n~ g~rb'C,i(]rn~nt~c·~l'l las. elecCiones 

presidenciales y que alcanza nu~e;o~os t~u~fo~ ~l~t~ales, ll~~~~Jo el r'nayor 

número de diputados .al Cori~~~~-~e la u~1~W:y que hé:fsta:~~:stros días ha 
·.--~., =" -- - '!·;':;_~--";·.o;; ·-i';!_~'. 

logrado un partido tuerCJ cÍE!1 ~cx:Íer: ;,;(] crE!(]~cíc:).c:J~sC:oñ!iilnza en.co~trci cie 1a 

Iglesia. Madero, demócrCJta sincero'. rE!sp~ta e'sC>s t~'u~h::>~:,pero la ac:fitud 

equívoca de un sector del clero C:<ltólico diJrante E!1 9C:>i::>íE!~~º cíE! Huerta, har6 
. . - -- --- -- " ' '· -· - -·· -. : .. :_. ~-. : :'-:.: -~·; - " ' . : , 

que una facción de revolucionari6~. E!~ particular los C:<lrrancist<Js: se.d~laren 

resueltamente anticlericales,. y ·.cuando : é;tós. triugf(]~ . dE!!ir'i'ff¡~(]mente y 

convocan al pueblo para formul~r una nueva ¿ons;itu~iÓl1. ~I tema de la 
. . 

regulación Jurídica de la Iglesia vue.lve a ser materia de debate. 
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A. Articulo 3° Constltuclonal 

La libertad de enseñanza. con. la amplitud que estaba consagrada en la 

Constitución de •.57, trajo como lógica consecuencia, la importición de la 

educación en forma arbitraria. 

En el afán de restar autoridad al clero en esta materia y con el propósito 

de evitar que la educación en manos de la Iglesia redundara en la formación 

de prejuicios en los educandos, el Constituyente de 17 consignó para la 

enseñanza importantes restricciones. Se dispuso que la educación serla laica 

en los establecimientos oficiales de educación. es decir, que en éstos, 

quedaba absolutamente prohibida la impartición de educación religiosa. 

Además, se prohibió que las corporaciones religiosas .º los ministros de algún 

culto, pudieran establecer odirigi;_escu~lds_Je il!stnJcdó~ pÍi~~ºri~. ·. 

Así'. bajo la viger;icipTd~! w~~~rít~.artrcúlo: an~s :d_e' 1cis
0

refórmas de 1934. 

la enseñanza era lib~~. pe~~ ~o~ ~iértas reistricciones: Por~eiforTl1a córislitucional 

publicada en e; DiclriO ()j¡¿lal el 13 de diciembre de 1934, se proscribió 

.definitivamente la n~ertadde enseñanz~. de esta manera. la,ed~caclón pasa 

a ser estatal con un contenido ideológico determinado. 

El Constituyente de 17, participó del criterio justificativo de.la libertad de 

enseñanza que preconizaba la Constitución de 57, sin embargo, y .atendiendo 

a las consecuencias que tal derecho engendraba en. realidad, traducidas 
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principalmente en la influencia·· notoria del clero en la educación, que 

modelaba un determinado tipo de conciencias inaccesibles a todo progreso, 

introdujeron en el artículo 3 constitucional las citadas restricciones, fuera de las 

cuales, el ejercicio de ese derecho era libre. 

En la época colonial, la unidad de España con sus colonias se fincaba 

sobre la unidad religiosa. cuyo substratum ero el catolicismo. así. la defensa y 

propagación de la fe católica, era la tendencia esencial de la educación. Fue 

por esta razón que la educación se hallaba en manos del clero, cuya 

hegemonía en esta materia prevaleció, de hecho. hasta la Reforma. No 

obstante las tendencias constitucionales y legislativas que nos revela la etapa 

de independencia de nuestro pals. para que e.1 Estado asumiese la obligación 

de organizar e impartir la ensei'\anza pública, ésta siguió siendo privilegio del 

clero. las restricciones no impidieran que la autoridad eclesiástica continuará 

usufructuando la prerrogativad~i~g~rir directamente en la materia educativa. 

En este orden de.ideas, pode.mas afirmar la intervención continua de la 

Iglesia en la materia educ:ativa y la v;olaci~n ~lnicapor p~rte de ésta. al orden 

constitucional. En ef~cto. la educación debe ser Gna 10~~iÓ,.; delEStado, ya 

que éste debe forjar. el tipo de conciencia que·;o convenga a su . propia 

naturaleza mediante un sistema determinado ~e 6~nÍe~ido, con~tituidá por los 

principios jurfdicos, sociales y económicos. que.d~la p~o¡:tia .riqtlJ~Oleza estatal 

se deriven. Si la.educación se dejara en manos.de particulare~. peligrarfa la 
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unidad nocional, yo que habría un juego constante de principios 

contradictorios sustentados por diversos grupos. 

Finalmente, el artículo en comento. fundóndose en el principio de 

separación. Estado-Iglesia, declaro que lo educación impartido por el Estado 

debe ser ajeno o cualquier doctrino religiosa. lo que de ninguno manero 

equivale o coortor lo libertad de creencias consagrada en el artículo 24 

constitucional, yo que tal derecho se encuadro en el ómbito subjetivo, no en el 

ómbito educativo estatal, en el sentido de que el gobernado puede profesor 

la religión que mós le convenga. 

Reitero, lo fe no tiene nado que ver con el Estado, la Iglesia, directriz de 

ésto, por tanto, no fiene que intervenir en asuntos competencia exclusivo de 

aquél. Así, los lineamientos establecidos por el Constituyente de 17 en materia 

educativa, aseguran el efectivo funcionamiento del. ser estatal lejos de 

constituir una agresión al ómbito religioso, como lo consideró lo propio Iglesia al 

ver sofocada su hegemonía en esta materia. 

B. Articulo 5° ConsHtuclonal 

Lo prohibición de contratación contenida en el pórrofo quinto del presente 

artículo, se interpreta que no esto prohibido todo contrato, pacto o convenio, 

por causa . de. trabajo, educación .. o voto religioso, en· tanto. no implique el 
. . 

menoscabo o perdida definitivos e irreparables de la libertad. 
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Como consecuencia, el artículo 5 prohibe "el .. establecimiento de 

órdenes monósticas, cualquiera que seo la denominación . u objeto. con que 

pretendan eregirse". En efecto, un voto. religioso para que este prohibido 

constitucionalmente, debe engendrar erÍ perjuieiode quien la .hace, 'ia perdida 

o menoscabo definitivos de la libertad C> k:i irrevocabilidad de lo renuncia 

voluntaria de la misma. 

Ahora bien, cuando una orden monástica impone como condición sine 

qua non de pertenencia a la misma un pacto, contrato o convenio que 

implique un voto con los efectos apuntados. su existencia debe estar 

evidentemente prohibida, por implicar lo anulación de lo libertad humana. No 

estoy en contra de que el individuo se dedique o una labor religiosa. siempre y 

cuando su elección sea libre y espontóneo y que su ingreso a una orden 

monóstica, no implique un menoscabo ni perdido definitivo e irrevocable de su 

libertad. 

La prohibición constitucional consignada en et presente articulo, 
:. :-, . - - _. ·, ·-:. 

obedece a la situación que de facto existe, ya que en casi .todas las órdenes 
• - • : : • - ~-- ~ •• ' "-: -. 7 • _.. • ,.: - -. • • - • 

monósticas, existe el sistema de los ";¡otos perpetuos", cuya formulación 

implica la pérdida irrevocable de la libertad: Situación que impulsó a los - . -"·, ' <:· . ;. . . . 
Constituyentes de 57 y 17_ a prohibir las .. ·órdenes .monásticas, no establecieron 

esta prohibición P()r un simple alón_ a.ntieclesióstico o antirreligioso; sino que se 



debió a la apreciación del absurdo y anticristiano sistema de condenar paro 

siempre a sus miembros a uno vida estéril contra su voluntad. 

C. Artículo 24 Constitucional 

Este·. precepto establece la libertad religiosa, mismo que implica, al mismo 

tiempo, dos libertades: "la de profesión de uno fe como acto ideológico de 

sustentación de determinados principios y la cultual. traducida en una serie de 

pr6cticas externos que tienen como fin lo veneración divina" ... La profesión 

religioso escapo al campo del Derecho en tanto no se exteriorice en actos 

positivos y reales, puesto que pertenece al terreno subjetivo del ser humano. 

por tenlo. no tiene limitación alguno. Por el contrario. cuando' una ideología 

religioso se manifiesta exteriormente por diversos actos, es entonces susceptible 

de ser jurldicamente regulado. 

Asl, existen limitaciones constitucio~Clj~; _en , ~I sentido -de que todo 

ceremonia es permitida, en tonto que su realización no constituya un delito; por 
' -

lo que toco al cutio público, éste. deber6 -cel.ebrorse dentro de los sitios 

destinados ex profeso para ello y bajo la vigilancia de la autoridad. 

Por otro parte. la libertad religiosa goza también de ciertas seguridades 

juñdicas en tanto que, el Poder Legislativo no podr6 'expedir ley estableciendo 

o prohibiendo cualquier religión, asimismo, las l~i~Íat0r~i locales,_únicarnente, 

19 BURGOA ORIHUELA. Ignacio. Los Goranlfos Individuo/es. 2SC' ed .• Porróo, México, 19?6 p. 405 
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tendrón la facultad de determinar según las necesidades locales, el número 

móximo de ministros de culto. 

La consagración de la libertad religiosa, con las concernientes 

limitaciones instituidas en el artículo 130 constitucional y su ley reglamentaria, 

fue obra del Constituyente de 17, el cual rompió con lodos los antecedentes 

legislativos que se registraron en nuestro país sobre el particular. De esta 

manera, la Constitución de 17 contribuye normativamente para el cabal 

desenvolvimiento de la personalidad humana, para brindar al individuo una 

libertad que le había estado vedada. Asimismo, al consignar una serie de 

limitaciones al ejercicio del culto público. pretende poner un obstóculo a los 

desmanes del clero tan prolíficos en nuestra historia. 

D. Artículo 27 Constltúctonal 

Un caso de incapacidad que contempla el presente precepto, es el dirigido a 

las "asociaciones religiosas denominadas. Iglesias independientemente de su 

credo, para adquirir. poseer o. administrar bienes rafees o capitales impuestos 

sobre ellos" (frac. 11). Ademós d~ esta incc::ipacidad absoluta, existe el acto 

juridico de la nacionalización. respecto de aquellos bienes utilizados para 

propaganda. administración o enseñanza por parle de dichas asociaciones. 

El establecimiento de esta incapacidad_constitucional,es una medida 

legislativa adoptada por nuestra Ley Fundamental para despojar al clero de su 
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preeminencia y poder económico, tan anticristiano como perjudicial poro los 

intereses del Estado y que en numerosas ocasiones, -sirvió para financiar 

movimientos armados que demoraron el progreso político y sociol de nuestro 

paf s. 

Por lo que respecto a la nacionalización. ésta surge desde 1833 con 

Gómez Ferias. continúa en las Leyes de Reforma y se cristaliza en lo 

Constitución de 17. Su justificación es histórica y emana de lo propia naturaleza 

de la Iglesia: los sacerdotes de Jesucristo no deben pretender acumular bienes 

en perjuicio de la sociedad: Jesucristo autorizó a sus discípulos para adquirir lo 

necesario paro su subsistencia. jamós puntualizó que la Iglesia debla acumular 

riquezas, y en dado coso, éstas deberfon servir para cumplir:con una de sus 

máximas: ayudar al prójimo. 

Por tanto. es uno verdad indisputable ·:.que- _al ··_deéieté:ir: IÓs bienes 
- - -=-- -- •. _-_. --- ,,-~,;--_ ~---·_-

temporales de las corporaciones ecl~siÓstlcas, el 8.t.:ldo obra e;, el ~frculo de 

sus atribuciones; no se opone o Íos pr~~pto; ~ict~~~s ~aiJ~~ucrist~. puesto 

que no se niego o los sacerdotes po~~er l~_ iufici~nte ~a~.:l su sllbsistencia. sin 

embargo, es una disposición que desagrado al clero ya_ que ve sofocado su 

ambición par los placeres terrenales. 
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E. Artículo 130 Conslltuclonal 

En el artículo 129 del Proyecto constitucional presentado por Carranza a la 

consideración del Congreso Constituyente de Querélaro. se acogen algunas 

de las prescripciones contenidas en las adiciones y reformas de 1873 a que 

hemos aludido, sin embargo, la Comisión encargada de dictaminar sobre el 

artículo 129 propuesto, estimó que las normas en él involucradas eran libias y 

poco eficaces. pues permitían o la Iglesia recuperar la hegemonía en la vida 

económica y polflica de México que la Reforma trató de menoscabar. 

Fund6ndose en las anteriores consideraciones. la Comisión presentó un nuevo 

proyecto de artículo 129 constitucional que se convirtió en el artículo 130 de la 

Ley Fundamental de 1917. 

. . 

El precepto en comE;!nic.>, reitera la libertad religiosa, de esta manero, el 
d - .... 

Estado Mexicano asume un car6cter totalmente laico, ya que no se inclina ni a 

favor ni en ~ontr(]_d~ ~ing.:Írl credo religioso y reitera la sepáraci6n entre los 

asuntos temporales que le corresponden. de los eclesi6sticos. 

Por otra parte, establece al Estado como regulador de la conducta de 

la Iglesia, bas6ndose en los datos que la historia arroja y en la realidad misma. 

en el sentido de que la Iglesia siempre se _ha inmis~u-ido en esferas que de facto 

no le corresponden. As_í, el control gubernamental de los templos se justifica si 

consideramos que_estos bienes_inmuebles son-propiedad de la Nación (art_. _27, 

frac. 11), así, dicho control, traduce la intervención del poder del Estado en el 
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culto religioso só.lo en este sentido, circunstoncia que demuestra la.autonomla 

de las iglesias en cuanto al ejercicio estricto de sus funciones inherentes· a su 

propia índole. 

