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Apenno oe organizó el h0>nbre polltlca y aocialmente en la hiatorla, 

laa relactoneo entre el poder público colllO autoridad y la laleota 

cOt:10 corporncl6n encaraadn de las pr4ctJcao reli&losao, hnn sido 

mU)' variada& Y complojns, pasando de la identidad entre sacerdotoe 

y reyes en la anttaUedad, al aron poder internacional de la iglesia 

en la Edad Media, haetn nuestroo días en que la Ialealn ua encuentra 

separada del Estado, o en muchos casoa -como al de nuestro pals

e~clulda de la esfera política y Jurídica, 

L4 importancia del tema os conalderoble, ya qua so trata da la peraonn

lldad y attuaclón jurídica de un ¡rupo social dedicado a una actividad 

esencial en el dcaarrollo y rcallzac16n del hombre como personal 

La Religión, Esta eleva, dignifica al hombrei la d4 una nueva dimensión 

a au vida, al convertirlo de un simple y prosaico animal racional, 

en un ser superior, trascendente, capaz da mnyoree Joaroa qua cualquier 

otro acr de la cr~ncl6n en un plnno m4a mundano, cabe decir que el 

bien al fin de la reltai6n se ubica en un plano metarlatco, mde all4 

da la vida diaria, su mecánica y m6todo dan como resultado un hombre 

nuy superior a aquel que no toma en cuenta la exJetencla do un Dios 

y una vida imperecedera. La rellai6n al Jaual qua la moral y el 

derecho -ea un aietema de imperativos cate¡6ricos, dictando normas 

de conducta que producen una mayor rectitud on lo actitud del hombre, 

Y cote hombre no solo aerA valioao como individuo, sino tambi6n en 

un plano social y político para que un Estado pueda crecer y proareaar 

ea indispensable el proareeo do eue ciudadanos; la arandoza do lae 

nacionoe empieza por loa lndtviduoa; en la consecuci6n de eato fin 

la rellai6n 

funda~ental 

-por 

en la 

lo expuesto 

auperacl6n 

anterionnento- tiene una particlpaci6n 

del h0111bro. Sin embarao, COlllO todas 

las lnstituclonoa y corporacJonee, la Ialeeia -cuerpo social encargado 

de impartir y administrar la re1Ja16n- f"unclona con peraonaa, quienes 

no eet4n oxentae de cometer errores. El elemento humano, si bien 

es esencial para Ja existencia da toda instituci6n, ha ocasionado 
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que ~staa no siempre loaren aua fines, diatoraionAndo.a au realidad. 

BUS rinca y valores. 

Tal ca el caso de la Ialoala en M~xico desda tia~poa de la conquiata, 

ha ae¡¡uldo una trayectoria dificultosa y en muchos canoa contradictorlu, 

tia incurrido en aupucatoa errores -cono el latlf'undlamo y la 1nquial

ci6n- que no han hecho mAa que darle a aua encMl&oa de qué hablar. 

Y la respuesta de 6atoa no ao han hecho esperar. F.l Clero ha atdo 

atacado cruelmente a lo larao de la historia de M6xtco, y aa han 

ax¡iedldo nWlleroaoa ordcnnmientoa para reatrlnalr au actuac16n y au 

pcrnonalldad Jurldlca, hasta culminar en la Constitución da 1917, 

con dlapoatclonaa como loa art!culoa 3o, y lJO. 

La realidad de nuestro pa[a ataatl&Ua por ar sola loa hechos y uuceaoa 

hlst6ricoa qua han acaecido deade la Colonia haato nuestros dlaa, 

en ralaci6n a la Ialeaia en México. Lo que de~ueatra ampliamente 

que nuestro pueblo ea noble y respetuoso de lo autoridad en toda 

la extena16n, uso y aama, 

En loa Qltlmoa aftoa se ho denotado una acalorada polémica acerca 

de la comunidad ecleal,atlca de México, y su carencia de personalidad 

Jurtdica, tanto a nivel institucional, como particular. 

El art!culo 130 de nuestra Ley Fundamental desprovee da personalidad 

jurtdica a la Ialeaia, como consecuencia da loa oacuroa antecedentes 

hiat6ricoa que ha tenido fata en el panora.111a aocJo-politico nacional. 

LD diacua16n versa sus principales araumentoa en el criterio de que 

la ialeaia puede ejercer su calidad de Instltuci6n con personalidad 

Jurtdlca aln Jnmlaculraa en la cueatl6n aocJo-polttlca nacional, 

por medio de la lntromia16n da intereses extranjeros, ala expreaB111ante 
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del Eetado Vaticano. cuyo l!der aenoral o "reprasentnnt~ en Jefa" 

ea el Sumo Pont[fice, 

Se ha ee&rimldo Jncluao el araumento en contra da la taleala, do 

que loa miembros de la comunidad eclcal&etica do todos loa pataca 

dependen pol!ticBlllente del Estado Vaticano, ya que se apegan a laa 

diapoaiclonea da 6ate. Pero en eote supuesto, el otoraamiento ~e 

personalidad Jur!dlco a la taleala aupondr!a un atentado contra la 

Soberan!a Nacional, y loa preceptoa de autonom!a nacional que ha 

forjado nuestro pa(a a travla de su desarrollo h1at6rico. 

Pero por otra parte, loa acuerdos conclltatortos entre loa Eatodoa 

y loa Coblornoa de loa pa!aea han dado buen reaultado, aJ ambos respetan 

la dolimltact6n del Cal!IPO do acci6n correapondtcnte a cada uno. 