Por lo que respecta a la intervención del Estado en el culto religioso, si 

relacionamos el presente precepto con el segundo pórrafo del artículo 24 

constitucional. que señala que todo acto religioso de culto público debe 

celebrarse dentro de los templos y que estarón vigilados por la autoridad, 

podemos decir que el culto público se manifiesta en actos litúrgicos y éstos 

efectivamente deben llevarse a cabo dentro de los templos, sin embargo, las 

manifestaciones religiosas de distinta índole, como las peregrinaciones. no 

tienen ninguna limitación e inclusive se hallan protegidos por el artículo 9 

conslítucional. Lo único que pretendía el Constituyente de 17. era limitar la 

actuación de la Iglesia dentro del ómbilo que le corresponde, por ello, dicha 

limitación, no consider; que sea uri(] intromisión, por el contrario, ~I Estado solo 

esta cumpliendo su papel como regulador de la conducta de sus miembros. 

·- ·.· 

Por lo que respecta a las restricciones en el ómbilo político, el artículo en 
-- ·--.;-·· -...------~<: :_:_;_:.··>_-: :·'·'.:. ,,.:;,· .. -

comento establecía que las publica~io~e~p~~ódicas de caróct,er confesional 
-·~-- _; __ ,.:_·oo!~é.·: "~ - ' 

tenlan prohibido comentar en algún seriÚdo 'asu,:;tos políticos lato sensu 

(pórrafo decimotercero), 'y que l~s ~~r¿p~~·i~~~s políticas no puede.n tener 

título que de. alguna. manera~ p~diese _ relacionarla.s con Jos _confesiones 
-. -

religiosas (pórrafo cuarto). Los · ministros de culto no podrían manifestar 
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opiniones políticas en reuniones públicas. ni en actos de culto {párrafo 

noveno). 

De acuerdo a lo anterior, se afirma que existe una supeditación de la 

Iglesia al Estado, sin embargo, considero que ya en el plano de los hechos, se 

hace necesario el citado control gubernativo para evitar que la Iglesia, como 

factor real de poder, inte<Venga en las funciones del ser estatal. logrando con 

ello. un desequilibrio dentro del Estado Mexicano. 

Muchos juristas han tachado de inoperante este precepto, y de hecho 

es asf, pero el problema no radica en nuestras leyes, sino en la ineficacia del 

multicitado control gubernativo para aplicarlas y evitar asf, que los miembros 

del Estado, _en este caso la Iglesia. viole constante y permanentemente el 

orden jurídico: 

El gobierno de Salinas con las reformas de 1992, que más adelante 

comentaremos, se justifica diciendo que sólo trataron de adecuar .el orden 

jurídico a · 1a realidad y asf, no habría más violaciones cínicas de la Iglesia al 

arden constitucional. Pero, siendo realistas. las reformas·constitucionales salo 

abrieron un espacio más al factor real de poder denominado Iglesia. la cual 

continuará ganando terreno y logrará como hasta hoy; ser porte dogmática e 

ideológica de nuestra Ley Fundamental. 
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CAPÍTULO TERCERO 

ESTRUCTURA JURÍDICA: LA 
PRESENCIA DE LA IGLESIA 

CATÓLICA COMO ÁMBITO DE 
PODER 



l. Planteamlento Del. Problema 

"En el siglo XIX ocurrió un enfrentamiento entre el Estado Mexicano y la Iglesia 

Católico. su origen se remonto siglos atrós y adquirió la peculiaridad de haber 

sido el resultado de 300 años de colonizaC:ión, en los que la Iglesia se hablo 

caracterizado por ser uno fiel aliado de la autoridad; es decir. de la Corona 

Española. y que ejercfa el total monopolio de las creencias en el pafs. 

Funcionoba como auxiliar imporlante en términos de un control ideológico y 

de la operación del poder. su estructura y capacidad económica ·le 

permitieron ser una entidad importante del financiamiento"2º 

El estado ·mexicano se ha edificado a lo largo de la historia en un 

prolongado proceso de independización del poder polftico nacional respeclo 

de los fuerzas sociales q~e- en mo~~nto; d~Íerminados lo poseyeron en 

monopolio privado· o imprimieron e.n él· sus inter17ses de grupo, lodo ello en 

conlra de los intereses mós generales de la sociedad en su conjunto. La gran 

organización de lo Iglesia Católica; constituyó así, durante toda una época 

histórica, un obstóculo que la sociedad y sus grupos, que poseían la vocación 

de los intereses generales, hubieron de vencer para dar lugar a un verdadero 

Estado Nacional. 

La separación del Estado y de la Iglesia operada por la Constitución de 

1857 y las Leyes de Reforma y la sujeción de la institución eclesial a la soberanía 

~' ORTOLL. Servando.Los Bienes de ta Iglesia Católico. 1-r ed., FCE. México, 1993 p. 33 



del Estado que. fundamer;itaron las reformas de 1873, ciertamente •. dieron la 

base constitucional y· polUica que acabó. consolidando al Estado Nocional. 

Sobre esa base, en efecto, la'dicladurc;; porfirisla logró imponer un régimen de 

convivencia con 1-~ 1cii~si~. ~n ;~1 que privó una poHlica de "conciliación" y 

donde ésta. dejo' d~: i~t~f>'~nir en la polfli~a y el Estado pudo administrar y 
.. _. . ..... -- ... 

gobernar, sin inlerfer~ncia~ de:·los poderes privados, los asuntos de la sociedad. 

Tarde o temprano,. la Iglesia. obviamente no se conformó. y como en los 

tiempos de la colonia, durante el propio Porfirismo. volvió a hacer profesión de 

fe estadista y a colaborar con el régimen dominante en lodo aquello en que 

se la solicitaba desde arriba. 

La Revolución Mexicana y el derrocamiento del dictador, rompieron esta 
- - __ -_. - . __ -

estructura de "colaboración recíproca''. La fundación del Partido CatóiiC:c::>. en 
' -' . . 

1911. sus ligas abiertas y públicas con la Iglesia y su .violenta oposición al 

gobierno nuevo 

jacobinismo revolu.;ic>nark> que se hizo 016~ r~di~~I y exa~erbado. con el 

asesinato de· Madero e~ 1;1 i ~as Leyes· de Reforfl1a fJero~ abiertamente 

reivindicadas.•• Todoi ~110: \~ .· re.fl~jó:direclam~~te en los debates del 

Constituyente de 1916~1_7. que se realizó; al. triunfo del consÚtucion'alismo. en la 

ciudad de Querélaro: 

Sobre la ancha. calzada que habían abierto_ las_ reformas de 1873. 

comenzó a postularse la.idea de que el nuevo régimen constitucional no sólo 
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debla imperar el principio de la separación . del Estado. y la Iglesia, sino, 

adern6s, que ésto debla ser totalmente despojada de todo Pocier real y de 

cualquier recurso político o juridico que le pudiera permitir, en el futuro, volver a 

Intervenir en los negocios públicos. Con acierto, se estimaba que la separación 

implicaba el reconocimiento constitucional y jur!dico de la institución 

eclesi6stica y se pensó que hablo que ir rn6s all6. negando ese reconocimiento 

y radiando al clero del modo más completo y definitivo de la vida politica de la 

Nación. Todo ello quedó planteado en varios artlculos de la nuevo Ley 

Fundamental: 3. S. 24. 27 y, particularmente, el 130. 

11. Separacl6n De La Iglesia Cat61tca Y El Estado Mexicano Como Factores 

Reales De Poder 

La construcción del Estado Mocierno ~~ i'.Aé~iC:o esl~ de ,¿¡ l'Tla.n'3'rci lis;iada a 
luchas entre el•. p~er. civil •.. y·. el <~e~ ~C::1~si~stico. ,, qii~ . su . historia; sin 

exageración, CCln~tituy~ al miSnl~ tie~polahi~;~riÓ:~el ~sp;rrilJ lalc~·nacional. 
_f ---·. _•'3 

·,"::.: 
' . . -. - ·. -. ' -·~~ . \. . ·».:' "{ -

México es uno de los paises m6s ~eli~i6s6s del m~ndo,'si~ ern~argo, no 
.- .-·: :·- ·, . ·, :· __ ._- ---.. . .... ~ ,.---. -,---- -: '_ ., _- -:-~~<'.·. ·"-- ' ·-. -, ' 

hay nada que fortalezca tanto al Estado. y c:i 1.a reliQión .corno su distinción y 

separación en instituci6nes autÓ~oma~. E~ta separaciÓn,. e~ el ca~o c:Íe nuestro 

pals, fue terriblemente.violenta y dejó en la N~ción profu~das cicatrices.que 

nunca sanar6n por entero. 



La consolidación de la. inslilucionalidad lalcay •. por lo··lanlo,· de la 

separación entre el Estado y la Iglesia, se dio en forma definitiva con el triunfo 

de los liberales y la promulgación de las Leyes de Reforma entre 1859 y 1863. En 

1873, las citadas leyes, incluso, fueron declaradas Leyes Constitucionales y sus 

disposiciones pasaron a fonmar parle de nuestra Ley Fundamental. Así, el poder 

civil proclamó su soberanía sobre lodo la Nación y el poder eclesióstico pasó a 

ser una institución privada, sin embargo, la Iglesia jamós aceptó el nuevo papel 

que constitucionalmente se le consignó. y como consecuencia, sus relaciones 

con el Estado Nacional han tendido. por lo general, a la disputa y al confliclo. 

Cuando entró en vigor la Constitución de 17, en ella no sólo se consagró 

definitivamente la separación institucional de los poderes espiritual y temporal. 

sino que la Iglesia y sus sacerdotes.fueron sometidos.a.un nuevo régimen de 

restricción, consecuenda. de su constante inler'Yención én asuntos de orden 

público. La oposición clerical fue lo suficientemente clara como ·para Óislar o ta 
.· ._ -_- . ' -- -·- '. -·-·. -_-_- ___ .--· __ ' ._ 

Iglesia como un poder reÍ~·rdario, ello penmilió a. tos revolu.;ionarios recoger y 

usufructuar la herencia liberal del siglo XIX, en la que se contaba de modo 
' . . . .: ) . - ' . . . - . : :_ ' . ~ 

prominente la separadón constitucional de la Iglesia y el Estado, sin. cuyo 
. . 

principio la edifica~ión del nuevo sistema polflico resutfaba imposible. 

El Constituyente de 17, no sólo se limitó a consagrar la multicílada 

separación entre la Iglesia y el. poder civil, sino que .también. en aras de los 

hechos que arroja nuestra historia, restringió a la Iglesia al ómbito espiritual, 
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dejando claro que ello no implico una sumisión del poder espiritual al 

temporal, por el -contrario. el Estado actuó dentro del círculo de sus 

atribuciones, al establecer los límites de lo actuación de uno de sus miembros 

componentes. 

Asf, se mantuvo la vigencia de las Leyes de Reformo en su carócter de 

leyes constitucionales particularmente en lo que se refiere o la nacionalización 

de los bienes eclesióslicos, se prohibió to intervención eclesióslica en lo 

educación, se negó lo posibilidad de llevar o cabo actos de culto religioso 

fuera de los templos, y to participación de la Iglesia en la política. 

Los planteamientos jurldicos, como no podían ser de otro modo, fueron 

generales y en n_ingún artículo. se hoce referencia especial a la Iglesia 

Católico, sin embargo. se trotaba de un régimen legal de excepción dirigido o 

esa institución religioso. to c:ua-1 se sintió directamente afectado y su respuesto 

se tradujo en un documento firmado por casi lodos los jerarcas de lo Iglesia, 

hecho público el 24 de febrÉ,-ro de_ 1917. 

En dicho documento, s~ contiene.-lo protesta que hacen _los prelados 
- -- . -· '•. :··: . . . _. . 

mexicanos con ocasión d~ (o' ;6 ~itc:ldo Constitución d~ l~~ en donde 

declaran que el clero católico no doria obediené::ia a la núevo Constitución ni 

podrla aceptarla. porque implicaba un ataque directo o la existencia y o lo 
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integridad de la Iglesia Católica. Así, la respuesta a nuestra orden jurídico, por 

parte de la Iglesia, fue el desacato del orden impuesto y la desobediencia civil. 

Los acuerdos de junio de 1929 entre el Presidente Portes Gil y el arzobispo 

de México, sancionaron de modo definitivo el nuevo status político y social de 

la Iglesia Católica Mexicana, pero, a pesar de ello, siguió sin aceptar la 

Constitución. por su parte, el Estado, aceptó su permanencia en la vida 

religiosa del país, reconociéndole la mós completa libertad para ejercer su 

ministerio, e incluso, le permitió impartir educación bajo ciertas normas de 

control y vigilancia. 

La instituclonalidad de la conciliación y amparo. comenzó a deteriorarse 

en la década.- de - , 1970. Ello ha ocurrido, como han observado algunos 

estudiosos. en consonancia con el proceso denominado "Crisis de Legitimidad 

del Estado de la Revolución Mexicana", mós acelerado en la medida en que 

se agrava la crisis económica de los últimos años. Así, la tendencia del clero a 

participar en la política, se manifestó a fines de la década de los sesenta y en 

el movimiento estudiantil del 68, participaron grupos eclesiósticos considerados 

de izquierda. lo que trajo como consecuencia que la. lglesk1 frente-al Estado 

Nacional, se configurara como lo que es, una oposición credente. 

A las viejas exigencias de la lglesia,.se.sumaron_otras de índole política: 

defensa de la efectividad del sufragio, denuncia del tr_aude electoral, respeto 
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a la voluntad popular y democratización del sistema politice. constituyeron la 

base para la movilización del sistema politice de la Iglesia. Las elecciones de 

Chihuahua en 1985. vieron a una gran jerarquia eclesiástica entrometida 

abiertamente en la lucha politice electoral y cada vez más virulenta ·en su 

critica al gobierno y al Estado. Esta beligerancia se radicalizó aún más a 

propósito del artículo 343 del Código Federal Electoral. en el que se penaliza 

fuertemente la participación de la Iglesia en los procesos electorales y en 

donde la autoridad eclesiástica recurrió a la religión para dar mayor autoridad 

moral a su protesta. en lugar de formularla a partir de la defensa ·de las 

garantías individuales, entonces, una vez más, la Iglesia Católica intentó 

mantenerse en la ambigüedad: entre la política y la religión. 