Afortunadamente, con el paso del tiempo ae ha clarificado la pooici¿n 

da la iglesia en nuestro pa!s y ea obvio que la leglalaci6n al reopacto 

ea anacrónica e inadecuada a la realidad actual, 

La aoluci6n -desde luoao- eatA en el derecho mismo. So noceaitu 

una reforma constitucional qua ae adecae al presente, En nuoatro 

pa!a la inmenaa -..yor(a da la poblaci6n ea cat6lica y este hecho 

ea inneaablo. 

El derecho propiamente dicho, no puede llegar a aer tal ai na reúne 

ademas de loa requisitas de Justicia y fuar~a de valide& pública, 

el requisito indlapenaable del realismo de adecuaci6n a laa circunatonM 

ciaa de donde ha de aplicarse, La resulacl6n Jurídica sabre la ialeaia 

y aua ministros ea a todas luces falta de realismo, 

Se incurre tambifn en otros vicios, COlllo •l querer reaular la actividad 
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de laa peN1onna -ministros do los cultos- en CUIU1to dotel"l!linada clase 

da peraonaa, y no por aua actos, dundo ~ato como resultado una diacrim1-

nacJ6n de los mie~broa de la Jaleaia, y teniendo por lo to.r.to una 

loaJalactón privativa, prohibida por la ~Jama Conatituctón. 

Para fi.lndamentar nuestra postura, haremos un an411a1a del aor y fin 

del Derecho a la luz do la rtlosorro, y trataremoa el desarrollo 

del problema entra Iglaaia y Gobierno o lo lnrao de la historia da 

M&~ico, pasando deapu6a a un estudio detallado de las prtncipalea 

diapos1cionaa Jur!dicaa relacionadas con nuestro asunto y por a1ttmo, 

analizaremos y propondremos las rerorm.ao nocesariaa. 

En el presente estudio se buacun vario3 objetivoa; 

1.- Hacer un An41ia1a filosófico de la Ciencia Jurídica, 

tomando en cuenta trea aapoctoo oaoncialoa: 

a) su Epiatemoloa!a. 

b) Su Ontología. 

e) Su Axiolog!a, 

II.- Por otra parte, hacor una reaefto hiatdrica da laa rola

cionaa Estado Ia!aaia en nueatrcJ paía a partir de la I!!, 

dependonc1a Nacional, hasta lleaar a la redaccidn de 

nuestra Carta Magna actual, y hacer un an6liaia ~de loa 

impltcacJonoa legaloo dadas por loo precoptoa eotoblec! 

doa en el artículo 130 do la oiama. 

III.- Analizar la libertad de creencias de nuestro pata, con

templada por el artículo Z4 de la Ley Fundamental, De 

la misma manera ae analiza el eJorcicto do loa derechos 

político& independientes do la rPli&idn, buacando encon 

trar un juicio conciliatorio bien fUndamentado entro E! 

tado e Igleaiaa actualea. 
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IV.- Proponer Rerormaa Conotituctonalea en que ao contenpla 

ol otoraa111tento do la personalidad Juridica a loa 

ale~broa de la comunidad ocloalAattca do N6xJco, 

dentro do un aarco do reopoto a loa procoptoa 

de Independencia y Soboranfa idool6aica y política 

de M6xlco. 

Proponemos una aoluc16n a la pol6mica que ao ha prolongado ya m4a 

do lo debido. 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES 
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ANTECEDENTES HISTORICOS CENERALES: 

Algunos autores dicen que la geografía os la madre de la historia; 

aslmtsmo, nosotros nfirmlll'loa quo ln hlutortn os la ~adre do la cultura. 

L<J que loe pueblos fueron en su pasado h1nt6rico so refleja marcadnmente 

en su cultura y ctv111zac16n. Por lo tnnto, para ubic4r mejor nuestro 

estudio, harenes una breve rose~a tnnto de aleunnn doctrinas filos6f1caa 

como de las relnctonea entro la Igleain y al Entado. 

Desda que so tiene memoria, ol hombre ha reflexionado y prof"undizado 

en multiplicidad de cuonttoues desdo las mda importnntes hasta lna 

mñe superfluas; con el paso del tiempo y lnq ciencias se ramificaron 

o independizaron rolntivnmento, y la filosofía atempro ha deatRcado 

en la hlotorln como unu ciencia mlo trnocedentnl, profunda y analitlcn 

que lno dem/is. Algunos outoreo ln llaman la ciencia do loa cienciae; 

otros, lo Madro do lno cioncian, el contro de las ciencia~ y otroo 

denominaciones oimiloreo, Esto obedece n que ln fllooof!o puede 

consideraron como el saber humano en su fonnn y expresi6n m6s purn. 

Loo primeros mnnlfeatacionoo fllos6rlcns enpeznron con las rellglonoo 

y fllosoffos orientales; los chinos, oQlpcJos e hindúes fueron pioneros 

en este aspecto. tlo obolnnte, nlQunos descartun esto posibilidad, 

sosteniendo que cotas filosoffao entabnn fUertemonto teffldan do religión 

Uno mnnifestac16n m6s científica la tenemos en los fil6oofos cosmológi

cos de Grecia, como Heraclito de efeso, Se preocupaban por las cuestio

nes fundamentales del mundo y el universo, poro no prestaron mucha 

atenci6n al hombre como tol. Eota deficiencia se va corrigiendo 

en loa sofistas, quienes ton!nn cierto erado do intoreooa políticos, 

desvirtuando 6oto un poco su papel de científicos filósofos, 

En este ambiento de opiniones variadas. surge el que muchos consideran 
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el primero de los fllóaofoa clúslcoo: Sócrates. Eato pcroonnje entra 

de lleno en el tema dol hombre y eu conductn, 011dthmdo lncluao algunna 

opiniones sobre lo justicia y el derecho, 

la moral olempre como valores eupcrlorea. 

Pone a ln juaticla y a 

Lo oucedo Platón, quien 

nuevQ.lllenle vuelve a perderse un poco por su acendrado idooliumo. 

De oata manera, al hablar del hombre y la sociedad, emite conoideraclo-

nea en su mayor!a 1rrealizoblr.s. Sin embar~o, aue teor!aa oobro 

el valor do lna ideas tienen unn importancia incalculable, ya que 

ue sientllll aquí loa basca para definir algunoa de loa caracteres 

de la ideo. 

Arlat6tolee viene a ser el tercero de ootn trinidad do sabios de 

la antiguo gracia, Realiza estudios muy varia1os y deotacan aue 

obras sobro 6tica y polltica. pero tal'lbién su aportación en la lógica 

e• brlllnnte; perfila mcjnr las ideas ya eabo~ndna por Plnt6n. 

En Romp elliato tlllllbiEn but·n nümero do fil6sofoa y corr1entea filos6fica11 

aiendo muy importnnle11 S6nocay Marco Tullo C1cer6n, quien graciaa 

a au alto aentldo do Justicia emito importanteo con11ldoraclonos eobro 

ol derecho, la moral y la juoticin. 

Va desdo eotaa épocas variaban loa opiniones sobre el or(acn del 

derecho; uno11 reconoclPn al derecho natural, miontrao que otros afirma

ban que el derecho y la ley eran una pura creación práctica del hombre 

para au conveniencia, 

En la Edad Media, la aabldur[a oe concentra en loa nona3terio3, 

Ooata.clUl aqul dos arnndee tendencias que oo oucedioron: la Patrlatica, 

que toma au nombre de loa padreo de la Ialesia, tiene como m6ximo 

exponente a San Aauatln. que retom6 muchas de loo idcao de Platón, 

pero d&ndoloa un mayor realismo. 
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La segunda de estus tendencias ea lo eocol4atlco, derivado obvlnmente 

de la anterior, en la que yo hay m4B orden y m6todo. Su principal 

personaje es Santo Tomás de Aquino, quien ha posado o lo hlntorin 

como una de lao lntellgenclos más superiorca no solo dfl ID ~poco 

medieval, sino de toda ln historia, Orienta mucho ou pensnmiento 

por las ldrau de Ariet6teles, Trata con mucho dedicncl6n el temo 

del Derecho, sobre todo el Derecho Natural. Hace uno división clAalco 

de ln ley que perdura hnoto 11ueatroe d!na. 

Con el renacimiento vino una serle de dlveralftcoclcmc:Hi en el saber 

y la filosofía: esta diversidad persiote hasta nuestroo d{na. Aparecie

ron tendencias como el rscionnllamo, en que la roz6n ce el centro 

y fuente de todo conocimiento y toda cultura¡ el emptriomo 6 positivismo 

quo por el contrario solo considere la realidad que se percibo por 

loe sentidos, neaa.ndo toda Importa.neta o lo rozón, la ideo y todo 

lo metaffBico; el ~~iatencialiomo, que L~eicamente da a entender 

que ol hombro no vive, sino sobrevive, habiendo autores atcoo nl 

iauol qua crletlonoe dentro de esta postci6n; el controoctuollomo, 

rcpreoentodo por Rouooeou, que deviene en olaunas de lne conntltucloneR 

y ordenamientos jurídicos internnclonaleo do la nctualldnd; el pragma

tismo, que se centra en In conveniencia y factlldnd d~ lno coonn, 

ideos y personas. Stauen surgiendo autores y ponlcioneo nuov:m, 

pero por lo general todos ellas ratonan conceptoo de las antcrlornento 

mencionadas, mejorándose y perrecclondndoee en muchoo cauoo estus 

opiniones y doctrinas. 

Actualmente, lu fllosoria ee ampli1UT1cnte reconocido como clP.ncln, 

y se divide en numerosas ramas dependiendo de loa tcmnn objotoa de 

su estudio. en eute Trotado haremos especial menci6n de la 16aico, 

ln eplatemologf~ (cicnclnu del conocimiento), lo ontoloara (cienciu 

del oer en cunnto ser) y la nKioloafn (ciencia de loa valorea). 

En cuanto a lo Iglcsin y el Estado, he~os de decir que en el prlnclplo 
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de lo hUl!lnnidad, eran ~atoa uno mismo entidad¡ loa sncerdoteo non, 

por lo lmportnnclo troacedentol de au función, loa l!dcres polltlcoa. 

Ellos son loo m4s respetados y obedecidos por todoo. Esta orgnn1zacl6n 

perduro hasta lo oparic16n de lee primoreo culturas: on Mesopotamlo, 

Egipto, Peruln y otras acmojantes, yn oc hace unn dintinc16n aunque 

muy leve, entre los gobernantes y los sacerdotes. Decimos que es 

muy leve sin embargo, porque se reconoce marcndomcnte el carácter 

teocrático de loo gobernantes; en Egipto, el faraón es conolderodo 

como un Dios; en Babilonio, loa leyes que se aplican -código de llammuro

bl- se constderobon como leglelndos por Dios; los hebreos tenían 

por jefes politices o ous socerdoteo y profotna, otc. 