En conclusión, la Ley Fundamental de 17 contiene .~1 · prinéipio de la 

separación del Estado y la Iglesia, pero es preciso que el orden constitucional 

no sea letra muerta corno hasta hoy, sino que los órganos del Estado aseguren 

su eficaz aplicación. 

ttl. El Ámbito De Desanollo Del Poder De la Iglesia Católlca Dentro De La 

Constttuclón De 1917 

Desde que la Constitución de 17 entró en vigor, la jerarquía eclesiástica se 

lanzó contra la "subordinación" de la Iglesia al Estado. y los primeros años de 

vigencia trató de reconquistar la situación que prevalecía antes del artículo 

130 constitucional, el cual no consiguió conciliar las tensas relaciones enlre las 



autoridades estatales y las eclesi6sticas, mismas que en 1926. como ya 

mencioné, se rompieron, provocando un conflicto que se tradujo en la 

suspención del culto religioso en todós los templos católicos por espacio de tres 

años, yo que en 1929, este conflicto se solucio~ó mediante un c;~u.;rdo que 

originó una circular de la Secretaria de;Gobérnoción··publicado el 14 de 

septiembre del mismo año, el cual r~a~rmó los ~is~osiclon~.s ~o~f~ni~~s en el 

citado precepto. 

- . • . ;:,' '_: - :.·.. ''• .':: -·- ' ; t.. :· . .· ~~· -

los primordiales principios· -j~rldico-polflicos de la Reforma : iniciado : en la 

Constitución de 57.-. Toles principios. no dejaron de tener actualid~d. pues 

posterior a lo promu.lgaclón de lo Constitución de 17, se revela la perm.onente 
- -- - - . _-_- _, . - --- _. 

inconfo~midod del c1E3f"o ~ara funcionar dentro del régimen~stCJbl~id6 pÓr 

dicho precepto y la constante tendencia de sus ministros para que la Iglesia, 

recupere la _hegemonía política y económica que en múltiples 'etapas de la 

historia de México ha tenido. 

Esa tendencia se traduce en reiteradas violaciones, a los prescripciones 

del articulo 130. primOrclialmente o las prohibiciones contenidas en su párrafo 

noveno, las cuales;: tienen como finalidad constreñir a .los eé:lesiósticos para 

actuar dentro de los límites estrictos de su toreo religioso, impidiéndoles 

inmiscuirse en los asuntos del Estado._ 
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La inoperatividad del citado precepto, es consecuencia. dÍrecta de, 

como puntualiza el ·or. Burgoa, una especie de "pacto tócito de 

inobservancia" concertado entre las autoridades eclesiósticas .Y los órganos del 

Estado encargados de su aplicación. provocando con ello, una situación 

fóctica dentro de la que el clero se mueve sin las limitaciones y prohibiciones 

constitucionales ya citadas. Debido a dicho "pacto". la Iglesia, con sus jerarcas 

y sacerdotes, despliegan en México una amplia libertad. cuyo ejercicio, por 

fortuna, no ha desembocado en un franco ataque a las instituciones jurfdicas, 

pollticas, económicas y sociales que se cimientan en la Constitución de 17, 

circunstancia que ha permitido. por contrapartida, que el gobierno estatal 

tolere conscientemente la violación al referido artículo 130 constitucional. 

La causa final del multicitado precepto, estriba no en atacar a la religión 

cristiana ni en impedir su ejercicio y culto. sino en mantener al clero, en el 

ómbito jurídico, al menos, dentro del cuadro que su propia misión le demarca y 

que con toda claridad delimitó, frente al Estado, el propio Jesucristo. 

Podemos entonces afirmar, que la Iglesia debe. ser apolítica, y al mismo 

tiempo, que el Estado debe ser laico, esta aseveración, sin duda, representa la 

separación Estado-Iglesia, que tanto ansía nuestro país. 
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CAPITULO CUARTO 

LA PRESENCIA DE LA IGLESIA 
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l. Informe Presidencial De Cartos Salln.as De .Gortart (1988-1994) 

El 14 de noviembre de 1988 se inaugura la XLIII Asamblea Plenaria de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano en Guadalajara a unos días de que el 

Presidente electo Carlos Salinas de Gortari. lome posesión y la jerarqula 

eclesiástica toma una aclilud optimista respecto al nuevo gobierno, a tal 

grado, que esperan que las relaciones con el Estado mejoren y se traduzcan en 

norma juñdica. Durante la citada Asamblea. es electo como nuevo presidente 

de la Conferencia del Episcopado Mexicano Adolfo Suárez Rivera. arzobispo 

de Monterrey. quien mantiene una estrecha relación con el Presidente electo. 

Un acontecimiento inédito en nuestra historia tiene lugar el. 1 de 

diciembre de 1988, cuando en la toma de posesión de Salinas como 

Presidente, asisten al Palacio Legislativo seis prelados de la· iglesia Católica. 
. . 

Ante ellos, el nuevo Presidente, definió su programa de gobierno ·y una parle 

de su discurso afirmó: "El Estado Moderno es aquél que garantiZci°io seguridad 

de la Noción, y, o lo vez, do seguridad a sus ciudadanos. a~~él ~~e rJ~~eta y 

hace respetar la ley; reconoce lo pluralidad polltica y recoge la ·~riti~a; alienta 
,_ ·': '. .-.·.- _;-: .. :-., 

o lo saciedad civil: evita que se exacerben los co,;flictos entre los grupos; 

mantiene transparencia y modemiza.surelaC:i~~ con los pa~d:;~· politic;s. con 

los sindicatos, con los grupos empresaria/e;,. con le Iglesia, con los nuevas 

organizaciones en el campo y en les ciudades ... "" 

,. SALINAS DE GORTAli'I, Cc1lo1. Mensaje de romo de Posesión. M8..J'.co, Presidencia de la República. 1 diciembre de 1988 
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La reacción no se hizo esperar ante la "modernización" de las relaciones 
' ' 

de la Iglesia con el Estado por parte del Congreso •. especlficcimente,. de la 

Cámaro de Diputados, quienes condenaron al Presidente, a tal grado, que 

solicitaron el juicio político por transgredir el orden constitucional. 

La Iglesia aprovechó fa apertura demostrada por Salinos y multiplicó sus 

demandas, traducidas. incluso, en reformas constitucionales: 

Reformas o las artículos 3, 5. 24 y 130 constitucionales; 

Apertura de los medios de comunicación al clero; 

Ampliación de las espacios educativos; 

Derecho al voto; 

Relaciones diplomáticos con el Vaticano; 

Reconocimiento de personalidad jurldico. 

Además, mostró su independencia del. nuevo gobierno al criticarlo y 

dudar de su legitimidad. El Presidente abrió el debate, sin embargo, los 

miembros de su gabinete permanecieron al margen. En este cont.exto, el 7 de 

diciembre de 1988 se distribuyó un comunicado de la Secretoria de 

Gobernación, en el que su titular, Femando Gutiérrez Barrios, declaro abierto el 

diálogo entre la Iglesia y el gobierno bajo los principios de separación entre 

ambas instituciones. educación loica y libertad de creencias. 
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Ante ello. la reacción partidista no se hizo esp~r~r: el PAN se pronunció a 

favor de las demandas de la Iglesia en enero de 1989. y el PRO, por su parte. 

manifestó uno posición favorable con relación o fomentar la activo 

participación política de lo Iglesia, posición que se deriva del Manifiesto dado 

por L6zaro C6rdenas el 8 de mayo de ese mismo año. En tanto, el PRI, se 

montenlo al margen, actitud que se traducía en la oposición a cualquier tipo 

de modificación. Es hasta el 11 de agosto del año referido. que el presidente 

del CEN del PRI, Luis Donoldo Colosio Murrieto, da o conocer lo posición del 

partido, por supuesto favorable o la citada "modernización". 

El 11 de febrero de 1990. el Secretario de Gobernación, anunció que el 

Presidente Carios Salinos. de Gorlari, nombraño. un "representante personal" 

ante el Papa Juan Pablo U, sin :emb~rgo,•decloró que tal suceso no implicaba 

la modificación aulom6tico del articulo 130 constitucional, y debla 

considerarse c~rn;~n of6n p()r rri~ntener el di61ogo. 

El 14 de febrero del mismo año _es nombrado como representante 

personal Agustín Tellez Cruces, esto suscitó uno serie de comentarios: mostraron 

su oposición. el PPS. PRD. PARM y el Partido Frente Cordenisto de 

Reconstrucción Nacio~al, en tan·!~; ic:i-1~lesio, reiteraba sus demandas. En este 

contexto, y a pesar de los .súcesos, ·el Secretorio de Divulgación Ideológico del 

PRI, insislla en que tal .nombromie~to. y_la r;>róximo visito del Papo Juan Pablo 11 a 

México, no derivarlan en una modificación constitucional. 
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Asl. el 6 de mayo de 1990 arriba Juan Pablo 11 a nuestro pals y·es recibido 

por el Presidente Salinas. Én respuest~ al discurso de bi~n~~ni~a d~do por éste, 

el Papa pronuncia unas paÍabras en las cuales destaca el fomento a la 

"solidaridad" entre los mexicanos: ": ... Tiatemdo de superar viejos 

enfrentamientos. hay que fomentar una creciente solidaridad enfre todos los 

mexicanos. que les lleve a acometer con amplitud de miras. un decidido 

compromiso con el bien común ..• " 22• El 7 de mayo. el Papa tuvo una entrevista 

privada con el Presidente, en la cual manifestó su Interés respecto al Programa 

Nacional de Solidaridad. Posteriormente. en Chalco, frente a cerca de 3 

millones de fieles. invitó a los "cristianos" y a todos los hombres de "buena 

voluntad" de México. a despertar la "conciencia solidaria";.:Creo:que _para 

cualquier persona que·analice los citados discursos, es destacable el_ punto de 
. ·. -, ~-

encuentró entre Salinas y el Papa, en torno a la. multidtada sÓiidoridad • 

. ··palabra que denoÍaba el programa social del gobierno de S~li~Js. ~e ~lsmo 
dio: en VeraC::f~z. Juan Pablo ll_e~ite u~.discurso en ~u~~i~~¿i~-~a)ar~llgión 
con la palmea, e incluso. destaca el elemento c~stia~6 ·~n ld·f~~~C::i~~ ~e la 

identidad nacional. El dio 8, el Sumo Pontrfic~¡ infom:ia a ,la ~~;nl6~· pública 

sobre los contactos del gobierno con la Sill~ 1~o~tÓ1ica.· en contraste con lo 

reiterada discrecionolidad del gobierno al· resp~cto. 

Finalmente, el Papo también se reunió con diplomóticos acreditados en 

México. con los empresarios y.con los.obispos mexlcanos"y._en _el transcurso_de 

21 Et Popa. peregrino de lo Evongelizocíón. Vértice. México. Ano 3. No. 62. ~ ~uincena de moyo de' 199~ p. 4 
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su visita a nuestro pals, siguió utilizando· el estandarte de la "solidaridad" de 

Salinas, como si la Iglesia y el gobierno persiguieran el mismo fin: como si la 

primera desarrollara una campaña politica o favor del programa de gobierno 

del segundo. Juan Pablo 11. abandona ·tierras mexicanas el domingo 13 de 

mayo. 

Después de la visito popal. el h~ma de la cuestión religiosa en la pÓlflica 

sale de la .opinión pública, sin embargo, penmanece en la agenda 

gubernamental, y no es sino hasta el 1 de noviembre de 1990. que en el 11 

lnfonme Presidencial de Salinas, se publicitan los pasos hacia la 

"modernización", al ser invitados al acto algunos jerarcas de la Iglesia Calólica. 

El contenido de este 11 lnfonme fue la definición del "Estado Solidario", por tanto, 

resultó claro que la ideología del gobierno salinista tenía ya. ·el apoyo 

subliminal en los discursos papales, siendo el Papa, el instrumento idóneo para 

despertar en el pueblo: el apoyo y simpatía hacia la política salinista y 

obviamente, dicho apoyo. serla recompensado. 

-., -_."·-·.-,-~':\~->~~:);·~,':;~,_ .... --- . " 
El acercamiento de{la lgleslo,real, aunque no formal todavía, se vio 

afectado por el temo del ~bcito; dand~ la Iglesia demostró su oposición Ó la 

despenalización y al r,nis~a ti~ri-lpo; s~ int~rve~ció~ en un asunto jurídico y 

político, ademós.de su fuerte poder de convocatoria, hechos que llamaran la 

atención de los medios de .comunicación .. 
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En 1991, surgió otro ocontecimiento que demuestra la cercanía de la 

Iglesia al gobiemo.;c;uarÍdo el Registro.Federal Electoral, de conformidad con 

un acuerdo dei la Comisión Nacional dei Vigilancia de .28 de febrero. giró 
. . , ;~'-- <: --<·~ :·· ". 

instrucciones para empadronar tanto a las monjas, como a otros auxiliares de 

la Iglesia. 

El 28 de junio del mismo ai'\o, en el Vaticano se Uevó a cabo et consistorio 

que consagró a Juan Jesús Posadas Ocampo como nuevo cardenal 

mexicano, el cual fue recibido por el Papa el 5 de julio. Dos dfcis. después, el 

Papa recibió una copia del paquete de propuestas. de· reformas· a ·nuestro . ~ •. 

Constitución. respecto a las relaciones Estado-Iglesia. El ~is.ll1o 7 de jÚlio. el 

Presidente Salinas arribó a Roma y fue recibido por el Subsecretaño de Estado _ 
;_,;. 

del Vaticano. Giovanni Batista. El .. 9 dei juiik;s~li·n~s··-~~~--01 vaticano 
• _ ,·-- . . . -· · ·c·~o. · .• ·. . ..-' 

acompai'\odo por funclonaños y diplomóticos ITl_e~icc;_n~~:-F~nando Solana 

Morales. Secretario de Relaciones Exteñores; PE3(jro Aspe Amiella. Secretario de. 