En Crocln y en !loma todnvíu se conaurva algo de 6ato, pero el n.111plio 

desarrollo cultural y la mentalidad críticn de aniboa puebloa trnon 

consigo 11iate111ns políttcon do estructura 1:14s complejn. 'ta so hablo 

de de111ocrncia, nr1otocr4ciu, oligarquía y otras foNnas do aoblorno 

dlotlntas del teocrático. roro u posar de ésto, les relaciones entre 

Igleoia y Coblerno eran genoralnente 111uy buenoo, ya quo los sacerdotes 

se encontraban al igual quo los gobernantes, on ol máximo do los 

estratoa sociales. 

Como ya ea subido, lo calda del Importo Romano trae consigo un cambio 

radical, siendo el foudolts1110 el régimen predominante. Pero como 

no so habían formado todavía loo naciones proplamento dichas, la 

[glenia, que ya había tontdo una intenon y amplíntma propaa;ocl6n 

por parto del Imperio Romano, se constituyó en el anlco Estado vordade

rWTlente poderoso de la Epoca Medieval. As( tenemos quo no habla 

propiamente relaciones entro Iglesia y Estado, porque el Estado como 

tal no existía en aquel entonces. 

En la Edad Medio, como cxpllcomoa, lo Iglesia constituya ol Eatndo; lo -

autoridad temporal representa una el111ple dependencia del poder eclesldo-

tieo. Y el Estado asumo, dospu6o, ln juriodicc16n suproMa y absoluta 
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de ln Igleolo, lo plenitud poteetatlo dPl Pont!flce. Ln político 

tiene un fundamento rellgloao. 

En el largo periodo comprendido entre el siglo V y el XVIII ee puedo 

observar un ciclo completo en el deeorrollo de omboo eoclednd~a o 

poteatndea, El Eotodo por ontonomnnin del mundo ontlgUo, o ocn el 

romano, hnb!o 

los lugares 

por 

do 

quo 

uno gran 

influencia. 

hnb!a sido 

visto pllBBr para otempre tiempo~ de gloria y en 

hnb{n 

cantidad 

dominado pol!tieru:iente, el poder era ejercido 

do ee~oreo, que opernban en pequenne zonnn 

Mlgraclonen, guerras 

la parte occidental 

y 

dol 

peetea, 

?"'perlo 

cnrncteriznn a lo 

llor:u:mo y que poco 

o poco se fu~ constituyendo en ln Europa crlnti"nn de lo alta Edad 

Media. En el occidente ta.rnblEn hnb!n aentodo aua renloa el crlatlnnts-

mo, pero 1011 proccooa hlst6ricos de loa reatos del Imperio Homono 

aa aeporon en formo definitivo o portlr del slalo VI, 

El Oriente se convierte en ~1 Imperio B1%antlno y el Occidente uro 

yo el mundo cristiano de lo Europo dlvldldo en tribus, ruinas, ducados, 

ncaor!on, obodlas, etcétera. 

En este mundo etero¡~neo, el ln%o de unión ero el crlstlanlamo, 

Pero loa seftorea !Ueron ampllnndo sua esferns de Influencio y de 

admitir nin cuentlonor.1lento la aupremoclo del poder espiritual y 

lue¡o o ne¡arlo y combatirlo a dlvcrson maneros. En el comino hoy 

muchos hechos, doctrinos, personajes, concordatos y lealalnc16n cmanoda 

do loo 6reanos respectlvoa de una y otra potestad. 

El Concordato de Wor'l'IS (1122) representa el Inicio do un entado du 

cosas en el que las relaciones entre lo I¡lesla y el !atado dejaban 

de estar condicionadas por principios absolutos e lnfoliblea para 

entrar de lleno en el terreno de la ne¡oclocl6n pol(tleo. 

A partir de esto fecha, el poder espiritual va p~rdlendo facultades 



eu lo temporal hooto que lo oportci6n de lao doctr1nno rnclonolietne 

cor.iicnzan o mocllíicor loa plnnteomlcntoe rle 6pocou ontcriorce. Con 

el tiempo llega o poatulnruo abiertamente en nJgunou lugorca ln aupremo

cla del Eatodo aobre lo Iglenlo en Jo temporal, en el entendido de 

quo aoparodna juriadlcclonnlmentc hnb!on eotndo por much{elmo tiempo. 

El Concilio de Conetnnzo intento rcrrcnar la outoridad dol Pope y 

sirvo de punto de apoyo nl protootnntiomo, Ente Concilio olmbolizo 

loa últimos osf'uerzoo dol constltucionoliomo medlovol: con su rrocaeo 

ne inician loo comienzan del mundo moderno. 

Y en eate or.ibionte do relativa paz y progrooo porn ln Iglooln, eatalln 

la rerorma protestante oncabozodn por Lutero. Lutero y Mnqulovolo 

protegen al Eatndo; Son Ignacio do Loyolo convierto o la Iglcoia 

en una rortnlezo espiritual, dercndlóndoln. El poder civil recoge 

loa primaroo frutos de la reforma. Lutero entronizo la aupremncto 

Ln religión del Eatndo suplanta a lo religión 

de la Ialeaia. La concepción del Eotodo do Lutero prepara el camino 

a las teor!aa de Hegel. M.5.o tordo Hegel aervtr4 de f'undomento clentlfi

co, que eat4 en abierta lucha contra lo Iglesia Y lo rolta16n. 

Desdo la Roíorma protestante, se han sucedido innumerables Iuchaa 

en muchoa pa!eea entre In Ialeola y el Cobierno, En la actualidad 

o•laten bnsicamente dos poalcionea: oquello en la que el Estado convive 

en armon!a con la Ialeaio, oiondo 6ata lo posición con la que estamos 

de acuerdo; y la otra eo en la cual el Eotado, o mejor dicho el Cobior

no, eotA en opoalc16n a la Ialeaia, restringl6ndola y dlacrl~lnando 

a sus mie~broa, Tal ea el caso de nuestra leglalación, y ea cote 

el objeto do nueotro eatudlo, en el que ofirmare~oo las razonen por 

las que el Coblerno debe convivir on paz con la Ialeala, ein impedir 

que 6sta deoempefte sue funciones. 

Nuestra alma tiende al infinito y nuestra Patria tiene ra[cea e•l•ten-
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clulos, intelectuales y eepirltunloa que no podemos deoconocer. 

Pero noaotros como IUH'C!B hurnnnoo, nos hall111T1on lirnltodoa en el tiempo 

y en el espacio en que vivimos, 

Ea por eso que necesl trunos ofcrrarnos o un conjunto de rcnll
0

dodco 

eoplrltualca, que la rel1816n nos proporciono a trnv6o de lo Igloalo. 

Es est."t función pues, tan ir:.port.nntc, quu el Gobierno -do ningún 

pala- debe desconocer y mucho menos menoscabar. 

Como hemos visto nntorlor1:1cntc, lo Igloaln y el Eatndo hnn estado 

siempre frente o frente defendiendo ouo derechos reapcctlvoa, Podemos 

aat decir que al miono tiempo que el derecho laico, se dosarrolloba 

en Eapnfto, el can6niao y de estos dlspoalcionca obtenidas en cartas 

y concllloo e•latcn vnrlno colecciones, Riendo la mds importante 

la llftl'lada Colecci6n Hispana. 

En Espana la Ialaais cspnftola tcndi6 n formar una Ialesin nacional 

y los concilios aeneralea en Espnfta eran convocados por el rey, 

Tales hechos nos pel"llliten deducir ln aeparaci6n de la Iglesia Cat6licn, 

y el segundo mds bien confirmo la aoluci6n de una autoridad, a la 

qua·se trata de convencer, pero de ningún modo da contrariar, 

En esta 6poca se consolida la personalidad Jurídica de la Iglesia 

con todos loa beneficios correspondientes, r6glmen parroquial, diezmos, 

derecho a nombrar obispados, etc, 

Con eatna mismas características de loa dercchoo de la Iglesia, los 

reyes a partir del siglo XII bajo ln influencia papal, no introdujo 

la ceremonia religiosa de consngraci6n. As! vemos c6mo la Igleola 

Cat6lica Ror.iann ea regida por tao ~lamas leyes de Espana en M6•1co 

y loa reycn se ajustaron a las mismas. Según ellas, correspondía 

al Papa In aupremne!a en todo lo relativo a doama, moral y culto 

y ao lea permitla a loe reyes eapaftolea el diofrute de loa diezmos 



de lo Unci6n de loa nuevos dor:iinioa de lo l¡leaio y Obispados y lo 

obltcoci6n de aoatenerloo. Aqu[ podemos ver con clorldod quo ol 

clero de los Indlas dependln econ6micamente dul poder temporal y 

ne establece por la Buln del Popa Julio II "Unlvera11ll11 Ecclesln 

E Reh1m1n1" del 26 de Julio do 1506 concediendo 11 loa Pcyco de Caotilla 

y do León el derecho do "Patronato" de los Indios, dlindolcs t.odas loa f!! 

cultodes paro lo unci6n en rclnci6n n loo benefJcoo~ eclcnllioticoa. 

Como podemos ver, el Real Potronnt.o Indlnno puse en su tot.alidod o ln 

lluevo Ellpnftn y 110 equllibrn el poder de lo Jr,lenin y ttl poder del 

Virrey conio vtcepotrono. Claroncnltt podemos eotobleccr qu~ desde 

sato época existe uno aeparoc16n de Igleslo-Entndo en nueutro pn(o, 

1.- Eequivel Obrc¡6n, "Apuntes paro la IHatorin del Derecho en M~11lco", 

Editorial Porrúa, S.A. 



CAPITULO II 

LA FILOSOFJA OEL DERECtlO 



-·-
2.1 EPISTEMOLOGIA DEL DERECHO. 

Comenzaremos nuestro onálisla por· lo cueet16n relativa al proceso y mC

todo por el que la razón humano conoce el derecho. Oontro de la fllouo

flo, la ciencia espcclallzadn en In teorln del conocimiento eu la 16gl

co, y la eplntcmolog[n aparece como una rnmo encargada más con precl- -

alón del proceso inicial del conocimiento, que viene o ocr el conocl- -

miento propiamente dicho, dejando o la 16gico el reato de loa teman re

lnclonodon con el raciocinio. 

Paro marchar oin riesgo de exlrovinrnoo en nuestros invcstlgacionca y -

con la confianza de llegar n una noción genuina y precloo, dcbemoa pro

ceder con riguroao método combinando el nnñlisia con la alntcals. El m! 

todo analltico, que asciende de los heehon observndos y de lns verdades 

singulares, hasta los principion absolutos, hemos de aplicarlo no sólo

al examen antropológico de la naturaleza Integra del hombre, sino tam-

bi6n a su propia conciencia y al derecho positivo; y las nociones que -

de esta manera adquiramos, es necesario comprobarlas con la s!nteais, -

que partiendo de loa principios deacicnde a las verdades particulares.

Tal ea el trabajo que vamos a emprender. 