Hacienda; Jaime Serra Puche. Secretario d~ ColT1erci~ y Fome~to lndustñal; 

Pedro Joaquín Coldwell. Secretario de Tuñsmo; José Córdoba Monloya, Jefe 

dela 

Oficina Presidencial; Olio Granados Roldón, Coordinador Nacional de 

Comunicación Social; Francisco Rojas, Director de Pemex; Gral. Arturo 

Cardona, Jefe del _Estado Mayor Presidencial; Agustrn . Tellez _ Cruce_s, 

representante personal del Presidente de México ante el Papa _y Francisco 
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Javier Alejo, Embajador de México en Italia. presentados, todos ellos, al Sumo 

Pontlfice de la Iglesia Católica. 

Luego de la entrevista entre el Presidente y el Papa, ambos 

pronunciaron sus respectivos discursos y hablaron, nuevamente, de la 

"solidaridad". Después de este encuentro. que se dio a mes y medio de la 

jornada electoral federal. miembros de la Iglesia. entre ellos los cardenales 

Corripio Ahumada y Posadas Ocampo y el presidente de la Conferencia del 

Episcopado, Adolfo Suórez Rivera. realizaron declaraciones en, las .··que 

manifestaron su apoyo al proceso electoral mexicano; y por si fuera pOco.,el 25 
.. '" 

de julio de 1991, apareció en el contenido de la orientación ,PastorÓI la 

afirmación de los obispos mexicanos respecto a que era un "pecado" no votar. 

En estas deplorables y lamentables condiciones, se gesta la modificación a 

nuestro orden constitucional. 

11. Reformas Legales Que En Materia De Asociaciones Rellgtosas Se Han 

Efectuado En Et Estado Mexicano (1992) 

Al asumir el poder Cortos Salinas de Gortari, las alianzas de los tres 

partidos políticos mós importantes (PRI. PAN y PSM), frente a la estructura 

eclesióstica, estón definidas. En consecuencia, el nuevo mandatario anuncia 

reformas en materia religiosa como parte del proyecto de "modernización" de 

las relaciones políticas. iniciativa que se personaliza por la presencia de los 

jerarcas eclesiósticos, ya citados, en el acto de toma de posesión. 
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Sin embargo, la reforma anunciada se. retrasó por tres años, lo que se 

debió a la atención prestada a otras esferas (electoral y económica). Por otra 

parte, este compós de espera se explica también por razones·~líticas. ya que 

el liderazgo del PRI, gravemente resentido. deÍ:>ió esperc:ir .. una,coyuntura más 

favorable, que se hizo patente en los resultados de.los comicicls legislativos de 

1992. 

En este contexto, no fue sino hasta el 1 de .noviembre de 1991. en su 111 

Informe de Gobierno. cuando Salinas precisó los principios torales de la relación 

Estado-Iglesia, que se traducir!an en las próximas reformas constitucionales, a 

saber: 

Institucionalización de la separación entre 1.a Iglesia y el 

Estado; 

Respeto a la libertad de creencias; 

La educación laica e,nlas esc'l.Jé1a~ públicas: 

El 10 de diciembre de ese mismo año, el PRI presentó ante la Cómara de . ' - -
. . . . ., 

Diputados la Iniciativa de Reformas a los artículos ,3.· 5. 24. 27 y 130 de la 

Constitución Polrtica de los. Estados Unidos Mexicanos. Dicha propuesta 

establecía que: 

Las asociaciones religiosas podían tener personalidad 

jurídica; 
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Se reafirma el multicitado principio de separación 

Estado-Iglesia; 

Se otorga el voto a los ministros de culto; 

Se elimina la prohibición a las agrupaciones religiosas 

paro dedicarse o la enseñanza, siempre y cuando, se 

sujeten o los planes y programas de estudio; 

Se les permite adquirir. poseer o administrar bienes 

indispensables poro su objeto, 

A los feligreses les es permitido realizar prácticos de 

culto fuera de los templos. 

Lo reacción del clero, en esta ocasión, tampoco se hizo esperar: 

esfabon conformes. 

Lo Iniciativa fue turnada ¿¡-lo Comisión de Gobernación y Puntos 
, - . -.-;: - . . ~ .. ' ' 

Constitucionales, a fin de ser presentado o lo volidocióndelinitiva del Pleno de 

lo Cámaro. Finolm.,;nte. loComisión opr~~ó el dicta;,,en o_ lo iniciativa prifs)a el 

13 de diciembre de 1991. sin embargo: ~eñaÍoronqu~ se debf(l ~~nte~er un~ 
de los párrafos del artículo Í30: "La;simple pra·mesci de~c:iecir'verdad .y de 

cumplir las obligaciones que se .;~~,~~;n,:sujeto "~1 ~~e le hace: en CCJSO c:le 

que follara a ello. a los. pen;;;s que con tal motivo Éistobleee lo ley"; Dicho 

dictamen fue apoyado por <:!~RI. P~RM~y p~r el PH:~f:J y ~e abstuvieron el PAN 

y el PRO. Durante el debate en ~I Plen~. ~~e inici~· ~I 17 d~ ~i~ie,,,~re del 
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mismo año, el oponente principal de Ja reforma fue Ja fracción parlamentaria 

del PPS. 

Finalmente las reformas en materia de culto y asociaciones religiosas, se 

aprobaron por 460 votos a favor y 22 en contra. El dictamen fue turnado a Ja 
. ' 

Cómara de Senadores, órgano que el 21 de __ didembre aprobó.las reformas, en 

lo general, por Jos senado~es del PRJ, PAN ·Y PRD. Posteriormente, fueron 

turnadas a la Presldencia Para su ~rom0Jgació~ y signadas por Carlos Salinas 
.· ·_ .. '.":·· . <-·. 

de Gortari y el Secreiario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, el 26 de 

enero de 1992, y ;ubli~~das ~I 28 -de e;:;ero ~el mismo año. 
. .,;;-:: ·-:·=...-_ -' .. -

A. Artículo 3 ConstitUcfonal 

En él se garantiza _lo libertC"Jd ~e-cre~nC:ias y la educación iok:a:;'I. Garantizado 

por el ortfculo 24 lolibertcíd (;j; cr~e~~ias: d;ctía ~d~caci~n seró loica y, por 

tanto, se montendró por: completo ojepo o cualquierdocfrin¿¡ ré/igiosa"23 

- - --.- -.-_.·- ~-:·· ··;:::.-.. --.. -. -~· .-.- -- _, : -.. ,·:· .. ·:_ .. ; .-.. __ ::,:·\~ ;.,:·:; \ 
En este mismo precepto, se abrogá lo fracción IV. qÜe establecía la 

prohibición a las asociaciones religios~s paiC"J i~~~_rtir -~~~~~ión, y ya 
- - : . _- < .. ~ -

reformado, faculto a cualesquiera planteles particulares dedicados a la 

-.educación primaria. secundaria, normal y a· la destinada a - obreros y 

campesinos para colaborar en esta función pública respetando los principios 

que el mismo precepto contiene, con el compromiso de cumplir los piones y 

''DPCt•fo por•IQIH" ,,. ,.,onno'1 los orllc:ulos J. s. 24. 21. IJJ ir s• Qdlclono .. , Art1c1.1lo0.Cimo1•Pflmo e» lo C'onsrituclólt Polffco d• 1otf1lodol 
Unk101 Mt"olcano1. Doot1o Oflcoal dtllla 'ftdef'oda01. M&...c;o. :16de enetad"' 1092 p. J 
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programas oficiales;- AsL el artículo en comento. permite la participación de las 

_asociaciones religiosas en la educación. siempre y_ cuando,_ acaten los 

lineamientos de carócter laico en los planes y programas de estudio. 

B. Articulo 5 Constttuctonat 

En su pórrafo quinto se elimina lo relativo a la prohibición expresa del 

establecimiento de órdenes monósticas. quedando en los siguientes términos: 

"El Estado no puede permitir que se /leve a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto ef menoscabo, la perdida o• el irrevocable 

sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causo'.'·" 

C. Articulo 24 Constitucional 

Se elimina lo porte referentei a I;;, oblig<JC:iór\ de p~cicticar el culto en los templos 

o en los domicilios partiC::u1~~es, Clsr ~om~ el.de~er d~ ~ujetarse a los leyes que 

regulen ei1 uso de ,(;,s ie~;,~;;6tr6srel~tivos á ¡~ f6~a de practicar el culto. -
_·:,o.-.. 

Asimismo, se adiciono uno de 16; ~rlncipio~ bÓsicos de la d~limiloción de los 

esferas civil y religioso: "El Corígre~~ ~a' puede citar leyes que est~blezcan o 

prohiban religión a/guno"•s. Final~:~·t~. se modificó .1(] úlli~~ fracción de dicho 

artículo que limitaba al culto público en los templos, la reforma estáblece: "Los 

actos religiosos de cu/to público se celebrarán ordinariamente en /as templos. 

~-1 lbfdem. 

::::' ldem .. p.4 
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Los que extroordinariamente.se celebren fuera de éstos se sujetarán o la ley 

reglamentaria''26 

D. Artículo 27 Constltuclonal 

Se elimina la prohibición de enajenar bienes pero con ciertas restricciones: "11. 

Las asociaciones religiosas que se constituyen en los términos del artfculo 130 y 

su ley reglamentaria tendrán capacidad poro adquirir. poseer o administrar 

exclusivamente, los bienes que sean indispensables poro su objeto, con los 

requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria". Es importanle y 

lamentable señalar que con esta reforma se vuelve a la Constilución de 57, y 

no implica. en ningún sentido. un paso hac.ia ·la "modernización", por el 

contrario, sin duda es un retroceso vergonzoso desde el punto de vista jurfdico. 

político y social. 

E. Artículo 130 Constitucional 

El espíritu del nuevo texto del presente artículo, descansa, aparentemente. en 

el principio de. separación Eslado-lglesio. En esle conlexto, el Estado si es 

respetuoso y ajeno de las creencias religiosas. pero lo Iglesia, insiste en su 

ambigüedad entre la política y la religión, y como lógica consecuencia. con 

las reformas, ve ampliado su campo de acción: Se le otorga personalidad 

jurídica: se prohibe que las autoridades intervengan en la vida interna de las 

asociaciones religiosas: los extranjeros podrón ejercer el ministerio religioso. 

="ibídem. 
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siempre que se sujeten a Jos normas establecidas para .tal efecto; Jos ministros 

de Jos cultos religiosos padrón votar y ser volados. siempre que se separen con 

anticipación de dicha función; y Jos ministros de cultos pueden h.eredar de 

familiares ·hasta del tercer grado. Permanece la prohibición de .la existencia de 

agrupaé:i6n_es politices de índole religiosa. Ja supresión del juramen,t~ religioso y 

el reconocimiento de Ja validez general de Jos actos del estado civil. 

Huelga decir. que las citadas reformas, implican una ap.ertura a la Iglesia 

en 6mbitos que le estaban vedados, no solo de hecho, sino también de 

derecho. El gobierno salinisla modificó el orden constitucional a favor de un 

factor real de poder que históricamente, ha causado a nuestro país una gran 

deseslabilidad, es por ello que sus acciones se mantenían controladas por 

nuestro móximo ordenamiento jurídico, y, al modificarlo en aras de una 

aparente "modernización politice", rompe con los lineamientos fundamentales 

para que un Estado funcione íntegramente. 

F. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

Las reformas del artículo 130 constitucional y otros artículos constitucionales en 

materia religiosa, trajeron como consecuencia Ja aparición de una nueva ley 

reglamentaria. Genera Borrego Estrada. Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRI, entregó a los lideres de dicha fracción parlam.éntaria, en la 

Cómara de Senadores a Emilio M. Gonzólez y en la de Diputados a Fernando 

Ortíz Arana el 24 de junio de 1992. la iniciativa de "Ley de Asociaciones 
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Religiosas y Culto Público", compuesta por 36 artículos y 7 transitorios, con.el 

propósito de que se discutiera, y en su caso, se aprobara. Sin embargo, dicha 

iniciativa, no señalaba los límites a la propiedad de las asociaciones religiosas, 

aunque prohibía la posesión o administración de mediós de comunicación 

masiva, con excepción de las publicaciones impresas de carócter religioso. 

Otro de los puntos que omite, es el referente a la relación entre asociaciones 

religiosas y educación, argumentando que en otra ley se precisaró la 

normatividad correspondiente. La propuesta del PRI con relación a los 

derechos políticos, permite el voto activo a los ministros de culto y el pasivo, 

siempre y cuando, se separen de su ministerio 5 años antes al día de la 

elección, de la aceptación del cargo. empleo o .comisión pública. Asimismo, 

prohibe la celebración de actos polrticos en los.templos y no permite que los 

actos religiosos se conviertan en actos políticos. La mullicitada iniciativa define 

al Estado como laico, establece derechos y obligaciones a las asociaciones 

religiosas, precisa que las. convicciones religiosas no constituyen excusa para el 

cumplimiento de la ley. define a la Secretaría de Gobernación como la 

autoridad encargada de la aplicación de dicha ley, señala infracciones y 

sanciones y concede el recurso de revocación contra los actos de autoridad. 

El 25. de junio. también el PAN presenta su .. iniciativa de. "Ley de 

Libertades y Asociaciones Religiosas", compuesta : i:>or , 25 · artículos y 3 

transitorios, la.cual adolece de amlslones: n~ st;!'~alCJi~fr~c~i()~es ni s~ncio~es ni 
,-.o.,_ - -- -_-,_--:-.·-,-.-· --·=--"- - -- - - ---.--- __ - -,..,- --·- ' -

tampoco a la autoridad competente para el cumplimiento de la ley: en 
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cuanto a los requisitos para registrar. a una asociación religiosa, son m6s 

limitativos en relación con los propuestos por el PRI: por lo que respecta al voto 

pasivo, propone que padrón ser votados los ministros de culto si se separan de 

su ministerio con 2 años de anticipación. tiempo menor al propuesto por el PRI. 

Adem6s del PRI y el PAN. también formularon iniciativas el PRD y el 

PARM. El PRD presenta la iniciativa de "Ley en Materia de Libertades 

Religiosas", compuesta por 29 artículos y 2 transitorios, en la que reafirma el 

principio de separación Estado-Iglesia, precisa la superioridad de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 

emanan. El PARM propone la "Ley Federal de Cultos", integrada por 37 

artículos y 6 transitorios, ésta define un sistema de. sanciones e identifica a la 

Comisión Federal de Cultos, establecida por la Secretaria de Gobernación, 

como autoridad competente para la vigilancia y solución de controversias y 

sanciones, sin embargo, omite definir la naturaleza 6 posición del Estado frente 

a la cuestión religiosa. 

La Comisión de Gobernación y Pu.ntos Constitucionales de la C6mara de 

Diputados, después de conocer las cuatro iniciativas referidas, formó un grupo 

plural a fin de analizarlas, y determinó que tamaña como base la propuesta del 

PRI y realizarla las modificaciones o adiciones tomando como referencia el 

resto de las iniciativas. Así, podemos afirmar. que la ley en comento tiene una 
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base ecléctica tomada de las diversas posturas de las fracciones 

parlamentarias. 

El dictamen se puso a consideración del Pleno de la Cámara de 

Diputados en la sesión del 7 de julio de 1992. siendo aprobado el 9 de julio por 

328 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. Aprobado por la Cámara de 

Senadores el 13 de julio, al día siguiente es signado por el Presidente de la 

República, Cortos Salinas de Gortari y el Secretario de Gobernación, Fernando 

Gutiérrez Barrios y el 15 de julio de 1992, es publicada la "Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público". 

Esta nueva ley, lejos de ser un auxiliar eficaz en la aplicación del orden 

constitucional, adolece de imprecisiones y carece de un contenido claro, 

"nace con aspectos indefinidos al utilizar conceptos conocidos como vólvulo, 

es decir, que no determinan expresamente _para ádapforse a las circunstancias 

cambiantes del ambiente social"27• Entre los puntos cuestionables se encuentra 

el concepto de "arraigo" entre la población, dentro de los requisitos necesarios 

para que una -asociación religiosa pueda--s~Hcitar su registro. Este requisito, 

además, beneficia injustamente a la Iglesia Católica, convirtiéndose, por tanto, 

en una ley parcial. Por otro lado, el concepto-de "ministro de culto" definido en 

el articulo 12 de la citada ley, fue pensado desde el punto de vista de la 

estructura ideal de la Iglesia y en concreto, de la Iglesia Católica, sin 

::
7 DELGADO APROYO, op cit., p. 117 
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considerar, nuevomente, lo gran div.ersidod de asociaciones de tipo religioso. 

"Cargos públicos superiores", es otro concepto que no encuentro definición 

clara en lo propio ley; este concepto es utilizado como un impedimento paro 

los "ministros de culta", pero no se preciso que puesto es considerado como Un 

"cargo pública superior". 

En lo ley de referencia. se establece lo prohibición de que los ministros 

de culto no participen en politice, por lo que señala en su artículo·14 que no 

podrón asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra 

de candidato, partido o asociación politice alguna; así también, establece 

que no podrón celebrarse en los templos reuniones de corócter polllico (ort. 

21 ). sin embargo, Jos directrices que morco la ley o. este resPec.to. son 

.inoperantes· en su aplicación. ya que la Secretarla de Gobernación, como 

autoridad que vigila la observancia de esta ley, tendría que colocar.a un 

.representante en cada acto de culto o reunión en la. que participen ministros 

de culto. pero el ortículo 25 prohibe que las autoridades federales, estatales o 

municipales. intervengan en los asuntos internos de las asociaciones religiosos, 

luego entonces, no hay certeza jurídica respecto o la aplicación de los citados 

preceptos, por lo que esto disposición, igual que. otros, parece mós un 

instrumento o ulilizor discrecionalmente. conteniendo caracterlsticas similares a 

lo simulación que generó lo ley precedente. 
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Pues bien, ·después de revisar las reformas que en materia religiosa 

operaron en nuestro país. es posible afirmar que la Iglesia como un factor real 

de poder, determinó el nuevo contenido de nuestra Ley Fundamental. Es triste 

que a pesar del gran proceso de secularización llevado o cabo· o lo largo de 

nuestro historio. el clero, bojo una falso fe. continúe presionando políticamente 

paro reflejarse en el ordenamiento jurldico fundamental. es decir, nuestro 

Constitución. poro así normativizarse como contenido dogmático e ideológico 

de ésto. 

Por otro lodo. lo ley reglamentario, carece de operatividad en su 

aplicación, adolece de lagunas; es derecho vigente, pero no positivo; en 

sumo. podemos aseverar que dicha ley. perseguía un fin meramente político. 

nunca pretendió ser un ordenamiento efectivo en el terreno fáctico. 

111. La lglesla Católica Y Los Procesos· Electorales 

Los elecciones constituyen el escenario donde se. lucha por. la legitimación del 

procedim.iento. el sacerdote inspira mayor confianza den_tro de lo población. 

por tonto. no es extraño que históricamente tioyo sido la'íglesla la que llevara o 

cabo el procedimiento eÍeclorol. Asf 1(:, estabÍocío lo Constttu2ión.de IBl2 y el 
' . . .. , .. _, .. .t' •. -; ' - ·-, ' . -..... _ ' '. 

Decreto Consffiucionai·.,;aro lo .Uberl~d ele' /ci 'Ahié,:;~ci Me'x;.;c;J~c:J:erilÚid(:,~¡ 22 
.-.. '. ·.'- ., ·." :-: . ._ .. -,:~_·: ~ .... ;<_:_'·,'··· ·;'·_:·:~.' -.. >.~.----~>:_.--·~··:--~--'-º; 

de .octubre .de.1814 por.Morelos; :v rio es sino. hostÓ Los.BÓses Poro Los 

· .. El~cciones.DeL.~uevo Congreso emitida e>l 1_7éJe j~~i~ __ de 1~~. ~uando se 

elimino el procedimiento religioso contemplado por las o~t~~res l~gi~lo~;o·nes. 
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A partir de la anterior ley, se excluye a los miembros del clero regular, y 

luego de la Reforma. a los integrantes del estado eclesi6stico, de la capacidad 

de poder ser elegibles: a excepción de la convocatoria para un Congreso 

Extraordinario, a consecuencia del movimiento iniciado en San Luis Potosi el 14 

de diciembre de 1845. en fa que autom6ticamente. la clase eclesióstica tiene 

lugares definidos en el Congreso. 

Con la Revolución Mexicana y a partir del Constituyente de 17, se tomó 

una posición .. anticlerical, asf, la Ley Electoral. comenzó a estoblecer 

disposiciones enéaminodas a imposibilitar a la Iglesia Católica. y en general, a 

cualquier credo. religioso P.ar~: participar en los procesos electorales. Tal es el 

caso de la Ley ~ara ,la Eleeción de~Poderes Federales del 2 de julio de 1918. 

que establece que .será ·nula la elección para diputado o senador que recaiga 

sobre los ministros de algú~ culto réligioso (art. 43 frac. IV). 

En las leyes electorales subsecuentes, incluso se contemplaron sanciones 

para aquellos ministros de culto que alentaran a votar en favor de algún 

partido, o que. a través de discursos pronunciados dentro de los lugares 

destinados al culto. impulsaran la abstención, ambos, bajo promesas o 

amenazas de orden espiritual; e incluso que en la propaganda electoral se 

emplearan símbolos religiosos, asf lo establecian las leyes del 7 de enero de 

1946 y la del 4 de diciembre de 1951. 
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Esto tendencia prevalece, y es osl como el polémico artículo 130 de lo 

Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, paso a ser -con sanciones 

pecuniaños y de pñslón. el artículo 343 del Código Federal Electoral del 29 de 

diciembre de 1986. mismo que establece: "Se impondrá multa de 500 a 1000 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de 

cometer el delito y prisión de 4 o 7 años. o los ministros de culto religioso. que 

por cualquier medio y por cualquier motivo, induzcan al electorado a votar a 

favor de un determinado partido o candidato. o fomenten la abstención o 

ejerzan presión sobre el electorado". Sin duda, este precepto causo 

descontento en las filos eclesiósticas, ya que debemos recordar que la vida 

política de la Iglesia, es tan antigua como nuestro país. 

Asl, la tendencia del clero a participar, en la polltica. se manifestó 

abiertamente desde fines de la década de los' sesenta, en el niovimiento 

estudiantil del 68. en donde algunos grupos_J::i'c;JesióstiC:os.-considerados de 
. ,-- ·. _, .. , ' ' 

izquierda. representaron una oposición crecierite frente al Estado Nacional. "La 

reforma politice de 1977 a resultas de la cual varios partidos polfticos. entre 

ellos, el partido cardenista. fueron reconocidos oficialmente y obtuvieron 

puestos de representación popular. dio motivos y ocasión paro que la jerarquía 

católica arreciara su intervención en asuntos políticos"•• 

~MEDINA ASCENCIO. luis. México y el Vaticano. u:r ed .• Siglo XXI. México, 1991 p. 66 
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Así, a las viejas exigencias de la Iglesia, se sumaran otras que son 

sorprendentes en esta institución tan conservadora: defensa de la efectividad 

del sufragio, denuncia del fraude electoral. respeto a la voluntad popular y 

democratización del sistema político, constituyeron el principal acicate para la 

movilización del sistema polltico de la Iglesia. 

Las elecciones de Chihuahua de 1985. vieron a una gran jerarquía 

eclesióstica entrometida abiertamente en la lucha política electoral, cada vez 

m6s virulenta en su critica al gobierno y al Estado, y sin duda, con la expedición 

del Código ya citado, la beligerancia de la Iglesia se radicalizó aún mós. 

Ante el descontento de la Iglesia, y en vista de que constituían una 

fuerte oposición a los fines del Estado, en las reformas del 6 de enero de 1988 al 

Código Federal electoral, se reduce la sanción pecuniaria a 1 OCXl días, 

eliminóndose la pena privativa de libertad; y con la emisión del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del 14 de agosto de 1990, dicha 

sanción desaparece. Así, el gobierno salinista mantiene contento al clero, y 

prefiere. como lo demuestran los hechos, la unión con un enemigo .en 

potencia. 

En vísperas de las multicitadas reformas constitucionales. la vinculación 

de los asuntos electorales con el interés de reformar la Constitución en materia 

religiosa, se expresó con toda nitidez durante las campañas electorales 
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celebradas en 1991, .cuando candidatos delPRD y PAN utilizaron a la Iglesia 

Católica como un argumento para sumar votos. El proceso electoral de 

Querétaro de 1991 .es ilustrativo; ya.que los candidatos a la gubernatura de ese 

estado, propuestos ·Pc;>r el PAN y el .PRD. ,Arturo Nava Bolaño~ y Salvador 

Canchola; pertenecían a la lgleslc:i Católica como una estrategia para 

aumentar los votos a su favor. 

Como vemos. al haber desaparecido el marco jurldico y con ello la 

sanción respectiva en 1990, el clero aprovecha para invadir esferas que de 

ninguna manera le corresponden, tal es el caso del 6mbito político y, por ende, 

los procesos electorales. 

Modificar nuestra ConstitÚ~iÓn y 'rest<Jbí~er l~s relc:iciolles diplomótk:as. 

contribuyó a que la jerarqufa e61~~ló~ticb i~tér;;i~i(3~~; a9~ ~~s. l3n .asuntos de 
-, ______ :;_;;:~·:; ~>o-.'.: '-' ····'. '~ 

competencia exclusivé .del .. Estado./ As(' .. Ja. aCÍiviélod"'pasiórcí1 ••.de algunos 
•' - '_. , -· .. - --. -·--.-- -, -:' ~ '"'' --, ·- _.-. -~- :- ·"''-,--;-'.o-·.:;_- -e,-·- _-,·----

obispos, quienes en su a~~rente C::6rT1prorT1i~6 ;;61'l 16 i~il3ciod. hablan venido 

denunciando los tr'a_udes l31~t~~~l~~'/1a cri~i~ del si~tema polrtico, propicio el 

despertar. poHtico d(3 ·l~s ·.~ab~~~oi:~ ~ •los cristianos comprometidos. La 

orientación ele I~ ~~i(3~c:Jd ,,d~r6~.tE! los procesos electorales, empieza a 

considerarse ~6~2.1.J~~ 6b1i~~clón,~risti~na y el Episcopado Mexicano pu~licó 
la orientació~ pmtoral a ··pr;póslto de las elecciones. lo que hizo que los 

católicos afirmara~ ~ue la Iglesia siorienta en materia cfvico-poliilca. En este 

contexto,· se inscribe la dec.laración de José Del Río, entonces presidente del 
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Movimiento. Conciencio Católico (MCC), quien después de asegurar que los 

procesos electorales estón envueltos en el vicio y lo corrupción. expreso que si 

no se voto se dejo que otros decidan por nosotros, que codo voto no emitido 

se revertirá en contra de la comunidad o la que se pertenece y que codo voto 

no sufragado, es uno oportunidad poro el fraude electoral. Por su porte. los 

obispos de Chihuahua. Torreón, Ciudad Juórez y Casos Grandes. publicaron lo 

"Exhortación Postorol Y Coherencia Cñstiano En La Político". dirigida o los 

católicos que militen en los partidos politices. Este documento critico al sistema 

político mexicano en dos sentidos: la intolerancia y el absolutismo de un solo 

partido y lo corrupción que se ha apoderado de las instituciones. 

Los denuncios de los obispos del. norte y sureste del pois, tuvieron una 

respuesto del PRI el 15 de abril d~ 1?88; el eiaboiar ~n. d;,cumento de 

circulación interna llomodo "El Clero Potftico '( El Estado: Una Tensión Renuente 

E Histórica". Este documento consid'3r~b;<J que' 1(]~:cier'.iuncias de los obispos 

desafiaban el orden constitucional y cood;uv~bCln ~1 d~~enconto social; con 

ello y con el anuncio de lo suspensión de cultos en. ~hihuah~o como protesta 

el fraude electoral. el gobierno-_ mexicano concedió impOrtoncio o la 

intervención de la Iglesia en los asuntos polrticos de nuestro pofs. 