He mencionado al hombre en primer t6rmino, junto con toda la cuestión -

antropológica, porque centraremos todo nuestro estudio 'en el hombre, c~ 

mo ser que tiene lo mismo necealdaden nociales y pol!tlcaa que religio

sas y eclesiásticas; al hombre lo mismo temporol y eterno, flsico y me

taf!sico. 

l!ablaremon primeramente de los procesos de conocimiento; todos ellos -

conducen o deben conducir a la verdad. Por verdad entendemos la confor

midad del pensamiento con la cosa conocida. Como se desprende de esta -

deflnici6n, el conocimiento tiene en ella un carácter objetivo. 

Donde quiera que encontremos un conocimiento conforme con su objeto, 
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hoy verdod. En este &"ntido ln verdad nunca puede fnltnr en ln nlmplc -

oprehenoi6n o ideo. Toda Ideo ei; idea de algo, oún cunndu cae algo tan

o6lo conatituyn un ente posible. "tlo hoy error en lo olmplc oprchen

ai6n", dice Son to TomÁs, 

Lo verdad se encuentro tnmbi6n en lo percepción de loo &cntidos, en vi~ 

tur de un juicio lr!!pl[citomcntc forn-ulodo de que 1110 cosa!i oon t.111 coma 

aparecen, ni bién imperfectamente, pues el &cntldo comu tal no ea copa~ 

de reflexión y no puede expresar por Di nlsmo nu conformtdnd can el ob

jeto, 

Por lo cual lo vcrditd en i;cntldo estricto y perfecto no cxti;te sino cn

el juicio, "Cuando ol cspirltu une o Bcpnrit, o sen, cuando jui:an, exis

te error propiamente hnblnndo y no cuando st~plcmcntc percibe", cnsc~n

Sonto Tomás. La pcrfccct6n de la verdad exige que el esplrltu no s6lo -

se conforme ol objeto, nino que reflexlonnndo, conozca su conformldod -

con él. Tal operación n6lo puede dnrac en el juicio, llu.,stra mente pue

de adoptar y de hecho adopto diversas actitudes frente n ln verdad: o -

no tiene ningún conocimiento del sujeto ni del atributo ni de su rclo-

c16n: es cota ln innnrancin; o bién si tiene nlgunn Idea poro no se pr2 

duce en ningún sentido, ni oflrmn ni niego: es In dudo; o emito un jui

cio probable con temor de errar: en lo simple creencia u oplnlún, en 

fin, pronuncio un juicio sin ningún temor de errar: ea lo certeza. 

La dudo, que es lo que más nea interesa en el cono, puede ser renl o -

ficticio; cada una de estos, o su vez, puede ser parcial o univernol. 

Sl existen razonen del mismo peso en el pro y en el <:cnt1·:i, ln dudo cs

posltivo; si no exlr;ten en ningún sentido, la duda es hegativll. 

Creemos necesario hacer algunos <:Omentarlo~ sobre el valor del conocJ-

miento sensible y unn aint~tlcn eMposiel6n do ln teor(a Jdeotorlo o - -

cuestión referente al origen de las idean. 
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El proceso de la scnsac16n exterior o conocimiento sensible de lns cun-

1 idades f[slcas de los cuerpos -conocimiento do lo singular en cuanto a 

singular-, so desarrolla según la doctrina tomluta do lo siguiente man! 

ra: 

l.- Los objetos materiales obran por contacto sobre los 6rgonos do los

sentidon. Gracias n ellos, }n:¡ cualidades de los objetos son rccihldas

e impresas en los sentidos d~ una ~anern pasiva o receptiva. Loa euco-

lasticon le dan n esta pasi6n el nol'".bre do "Especie impresa". Esta es -

condición sine qua non de la sensación, pues sin esta acción de loa ob

jetos materiales, el sentido no noria jamAu determinado al acto cognoc! 

tlvo, respecto del cual se haya originariamente en estado do pura poto~ 

Cla, 

2,- Enseguida, y habiendo sufrido la pasión, el sentido reacciona de -

una doble manera. Al.- Inmediatamente, por una intuición directa, perc! 

be y conoce una realidad objetiva. B).- Enseguida, el conocimiento es -

expresado en uno. "especie exprena", bien por el aentido mismo, o bllin -

por la imaginaci6n y la memoria en donde ella ser5 conservada, 

La expoalci6n del proceso del conocimiento sensible tal como se acaba -

de hacer, nos uervir& de introduccl6n y do punto de partida al plantea

miento y a la resolución del problema sobre el origen do lan ideas; - -

cuestión esta última que cobra cada d[a on la fllosoria general, y por

ropercuci6n explicable, una gran importancia en la filosofla jurídica. 

"Las ideas, dice San Agustín, tiene tan gran importancia, que sin haber_ 

las entendido nadie puede ser filósofo". 

Examinemos ante todo la naturalo~a de la idea. Sue caracteres non la -

universalidad, la n~coaidad y la inmaterialidad. En efecto, supongamos

la idea geom6trica del círculo. Mediante ella hacemos referencia no a -

este o aquel circulo, no a los que hemos conocido o a los existentes¡ -

en olla y por olla comprendemos todos ton círculos posibles, loa que P2 
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drinn existir y Ion que pudienen hnber exi&tldo, pnro 5Jcmprc y dende -

slcmpre. He qui su carácter de unlversnlldnd. 

ConcebJmou el circulo como lo fi~urn contenida en uno l!nea cerrada, e~ 

yos punto& non equldlntnntec del centro. Esta eccncla es igual para to

don los clrculon cnnocidns, para los existente& y los posibles; no con

cebimos que ninguno pucdn ser de distinta manera jn~ás. iodn modlflcn-

c16n en su csenct11 automnticamente lo cnmbl11ri11 en un11 figura distinta. 