Como vemos, lo intervención del clero, cada· vez mós frecuente en el 

ámbito polrtico y, en consecuencia, su influencia enlas_decisiones polfticos de 

los ciudadanos mexicanos, fueron un detonante paro la modificación de 
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nuestro orden constitucional, ya que el -gobierno de Salinas, astutamente, 

pretendía utilizar a la-Iglesia como un medio, muy eficaz, de control social y así, 

legitimarse. 

Los hechos nos demuestran una vez mós el poderlo de la Iglesia. no sólo 

como una fuerza social. sino también política, ante la cual el Estado debe 

lomar una postura "tolerante". no una actitud de sometimiento como. desde 

mi punto de vista. lo hizo el gobierno salinista. Por otro lado, el juego político es 

una constante lucha de poder, en donde si no puedes envestir, 

indiscutiblemente te unes al adversario y ambos comparten el poder y disfrutan 

de los privilegios que este proporciona. Sin embargo. en todo juego hay un 

perdedor, y en este caso. considero que nuestro orden constitucional y todo lo 

que hubo detrós de él a lo largo de nuestra historia, resultaron violados; y 

nuestro Estado, que ha luchado tanto por superarse y alcanzar un progreso 

competitivo en todos los aspectos, retrocedió al destruir las bases que to 

cimentaban. 

IV. Los Cambios_ Pollflcos De La lglesla Católica 

Sin duda alguna, la natural~za intrfnsecc de la Iglesia la separa del poder 

político, pero es innegable que en el plano de los hechos, influye en la toma de 

decisiones y combate toda disposición jurídica que implique-un menoscabo a 

sus 11intereses". 

125 

l 
J 
1 

{ 

1 



La creciente participación de los católicos y .de. la jerarquía eclesióstica 

en organizaciones y movimientos populares, fonman parte de la politización del 

reino que no es de este mundo. Estos cambios a nivel mundial. han sido 

resentidos en nuestro país, no sólo por las visitas realizadas por el Papa Juan 

Pablo 11 en 1979 y 1991. sino por la creciente politización de grupos y tendencias 

religiosas, manifiestos en las controversias electorales y en la formación de 

organizaciones civiles, ajenas a los tradicionales partidos y sindicatos. Asimismo. 

el proceso de diversificación de las fuerzas religiosas se ha traducido también 

en la usurpación de funciones y obligaciones que fueron patrimonio de los 

partidos políticos, ya que estas agrupaciones realizan sus funciones de 

proselitismo religioso como parte de labores de reclutamiento de clientelas y 

de aglutinamiento de fuerzas contra los grupos de poder tradicional. 

De esta manera; se sostiene que inevitablemente al conformar una 

posición respecto _al ordei:i político, la Iglesia esta participando en la polltica, y 
. -

por ende, juega .un papel de actor en el sistema político que tiene efectividad 

en tanto que logre una convergencia de interés con otros actores poHticos. 

Así, la Iglesia. por una parte, sirve al Estado para ideologizar a la sociedad. y 

por otro. representa una alternativa politice en un espacio limitado por el 

Estado. 
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Con los cambios legislativos de la década de los ochenta, la Iglesia 

comenzó a cobrar mayor fuerza política: buscaba avanzar todo lo posible 

para readquirir un sinnúmero de privilegios. 

La experiencia histórica y los condicionantes del escenario de la década 

de los noventa. permiten argumentar, que gracias a las mullicitadas reformas, 

la Iglesia no detendrá su avance en la búsqueda de influencia en la toma de 

decisiones. La existencia de partidos católicos o demócratas-cristianos. no 

implica necesariamente que el clero intente ejercer el poder político 

directamente, pero si representa la posibilidad de que influya abiertamente en 

la vida política. 

En el plano de los hechos. considero que definilivamel'lte·lá Iglesia ha 

sida, es y será, un actor político dentro de nuestro sistema y que aprovechó el 

estado de cosas imperante en el gobierno de Salinas para recupera~; en pÍirn~r

lugar. espacios sociales y, como consecuencia, el espacio . poHtico . que. 

jurfdicomente, le había sido vedado. 

Es innegable lo presencio de lo Iglesia _como. un faclorreol de poder o lo 

largo de nuestra historio, pero también es i,.;~egable ~u~ ~~~~ira Ley 

Fundamental de 17 y los leyes emanadas de. ella en materia. religioso, - . ' " ,•. -- .,,--. '-.· 

normoban la actuación de lo Iglesia dentrodel_Estad~ y I(] rn(]f"lf~~;a~·dentro 
de su espacio de competencia: el ámbito espiritual. La alteración.a nuestro 
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orden constitucional, trajo como consecuencia lo apertura de una espacio 

que es de exclusiva competencia de los actores polllicos, detonó lo ambición 

del clero y sepultó lo lucho de nuestra historia. 

La Iglesia como institución no debe participar en polltica. y en ningún 

otro 6mbilo que no sea el meramente espiritual. sin embargo, su polilización ha 

sido impulsado por el propio Estado. ahora le corresponde a éste corregir Ion 

lamentable error. no basóndose en leyes inoperantes, sino a través de hechos 

que se traduzcan en verdaderos logros poro nuestro país y que constituyan un 

progreso. no un retroceso o la Edad Medio. 
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CONCLUSIONES 

La experiencia histórica de nuestro país. nos revela que lo Iglesia, fue y seguirá 

siendo un factor real de poder condicionante de nuestra orden jurídico. y en 

determinado momento, causa primordial del contenido ideológico de nuestra 

Ley Fundomental. Así, podemos aseverar que la Iglesia como un factor real de 

poder. influye no sólo en la creación de la Constitución, sino también. como 

hemos visto. en sus reformas sustonciales y en la actividad de los órganos del 

Estado. Es por ello que me permito hacer. a manero de conclusión. las 

siguientes afirmaciones: 

l. la tglesla Debe Ser Apolítica: 

La Iglesia sólo se justifica desde el punto de vista evangélico_ como unidad 

cristiana que sostiene y difunde los principios de Jesucristo. Al aportarse de este 

cauce teológico e intervenir en asuntos que sólo competen al_ Estado. lo 

convierten en una institución político ajeno a la causo final -que inspiró su 
. :~· ·: ·.,_·~·: :-> .:-··- ··. 

erección. Cuando lo Iglesia adopto y desempeño actitudes políticc:is.-- dejo de 
. - - . .• 

ser comunidad religiosa. poro convertirse en uno org.;~izo~iÓri\ jerárquico 

adversario del Estado. Los jerarcas eclesiásticos no deben olvi~or su ~Cl¡;idición 
de gobernados frente al poder público del Estado en o~untos no reli~iCls.;s. yo 

que los Iglesias y sus jefes como grupos. independientemente de la _creencia 

que profesen. son indiscutiblemente destinatarios del imperium E;!Statol. Lo 

verdadero Iglesia de Cristo debe fundarse en los bases qUe él sentó, teniendo -

corno único finalidad el perfeccionamiento moral y espiritual de los hombres. 
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La Iglesia palrtica y la.actividad político de sus dirig~ntes, cualquiera que 

seo su colegorfa, destruye lo unidad originaria en que· se funda,· al violar el 

principio que enseña que el reino de Jesús no es de este mundo. Mover o los 

feligreses. con el señuelo de lo religiosidad, hacia objetivos de índole politice, 

implico una conducto contrario o los enseñanzas de Jesucristo y lo conversión 

de lo Iglesia, en un grupo de presión sobre los autoridades del Estado. Es por 

ello que el orden jurfdico del Estado debe subordinar con corócter de 

normoción coercitiva. la conducta de dichos comunidades y de sus dirigentes, 

demorcóndoles lo esfera estrictamente religioso dentro de lo cual, con respeto 

y autonomía, realicen sus objetivos espirituales. 

ti. El Estado Mexicano Debe Seguir Siendo Laico: 

El Estodo .. es la persona moral supremo·.· en que se organizo jurídico y 

políticamente· un pueblo,· dicho supremoc!o. no· existirfo si dentro del propio 

de igualdad o hegemonía otro e~tida~'. ~n ~ste ~6so, lcJ tglesicJ: Así, nu~stro 
propio historio arroja como consecUenC:Í(] n~¿~¿Clrto, 1(] cleli~it(]Ción: cloro ~ntre 

ambos esferas d~ poder; pb;eÍlo. ~!.~!~~;, ~ t;~J~s:d~ s0;~;~~~ j~rfd"k:o ~sume 
el laicismo, postura qu.,; repre~~nki el respeto oi. élrnbit6;,i:stri61(],:;¡~~í~ ~splrltuol 

-T~ ,: • . ~:;~-'°'. ;"~:---~ih~ 'é~ ---?_ '-·e:"~---· ::..::- '..<<~,_;_,:__~;. 

dentro del que debe mcJverse 1C>. lgle~í6. ',ést6' E>r reo~Ípr&:idC:Íd debe ser 

apoHlico. en el sentido de no injerir' en c;;uéstioiies exC:i~sivas de. lo 'entidad 

. estatal. ·El .. Estad~. M,exica~o:~~n lo C:onstitudó~"¿j~ 1;;; ~;u~i~ u~ corócler 

totalmente laico, yo que n:o se in~IÍnó ni o favor ni. en .é:ontrode nin~ún credo 
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religioso y reitera la separación entre los asuntos temporales que le 

corresponden, de los eclesiósticos. 

111. la Reiterada Violación Al Orden Constitucional 

Como ya mencioné. el Estado, a través de normas jurldicos, delimito el 

comportamiento de sus miembros componentes. La causa final del mullicitado 

artículo 130 constitucional. estribaba. no en atacar o lo religión cristiana ni en 

impedir su ejercicio y culto. sino en mantener al clero, en el ámbito jurldico, al 

menos. dentro del cuadro que su propia misión le demarca, y que con toda 

claridad delimitó frente al Estado, el propio Jesucristo. 

Los artículos constitucionales reformodos, no implicaban uno sumisión de 

la Iglesia al Estado. simplemente delimitaban su actuación, su contenido fue 

lógico consecuencia de su proceder en el devenir histórico de nuestro_ país. Se 

puede afirmar por tanto, que la Ley Fundamental de -1_917 establecía el 

principio de separación Estado-Iglesia y que sus precep;~s- _:~~rmab~n - su 

actuar, limitándola a la esfera espiritual, sin que _est9 limitación implicara su 

subordinación ni una intromisión por parte del Estado. __ 

Lo renuente conduela de lo Iglesia en ~I ámbito político, constituye. sin 

dudo, una violación a nuestro orden constitucional, violación que se da ante 

la indiferencia de_ los, órganos del Estado;_ mismos que, bajo una aparente 

IJI 
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"tolerancia", coadyuvan a que nuestra Ley Fundamental, sea reiterada y 

cínicamente transgredida. 

IV. la Ausencia De Un Control Estatal Eficaz Respecto A la Observancia Del 

Orden Jurídico 

Con las mulliciladas reformas de 1992 hechas por Salinas de Gortari, se dijo. 

que era un paso a la "modernización de las relaciones polfticas", entonces. las 

relaciones con la Iglesia no entraban en este rubro. dado que por su propia 

naturaleza. la Iglesia no es una entidad política, sin embargo, el gobierno 

salinista le dio esta connotación. Se afirmó. también, que el propósito de dichas 

reformas era adecuar las leyes a la realidad y así evitar violaciones al orden 

constitucional por parte del clero. 

Desde mi ·punto de vista y tomando como base la realidad misma. las 

reformas no lograran. ni modernizar nada, ni evitarón que la Iglesia intervenga 

en los asuntos del Estado. Por el contrario, dichas reformas amplían su campo 

de acción y trataró de sacar ventaja, no precisamente en lo espiritual, sino de 

corócter material en lo principal. Las reformas implican el recon_ocimiento de la 

iglesia por parte del propio Estado. como un factor real de poder, actuaron de 

igual formo, pero ahora, bajo el amparo del orden jurídico. 

Los preceptos constitucionales refor!'11<JdOs, _en especial el artículo 130, 

no eran "inoperantes", ni constituían letra muerta en si mismos, el problema 
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fundamental es lo falto de aplicación por parle de nuestros autoridades del 

orden juridico. No importo que Ion bueno seo una ley, cualquiera que ésto seo, 

los autoridades no logran un control gubernativo eficaz y con ello, los leyes no 

tienen el alcance que se pretendía con su creación. Esto fue precisamente lo 

que ocurrió con los preceptos que normobon lo materia religioso en nuestro 

país: el Estado no los hado respetm. Y osf. seguirón los reformas, se crearon 

nuevos leyes y seguirón siendo. tudas ellos, "inoperantes". por lo follo de 

eficacia en su aplicación . 

Uno reformo constitucional implico un cambio radical en lo composición 

de un Estado. debe llevarse o cabo siempre y cuando implique uno mejoro al 

orden establecido y un progreso poro el país, debe fundarse en cimientos 

sólidos, no en el hecho de uno aparente "modernización", ni tampoco en aros 

de uno colaboración equívoco entre el Estado y lo Iglesia. 

Así, el Estado. como concertador del poder y legrtimo poseedor de lo 

coercitividad. tiene que imponerse' y someter o cualquier otro entidad que le 

represente un menoscabo en sus facultades supremos. 

V. Consideración Final 

Los reformas de 1992. constiluyen un retroceso loto sensu poro nuestro pols, al 

acentuar el papel de la Iglesia coma _ un _ factor real de poder; su 
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reconocimiento por parle 'del .. orden jurldico, larde o temprano desembocará 

en un· conflicto entre ambos entidades; 

La reforma de los artículos 3, 5, 24. 27 y 130 constitucionales, tendió o 

conjuntar posiciones contrarias que trotaban de articular los temores de unos y 

las ambiciones de otros, e ignorar los necesidades de lo sociedad civil, por 

estos rozones, no sólo resultó desarticulado. desigual e incongruente. sino que 

confundió los instituciones con los creencias. 

Finalmente, puedo asegurar: Nada Hay Que Fortalezca Tanto Al Estado 

Y A La Religión, Como Su Dlsfinclón Y Su Separación En Instituciones 

Autónomas. 
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APÉNDICE 

NUEVO ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

Artículo 130. El principio histórico de lo separación del Estado y los iglesias 

orienta las normas contenidos en el presente artículo. Las iglesias y demás 

agrupaciones religiosas se sujetarán a lo ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia 

de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria 

respectiva, será de orden público. desarrollará y concretará las disposiciones 

siguientes: 

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad 

jurídica como asociacione.s religiosas una vez que obtengan su 

correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y 

determinará los condiciones y requisitos para el registro constitutivo 

de las mismas. 

b) Las autoridades no intervendrán en lo vida interna de las 

asociaciones religiosas; 

e) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los 

mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los 

requisitos que señale la ley; 

d) En los términos de la ley reglamentaria los ministros de culto no 

podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán 

derecho a votar pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de 

ser ministros de cultos con la anticipación y en ta forma que 

establezca la ley, podrán ser volados; 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 

proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación 
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político alguno. Tampoco padrón en reunión público, en ocios de 

culto o de propagando religioso. ni en publicaciones de corócter 

religioso, oponerse o los leyes del país o o sus instituciones, ni agraviar, 

de cualquier forma, los símbolos patrios. 

Queda estñctamente prohibida la formación de toda clase de 

agrupaciones políticos cuyo título tenga alguna palabro o indicación 

cualquiera que lo relacione con alguna confesión religiosa. No padrón 

celebrarse en los templos reuniones de carócter político. 

Lo simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 

contraen. sujetan al que lo hace, en caso de que fallare a ello, a las penas 

que con tal motivo establece la ley. 

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes. hermanos y 

cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, 

serón incapaces paro heredar por testamento. de las personas a quienes los 

propios ministros hayan diñgido o auxiliado espiritualmente y no tengan 

parentesco dentro del cuarto grado. 

Los actos del estado civil de las personas son de lo exclusiva 

competencia de las autoridades administrativas en los términos que 

establezcan las leyes. y lendrón la fuerza y validez que las mismos les alñbuyan. 

Los autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrón en 

esto materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. 
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APÉNDICE 11 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

(Publicado en el Diario Oficial de Jo Federación el 15 de julio de 1992) 

AJ margen un sello con el Escudo Nocional que dice: Estados Unidos 

Mexicanos. Presidencia de lo República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, o sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de Jo Unión se he servido o dirigimié{eJ siguiente: 

El Congreso de Jos Esto~os Unidos,M:xiC:anos, ~:creta: 
LEY DE ASOCIACIONES RELIGJOSAS'Y C:uúo PÚBLICO 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente ley, fundado en el principio histórico de Jo 

separación del Estado y las iglesias, así como en lo libertad de creencias 

religiosos, es reglamentaria de las disposiciones de Ja Constitución Político de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones 

religiosos, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de 

observancia general en el territorio nocional. 
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Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del curnplimiento de las 

leyes del país. Nadie podró alegar motivos religiosos para evadir las 

responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. 

Artículo 2. El Estado Mexicano garantiza a favor del individuo, los 

siguientes derechos y libertades en materia religiosa. 

a. Tener o adoptar la creencia religiosa que mós le agrade y practicar, en 

forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia. 

b. No profesar creencias religiosas. abstenerse de practicar actos y ritos 

religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa. 

c. No ser objeto de discriminación. coacción u hostilidad por causa de sus 

creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. 

No podrón alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de 

cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en este y los 

d"'mñ< nrrl,,.nnmiPnlos aplicables. 

d. No ser obligado o prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en 

especie, al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra 

agrupación religiosa. ni a participar o contribuir de la misma manera en 

ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. 

e. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la 

manifestoción de ideas religiosas: y 

f. Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. 

Articulo 3. El Estado Mexicano es laico. El mismo ejerceró su autoridad sobre 

toda manifestación religiosa, individual o colectiva, solo en lo relativo a la 

observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela 

de derechos de terceros. El Estado no podró establecer ningún tipo de 

preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a favor o en 

contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. 

Los documentos oficiales de identificación no contendrón mención sobre las 

creencias religiosas del individuo. 
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Artículo 4. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 

competencia de las autoridades en los términos que establezcan las leyes. y 

tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 

contraen. sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las sanciones 

que con tal motivo establece la ley. 

Artículo 5. Los actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta 

ley serón nulos de pleno derecho. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU NATURALEZA, CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 6. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad 

jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su 

correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación en los 

términos de esta ley. 

Las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios estatutos. las 

que contendrán las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de 

creencias religiosas y determinarán tanto a sus representantes como, en su 

caso, a los de las entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan. 

Dichas entidades y divisiones, pueden corresponder a ámbitos regionales o a 

otras formas de organización autónoma dentro de las propias asociaciones, 

según convenga a su estructura y finalidades, y podrán gozar igualmente de 

personalidad jurídica en los términos de esta ley. 

Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. 
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Articulo 7. Los solicitantes del registro constitutivo de una asociación 

religiosa deberón acreditar que la iglesia o la agrupación religiosa: 

t. Se ha ocupado. preponderantemente. de la observancia, próclica, 

propagación, o instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de 

creencias religiosas: 

11. Ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un 

mfnimo de 5 años y cuenta con notorio arraigo entre la población, 

ademós de haber establecido su domicilio en la República; 

111. Aporta bienes suficientes para cumplir con su objetivo; 

IV. Cuenta con estatutos en los términos del pórrafo segundo del artfculo 6; 

y 

V. Ha cumplido en su caso, lo dispuesto en las fracciones 1y11 del articulo 27 

de la constitución. 

Un extracto de ta solicitud del registro al que se refiere este precepto, deberó 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Articulo 8. Las asociaciones religiosas deberón: 

l. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y 

respetar las instituciones del pafs; y 

11. Abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente 

económicos. 

Articulo 9. Las asociaciones religiosas tendrón derecho en tos.términos de 

esta ley y su reglamento a: 

l. Identificarse mediante una denominación exclusiva; 

11. Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los estatutos 

o normas que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, 

incluyendo la formación y designación de sus ministros; 

111. Realizar actos de culto público religioso. as! como propagar su doctrina, 

siempre que no se contravengan las normas y previsiones de éste y 

demós ordenamientos aplicables: 

140 



IV. Celebrar todo tipo de ocios jurldicos para el cumplimiento de su objeto 

siendo lícitos y siempre que no persigan fines de lucro; 

V. Participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la 

constitución, administroción, sostenimiento y funcionamiento de 

instituciones de asistencia privada. planteles educativos e instituciones 

de salud. siempre que no persigan fines de lucro y sujetóndose ademós 

de a la presente, a las leyes que regulan esas materias; 

VI. Usar en forma exclusiva poro fines religiosos. bienes propiedad de la 

Nación. en los términos que dicte el reglamento respectivo: y 

VII. Disfrutar de los demós derechos que les confieren ésta y las demós leyes. 

Artículo 10. Los actos que en las materias reguladas por esta ley lleven a 

cabo de manera habitual persona. o iglesias y agrupaciones religiosas sin 

contar con el registro constitutivo a que se refiere el artículo 6. serón atribuidos 

a las personas físicas o mnrale< <>n su caso. las que eslarón sujetas a las 

obligaciones establecidas en este ordenamiento. Tales iglesias y agrupaciones 

no tendrón los derechos a que se refieren las fracciones IV. V. VI Y VII del 

artículo 9 de esta ley y las demós disposiciones aplicables. 

Las relaciones de trabajo entre las asociaciones religiosas y sus trabajadores se 

sujetaran a lo dispuesto por la legislación laboral aplicable. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE SUS ASOCIADOS, MINISTROS DE CULTO Y REPRESENTANTES 

Artículo 11. Para los efectos del registro a que se refiere esta ley, son 

asociados de una asociación religiosa los mayores de edad, que ostenten 

dicho carócler conforme a los estatutos de la misma. 

Los representantes de las asociaciones religiosos deberón ser mexicanos y 

mayores de edad y acreditarse con dicho carócter ante las autoridades 

correspondientes. 
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Artículo 12. Para los efectos de esta ley, se consideran ministros de culto 

a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones 

religiosas a las que pertenezcan confieran ese carócter. Las asociaciones 

religiosas deberón notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al 

respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o 

en tratóndose de iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrón como ministros 

de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación, funciones de 

dirección. representación u organización. 

Artículo 13. Los mexicanos podrón ejercer el ministerio de cualquier culto. 

Igualmente podrón hacerlo los extranjeros siempre que comprueben su legal 

internación y penmanencia en el país y que su calidad migratoria no les impida 

la realización de actividades de tipo religioso, en los términos de la Ley General 

de Población. 

Artículo 14. Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de 

cualquier culto. tienen derecho al voto en los términos de la legislación 

electoral aplicable. No podrón ser votados para puestos de elección popular, 

ni podrón desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen 

formal. material y definitivamente de su ministerio cuando menos 5 años en el 

primero de los casos, y 3 en el segundo, antes del día de la elección de que se 

trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que loca a tos demós 

cargos, bastarón 6 meses. 

Tampoco podrón los ministros de culto asociarse con fines polrticos ni realizar. 

proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociaci6~ .. l:>otnica 

alguna. 

La separación de los ministros de culto deberó comunicarse por la asociación.· 

religiosa o por los ministros separados, a la Secretaría de Gobernación dentro 

de los 30 días siguientes al de su fecha. En caso de renuncia el ministro.podrÓ 

acreditarla, demostrando que el documento en que conste fue recibido por un 

representante legal de la asociación religiosa respectiva. 
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Para efectos de este artfcul_o, la separadón o renuncia de ministro contará a 

partir de la notificación hecha a la Seeretoria de Gobernación. 

Articulo 15. Los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, 

hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a las que aquellos 

pertenezcan, serán incapaces paro heredar por testamento, de las personas a 

quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no 

tengan parentesco dentro del cuarto grado, en los términos del articulo 1325 

del Código Civil del Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal. 

CAPITULO TERCERO 

DE SU RÉGIMEN PATRIMONIAL 

Artlculo 16. Las asociaciones religiosos constiluidas conforme a la 

presente ley, podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir con su 

objeto. Dicho patrimonio. constituido por todos los bienes que bajo cualquier 

titulo adquieran, posean o administre, será exclusivamente el indispensable 

para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto. 

Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o 

administrar por si o por interpósito persona, concesiones para la explotación de 

estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni 

adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación 

masiva. Se excluyen de la presente prohibición las publicaciones impresas de 

carácter religioso. 

Las asociaciones religiosas en liquidación podrán transmitir sus bienes, por 

cualquier titulo, a otras asociaciones religiosas. En el caso de que la liquidación 

se realice como consecuencia de la imposición de alguna de las sanciones 

previstas en el articulo 32 de esta ley, los bienes de las asociaciones religiosas 

que se liquiden pasaran a la asistencia pública. Los bienes nacionales que 

1~3 



estuvieren en posesión de las asociaciones, regresarán, ,desde luego, al pleno 

dominio público de la nación. 

Artículo 1 7. La Secretaría de Gobernación resolverá sobre· el carácter 

indispensable de los bienes inmuebles que pretendan adquirir por cualquier 

trtulo las asociaciones religiosas. Para tal efecto emitirá declaratoria de 

procedencia en los casos siguientes: 

l. Cuando se trate de cualquier bien inmueble; 

11. En cualquier caso de sucesión. para que una asodación religiosa pueda 

ser heredera o legataria; 

111. Cuando se pretenda que una asociación religiosa tenga el carácter de 

fideicomisaria, salvo que la propia asociación sea la única 

fideicomitente; y 

IV. Cuando se trate de bienes raíces respecto de los cuales sean 

propietarias o fideicomisarias, instituciones de asistencia: privada, 

instituciones de salud o educativas, en cuya constituck~n'. administración·, 

o funcionamiento. intervengan asociaciones religiosas por'si o asociadas 

con otras personas. 

Las solicitudes de declaratorias de procedencia deberán ser 

respondidas por la autoridad en un término no mayor de 45 día~( de• no 

hacerlo se entenderán aprobadas. 

Para el caso previsto en el párrafo anterior, la mencionada Sécretaría ,de 

Gobernación deberá, a solicitud de los interesados. expedir· certificación 

de que ha transcurrido el término referido en el mismo. 

Las asociaciones religiosas deberán registrar ante la Secretaría de 

Gobernación lodos los bienes inmuebles, sin prejuicio de cumplir con las 

demás obligaciones en la molería, contenidas en otras leyes. 

Artículo 18. Las autoridades y los funcionarios dotados de fe pública que 

intervengan en actos jurldicos por virtud de los cuales una asociación religiosa 

pretenda adquirir la propiedad de un bien inmueble, deberán exigir a dicha 



asociación el documento en el que conste la declaratorio de procedencia 

emitida por la Secretaría de Gobernación, o en su caso, la certificación a que 

se refiere el artículo anterior. 

Los funcionarios dotados de fe pública que intervengan en los actos juridicos 

antes mencionados. deberón dar aviso al Registro Público de la Propiedad que 

corresponda. que el inmueble de que se trata habró de ser destinado o los 

fines de la asociación, para que aquél realice la anotación correspondiente. 

Artículo 19. A las personas físicas y morales así como a los bienes que 

esta ley regula. les serón aplicables las disposiciones fiscales en los términos de 

las leyes de lo materia. 

Artículo 20. Las asociaciones religiosos nombraran y registrarón ante la 

Secretaria de Desarrollo Social y el Consejo Nacional paro lo Cultura y las Artes. 

a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean 

monumentos arqueológicos, ortfsticos o históricos propiedad de la nación. Las 

mismas estarón obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar 

de su salvaguardo y restauración. en los términos previstos por las leyes. 

Los bienes propiedad de la nación que posean las asociaciones religiosas. asf 

como el uso al que los destinen, estarón sujetos a esta ley. a la Ley General de 

Bienes Nacionales y en su caso, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como a las demós leyes y reglamentos 

aplicables. 

TITULO TERCERO 

DE LOS ACTOS RELIGIOSOS DE CÚLTO PUBLICO 

Artículo 21. Los actos religiosos de culto .. público se celebraran 

ordinariamente en los templos. Solamente_. padrón_ : realizarse 

extraordinariamente fuera de ellos, en los términos de lo dispuesta en esta ley y 

en los demós ordenamientos aplicables. 