Lo que acontece en suficiente para mostrur el carácter Inmaterial de -

las Ideas, nin recu&a alguna. 

Tamblhn descubrimos con er.to que ln enencin concebida por In Idea tiene 

el carácter antes mencionado de necenldnd. 

Lo anterior nos demuentra pnladlnnmente que no es necesario rerurrir a

una facultad distinta del intelecto, pnra captar las esencias purno. 

Paro las idean secundarins el intelecto, por vio de reflexión, ec vuel

ve sobre suo proploo actos para conocerse a si mismo, o sobre las ldcnn 

.va adquiridas a fin do adquirir otras nuevan con In materia suministra

da por las primeras, empleando al efecto diversos procedimientos tales

como el análisis, la compnrac16n y ln s(nteais, como sucede con Jan - -

ideas motemdtlcao. 

"De todo lo anterior se desprende que el único objeto 11decuado de lo h!:! 

mana raz6n es el ser .Y que la 1ntulci6n pura del deber ser y del volor

como uno categor(a radicalmente distinta y separada del ser, en lmposl

blc, por la simple y sencilla rnz6n de que nr111a está en el intelecto -

que no haya entado primero en los sentidos" -1 

La único manera poolblc de un conocimiento directo del deber ser, en ég 

ta: el espíritu por rcflcxi6n conoce directamente las ideos oluboradao

por 61, incluso las eaenclas o ideas de valor, pero estas Ideas ya han

sido previamente obstrnldas del mundo del ser. Anl como no ca posible -
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captar lo. belleza. sin hpber conocido j11m6.s un objeto bello, tampoco cs-

16gico pretender captarla por una cfidenu de expcrienctna que noa mete-

rla en un clrculo vicioao. En erecto, antes de verificar una serle de -

experiencias frente a los objetos bellos, para de e~ta manera Pdquirir

la ide11 de la bellezn, ncccait11riamoa un criterio previo que nos permi

ta conocer al caos objetos d~ lP cxpcriencin aon bellos o no, esto ca,

si pueden acr útiles y eficaces objetoa parn realizar esa experiencia. 

llnbicndo as[ descartado tonto el aprioriamo como el empirismo, lo con-

clusi6n se impon~ forzosa: basta una sola experiencia. La primera vez -

que topamos frente a un objeto bello, adquirimoa, por abatracci6n del -

intelecto, idea de la belleza, como el ci~Qº que por primera vez abre -

loa ojos adquiere nutomatlcamente ln idea del color, aupuesto, claro e~ 

tA, que el an6liain de los elementos esenciales del objeto sea completo 

Si el an6lisia del objeto ha aido imperfecto, loa ullerlorcn oxpr.rlen-

clas aclaran y purlficnn eata primitiva idea imperfecta y confusa, me-

dlante el anúlisia cada vez m6a fino del objeto conocido, 

Pero no todas las ideas de valor son conocidas mediante la obntracc16n-

1 ntu l tl va del lntelecto tal y como lo ncnbamon de exponer, Oejamon apu~ 

tado on p6rrafos anteriorea que la idea do valor ae adquiere adem6a por 

un procedimiento diacuraivo, esto es, por un razonamiento, cuando cona! 

derando valioDo el fin conoldoramos valloso6 los medios para lograrlo.

Tal ocurre con lau normas del derecho. 

Frente a una norma jur{dica es imposible, por un conocimiento intuitivo 

inmediato, declarar o saber si ooa norma es justo o injusta. Para ollo

necesi tamos de un razonamiento que nos permito -juzgar de lo odecuacl6n

de la norma, conaldernda como medio a la reolizaci6n de un fin, Si el -

precepto en cuoati6n satlafaco las exigencias y necesidades del bi6n c2 

mún, decimos que oo junto; en cano contrario decimos que no lo en. En -

esto aentldo un medio ae ordena o lo renliznci6n de un fin, ol que a su 

1.- Ri&oberto t.6pcz Valdlvia, "El fundamento filoa6flco del dorecho na

tural", M6xico, 1982. 
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vez funciono como medio po.rn un fin ulterior y ne[ suceelvomente, Más -

odclnntc, hnblarcmoo a propósito del fln último del hombre y de loo me-

dios necesarios pnrn alcanzarlo, 3iendo este fin valioso, l~ndremos un -

criterio supremo poro colJficnr los netos humanoa que oeran volloaos o -

no, según lo. medido. en que ac njuoten a lo. manera de median ordenados nl 

fin. 

Sabemos que el fin del aer se alcanza mediante el cumplimiento de lo ley 

del nor. 

raro este efecto, definiremoo In ley del ser como "ti modo de obrnr uni

forme y constante, propio de coda noturulezn y diverso DCGÚM Jos espe- -

ctes, mediante el cual este nlconzo en lo posible el desarrollo de sus -

potencias". -2 

En función de todo lo precedentemente expuesto, se ve con muchn clnrldnd 

que el cumplimiento progrr.sivo de esa ley del ser equivale n un tránsito 

progreaivo hacia ln perfección últlmn, por una progresiva ndquintc16n -

de valores y perfecciones a clln preordinadas. 