145 



Las asociaciones religiosas únicamente podrán de manera extraordinaria, 

transmitir o difundir actos de culto religioso a través de los medios masivos de 

comunicación no impresos, previa autorización de la Secretarla de 

Gobernación. En ningún caso. los actos religiosos podrán difundirse en los 

tiempos de radio y televisión destinados ol Estado. 

En los casos mencionados en el párrafo anterior. los organizadores, 

patrocinadores. concesionarios o propietarios de los medios de comunicación, 

serán responsables solidariamente junto con la asociación religiosa de que se 

trate, de cumplir con las disposiciones respecto de los actos de culto público 

con carácter extraordinario. 

No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter politico. 

Arl!culo 22. Para realizar actos religiosos de culto público con carácter 

extraordinario fuera de los templos. los organizadores de los mismos, deberán 

dar aviso previo a las autoridades federales, del Distrito Federal. estatales o 

municipales competentes, por lo menoslS dios antes de la fecha en que 

pretendan celebrarlos, el aviso deberá indicar el lugar, fecha, hora del ocio, 

as! como el motivo por el que éste se pretende celebrar. 

Las autoridades podrán prohibir la celebración del ocio mencionado. en el 

aviso, fundando y motivando su decisión, y solamente por rozones .de 

seguridad, protección de la salud, de la moral, la tranquilidad Y. el orden 

públicos y la protección de derechos de terceros. 

Arl!culo 23. No requerirán del aviso a que se refiere el arl!culo anterior: 

l. La afluencia de grupos para dirigirse a los locales destinados 

ordinariamente al culto: 

11. El tránsito de.personas entre domicilios particulares con el propósito de 

celebrar conmemoraciones religiosas: y 

111. Los actos que se realicen en. locales cerrados o en aquellos en que el 

público no tenga libre acceso. 
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Artículo 24. Quien obra un templo o local destinado al culto público 

deberá dar aviso o lo Secretarlo de Gobernación en un plazo no mayor a 30 

días hábiles o partir de la fecha de apertura. Lo observancia de esto norma. no 

exime de lo obligación de cumplir con los disposiciones aplicables en otros 

materias. 

TITULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 25. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la 

Secretarlo de Gobernación lo aplicación de esta ley. Las autoridades eslaloles 

y municipales. así como los del Distrito Federal. serán auxiliares de la Federación 

en los términos previstos en este ordenamiento. 

Los autoridades federales. estatales y municipales no intervendrán en los 

asuntos internos de las asociaciones religiosos. 

Los autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter de oficial a 

ningún ocio religioso de culto público. ni o actividad que tenga motivos o 

propósitos similores. En los cosos de prácticos diplomáticas, se· limitarán al 

cumplimiento de lo misión que tengan encomendada, en los. términos de las 

disposiciones aplicables. 

Artículo 26. Lo Secretarlo de Gobernación organizará y mantendrá 

actualizados los registros de asociaciones religiosas y de bienes inmuebles que 

por cualquier título aquellos posean o administren. 

- ·.-

Artículo 27. La Secretarla de Gobernación podrá establecer convenios 

de coloboro.ción o coordinación con los ouloridades.eslatal~s ~~:1<J;·maleñcis 
de esto ley. 

Los autoridades estatales y municipales recibirán .los avisos ·.respecto a la 

celebración de.: actos religiosos de. culto público con cc:l~á~l~r~xtr<JC>rdinaño, ' . - ·. --- - .. ·. - .--- ''.:- -=-- ,_---e--·"""';",;.--. ,~_-,o-·.-o·. 7--; ; -- .----- -- .- ----.- "' 

en los términos .de esta ley y su reglo mento. También deberán. informar a la 
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Secretarla de Gobernación sobre el ejercicio de.sus facultades de acuerdo a b 

previsto por esta ley, su reglamento y, e~ su caso, aÍconve~lo r~speclivo, 

Artículo 28. La Secretarla de Gobernación estó facultada para resolver 

los conflictos que se susciten entre asociaciones religiosas de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

l. La asociación religiosa que se sienta afectada en sus intereses jurldicos 

presentaró queja ante la Secretaría de Gobernación; 

11. La Secretaría recibiró la queja y emplazaró a la otra asociación religiosa 

para que conteste en el término de 10 días hóbiles siguientes a aquél en 

que fue notificada. y la citaró a una junta de avenencia, que deberó 

celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se presentó 

la queja; 

111. En la junta de avenencia, la Secretarla exhortaró a las partes para lograr 

una solución conciliatoria a la controversia y, en caso de no ser esto 

posible, la nombren órbitro de estricto derecho; y 

IV. Si las partes optan por el arbitraje. se seguiró el procedimiento que 

previamente se haya dado a conocer a éstas; en caso contrario, se les 

dejarón a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los 

Tribunales competentes, en términos del artículo 104 fracción 1, Apartado 

A de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. El procedimiento previsto en este artículo no es requisito de 

procedibilidad para acudir ante los tribunales competentes. 

TITULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DEL RECURSO DE REVISIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Artículo 29. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los 

sujetos a que la misma se refiere: 

l. Asociarse confines polrticos. así como realizar proselitismo o propaganda 

de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o 

asociación política algunos; 

11. Agraviar a los símbolos patrios o de cualquier modo inducir a su rechazo; 

111. Adquirir. poseer o administrar las asociaciones religiosas, por sí o por 

interpósita persona, bienes y derechos que no sean, exclusivamente, los 

indispensables para su objeto, así como concesiones de la naturaleza 

que fuesen: 

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad 

física de los individuos: 

V. Ejercer violencia física o presión moral. mediante agresiones o amenazas 

para el logro o realización de sus objetivos: 

VI. Ostentarse como asociación religiosa cuando se carezca del registro 

constitutivo otorgado por la Secretarla de Gobernación: 

VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier lllulo, a 

un fin distinto del previsto en la declaratoria de procedencia 

correspondiente; 

VIII. Desviar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o 

menoscaben gravemente su naturaleza religiosa: 

IX. Convertir un acto religioso en reunión de carócler polrtico: 

X. Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas; 

XI. Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la inte:gridad, 

salvaguarda y preservación de los bienes que componen el .patrimonio 

cultural del país y que estón en uso de las iglesias. agrupadones o 

asociaciones religiosas, así como omitir las acciones que sean ·necesarias 

para lograr que dichos bienes sean preservados en su integridad y valor; 

y 

XII. Las demós que se establecen en la presente ley y otros ordenamientos 

aplicables. 
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Artículo 30 La aplicación de las sanciones previstas en esta ley, se 

sujetará al siguiente procedimiento: 

l. El órgano sancionador será una comisión integrada por funcionarios de 

la Secretaría de Gobernación conforme lo señale el Reglamento y 

tomará sus resoluciones por mayoría de votos: 

11. La autoridad notificará al interesado de los hechos que se consideran 

violatorios de la ley, apercibiéndolo para que dentro de los 15 días 

siguientes al de dicha notificación comparezca ante la comisión 

mencionada paro alegar lo que o su derecho convenga y ofrecer 

pruebas; y 

111. Una vez transcurrido el termino referido en la fracción anterior. hayo 

comparecido o no el interesado. dicha comisión dictará la resolución 

que corresponda. En caso de haber comparecido. en la resolución se 

deberán analizar los alegatos y las pruebas ofrecidas. 

Artículo 31. Las infracciones a la presente ley se sancionaron tomando 

en consideración los siguientes elementos: 

t. Naturaleza y gravedad de la fallo o infracción; 

11. La posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que 

suscite la infracción; 

111. Situación económica y grado de instrucción dél infractor. y . 

IV. La reincidencia, si la hubiere. 

Artículo 32. A los infractores de la presente ley se les podrá imponer una 

o varios de las siguientes sanciones. dependiendo de la valordéiónql.le realice 

la autoridad de los aspectos contenidas en el artículo precedente: · 

l. Apercibimiento; 

11. Mulla de hasta 20 mil días de salario mínimo geonerol.vige.[ltE! en el Distrito 

Federal; 

111. Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público; 

150 



IV. Suspensión temporal de derechos de asociación religiosa en el territorio 

nacional o bien en un estado, municipio o localidad; y 

V. Cancelación del registro de asociación religiosa. 

Lo imposición de dichas sanciones seró competencia de la Secretarla de 

Gobernación, en los términos del articulo 30. 

Cuando la sanción que se imponga sea la clausura definitiva de un local 

propiedad de la nación destinado al culto ordinario. la Secretario de Desarrollo 

Social, previa opinión de la de Gobernación. determinaró el destino del 

inmueble en los términos de lo ley de la materia. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 33. Contra los actos o resoluciones dictados por las autoridades 

en cumplimiento de esta ley se podró imponer el recurso de revisión del que 

conoceró la Secretaría de Gobernación. El escrito de interposición del recurso 

deberó ser presentado ante dicha dependencia o ante la autoridad que dicta 

el ocio o resolución que se recurre, dentro de los 20 días hóbiles siguientes a 

aquél en que fue notificado el acto o resolución recurrido. En este último caso, 

la autoridad deberá remitir, a la Secretarla mencionado, en un término no 

mayor de 10 días hábiles. el escrito mediante el cual se interpone el recurso y 

los constancias que, en su caso, ofrezca como pruebas el recurrenfe y que 

obren en poder de dicha autoridad. 

Solo padrón interponer el recurso previsto en esta ley, las personas que tengan 

interés jurídico que funde su pretensión. 

Artículo 34. La autoridad examinaró el recurso y si advierte que éste fue 

interpuesto exlemporóneamente lo desecharó de plano. 

Si el recurso fuere oscuro o irregular"requerirá al recurrenfe por que dentro de 

los 10 días hábiles siguientes a aquél en que se hoya notificado el 

requerimienfo aclare su recurso. con el apercibimiento que en caso de que el 
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recurrente no cumpliere _en tiempo la prevención, se tendró por no interpuesto 

el recurso. 

La resolución que se dicte en el recurso podrá revocar, modificar o confirmar la 

resolución o acto recurrido. 

Artículo 35. En el acuerdo que admita el recurso se concederá la 

suspensión de los efectos del acto impugnado siempre que lo solicite el 

recurrente y lo permita la naturaleza del acto, salvo que con el otorgamiento 

de la suspensión se sigo perjuicio al interés social. se contravengan 

disposiciones de orden público o se deje sin materia el recurso. 

Cuando la suspensión pudiera ocasionar daños o perjuicios a terceros. se fijará 

el monto de la garantía que deberá otorgar el recurrente paro reparar los 

daños e indemnizar los perjuicios que se causaren en caso de no obtener 

resolución favorable en el recurso. 

Artículo 36. Poro los efectos de este título, a falta de disposición expresa 

y en lo que no contravenga esta ley se aplicará supletoriame_nte el Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. Se abroga la ley reglamentaria del artículo 130 

constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero 

de 1927; la ley que reglamenta el séptimo pórrafo del articulo 130 

constitucional relativo al número de sacerdotes que podrán ejercer -en el 

Distrito o Territorios federales. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de diciembre de 1931: la ley que reforma el Código Penol para el Distrito y 
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Territorios federoles. sobre delitos del fuero común y para toda la república 

sobre delitos contra la federación. publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de julio de 1926: así como el Decreto que establece el plazo 

dentro del cual puedan presentarse solicitudes para encargarse de los templos 

que se retiren del culto. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1931. 

Artículo Tercero. Se derogan las disposiciones de la Ley de Nacionalización de 

Bienes, reglamentaria de la fracción 11 del artículo 27 constitucional, publicada 

en el Diaño Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1940, así como las 

contenidas en otros ordenamientos, cuando aquellas y éstas se opongan a la 

presente ley. 

Artículo Cuarto. Los juicios y procedimientos de nacionalización que se 

encontraren pendientes al tiempo de la entrada en vigor del presente 

ordenamiento. continuarón tramitóndose de acuerdo don las disposiciones 

aplicables de la Ley de Nacionalización de Bienes. 

Artículo Quinto. En tanto se revisa su calidad migratoria. los extranjeros al entrar 

en vigor esta ley se encuentre legalmente internados en e.1 país podrón actual 

como ministros de culto, siempre y cuando las iglesias y demós agrupaciones 

religiosas les reconozcan ese carócler, al formular su solicitud de registro ante la 

Secretarla de Gobernación o bien los ministros interesados den aviso de tal 

circunstancia a la misma Secretarla. 

Artículo Sexto. Los bienes inmuebles propiedad de la nación que actualmente 

son usados para fines religiosos por las iglesias y demós agr.upaciones religiosas. 

continuarán destinados a dichos fines. siempre y cuando las mencionadas 

iglesias y agrupaciones soliciten y obtengan en un plazo no mayor de un año. a 

partir de la entrada en vigor de esta ley. su correspondiente registro como 

asociaciones religiosas. 
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Artículo Séptimo. Con la solicitud de registro, las iglesias y las agrupaciones 

religiosas presentarón una declaración de los bienes inmuebles que pretendan 

aportar para integrar su patrimonio como asociaciones religiosos. 

La Secretaría de Gobernación. en un plazo no mayor de seis meses a partir de 

lo fecho de registro constitutivo de uno asociación religioso emitiró declaratorio 

general de procedencia. si se cumplen los supuestos previstos por la ley. Todo 

inmueble que los asociaciones religiosos deseen adquirir con posterioridad al 

registro constitutivo, requeriró la declaratorio de procedencia que establece el 

artículo 17 de este ordenamiento. 

México, D. F .. 13 de julio de 1992.- Dip. Gustavo Carvajal Moreno, Presidente.

Sen. Manuel Aguilero Gómez. Presidente.- Dip. Jaime Rodríguez Calderón. 

Secretorio.- Sen. Osear Rornírez Mijores. Secretario.- Rubricas" 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción 1 del Artículo 89 de lo 

Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos y poro su debida 

publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencio del 

Poder Ejecutivo Federal. en la Ciudad de México, Distrito Federal, o los catorce 

días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos. Cortos Salinos de 

Gortori.- Rúbrica. El Secretorio de Gobernación.- Fernando Gutiérrez Barrios.

Rúbrica 
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