Por la mismn razón una coan es buena o mnln pnrn un ser dado, según que

convengn o no n nu naturnlczn. Es nr.I como non encontramos nquI con unn

importante idea de la f'Jlosofla: "El finta opcrls", que CB el fin parn -

el cunl laa coann son crcndaa o ni que están destinadas, siendo éatc un

fin genérico, y el fin especifico, que será el que cada quien le de a 

las cosan o se de a ui miamo ea lo que llmnamos "f.l finia opernntta••, E.!!, 

ta dintlnci6n la realizan muchos filósofos y juristas, entre ellos el 

Dr. Preciado Hern6ndez. 

La naturaleza espcclficu del hombre es In de ner una nnturale?.a rncio- -

nal. En tal virtud podcmon nentnr el principio de que es bueno lo que -

conviene a la nnturnlezn racional del hombre. 

2,- Rigoberto L6pe~ Vnldivin, Op. Cit. 
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Hablamos de la naturaleza raclonol en cuanto tal, pues estando el hombro 

dotado do uno cuodruple vida o cxJatencln -mineral o qulmlco, vegetativo 

o blol6gico, sensible y racional-, el bl6n moral no es tonto lo que con

viene o su cuerpo o o nu senalbilldod, cono lo que conviene o ou vida o~ 

perlar y eapeclflcn, único de la enpecJe humano. 

Ahorn blén, lo noturolezn nos muestra que lo auperloridnd de lo rozón no 

lriiplica el aniquilamiento t;lno s6lo In subortHnoci6n de lna potencias 1!! 

feriares, de donde el criterio y medido de lo conveniencia de uno cono -

o lo humnno naturaleza, eat6 dado por lo medido mayor o menor en que de

sarrollo y perfecciono ous potencias, aegún un orden onnonloso y jorAr~ 

quico reconocido y declarado por In propio razón. 

llefllOG llegado a un momrmto en que entamas nutorizndos para formular ol -

principio supremo de In moralidad goncrol, Eoto principio do la mornll-

dad general, que en válido desde luego también para el derecho, se enun

cia ns(: obra conforme o tu naturnleza racional, o mejor: "Obro conforme 

a la razón". La normn obl lgatoria do la conducta humana es promulgada no 

en virtud de un Instinto moral, ni por el sentimiento, ni como una ley -

grabada en el corazón de los hombres según dice Kant, sino por un Juicio 

Imperativo de la razón, A eata ley promulgado por la razón le llamamos -

ley natural. 

La razón de qua aqul hablamon no es la razón subjetiva propia de cada I~ 

dividuo, variable y accidental sino In razón objetiva, considerada por -

abstracción como común a todos, universal Y constante, 

Es as( como el derecho, en su más pura expresión, se revela al hombre en 

todoa los aspectos, desde la convivencia haota el lenguaje, Este, sJ - -

bi6n no manifiesta con claridad y distinción la Idea que encierra, suelo 

muchas veces revelarla aunque soa de un modo imporfocto; no carecer& por 

tanto do interés que cxnminomos la denominación, Loa palabraa dero~ho, -

Oroit, Rlaht, Recht, Dirltto, Olre!to, que usan los pueblos de nuestra -

6poca, indican una mioma idea dominante, la relación más próxima que hay 
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entre dos puntos. lo que va directamente, sin deavloa o su fin¡ de suer

te que, n tra~6a de la vaguedad de cate concepto, anlta la idea de rela

ción en~re dos cosas, la de condlcl6n o medio para llegar a un fin. 

fioa resto ahora abordar la cuestión de como la rozón hu~ano ae entero de 

la exiotencla del derecho natural y de lo Idea de justicia. Aqul hace au 

nparicl6n el concepto de la slndéresia, que ea la recto rozón misma en -

cuanto Ilumina el sentido de las acciones y las valoro, tanto propias C2 

mo ajenos. Eo ast como o lo largo de la historio el ho~brc ae COll'lpenetra 

cada vez máo con el derecho, desde que ae da cuenta en loa alborea de la 

humanidad de que cosos son buenoo y pooltlvaa y cuales aon malna y dea-

tructlvns. Mediante la iluminación de &u recta razón va elaborando una -

encala de valores que le permitirá una vez conocido el derecho natural -

prlmurlo, elaborar nu derecho po~itlvo que puede aer eucrlto o consuetu

dinario, llagando as{ hasta las leyes y c6digos de nuestros dlaa, 

La epistemologla es la doctrina de los fundamentos y métodoa del conoel

mlcnto cient(fico. 

En no poca~ ocasiones, se ha dejado de dar nl Derecho la categorla de -

ciencia, ya que en realidad no se ha adoptado una verdadera metodologla

para el objeto de estudio del Derecho: la sociedad y BUB norlll&s jurldi-

caa, lu regulación de las relaciones interpersonales en c6dtaoa y leyes. 

Esta calda al empirismo, ha suscitado la creencia de que el Derecho ea -

simplemente un mecanismo regulador de la interacción social, sin car4c-

ter cientlflco, siendo lo más importante, única y ekcluslvamente,la apl! 

caci6n práctica de las normas eklatcntca¡ en el caso de que este supues

to fuese válido, no podrla hablarae de eplatcmologla jurldica. Sin embar 

go, hay argumentos para descartar la anterior premisa: 

Mucho se ha polemizado acerca de que al puede ser el Derecho una ciencia 

tomando en cuenta que tan solo ae inteara por una serle de normas regulg 



-17-

doras, Ciertamente que una aerle do nor"111an no pueden conntltu[r una ele~ 

c1o, porque la clencla "Es un conjunto de conoclmicntoo en concxl6n ais

tem4tica en 11cntldo teor6tico" {3}, 

Por lo tanto, si el Derecho fuese tan oolo un conjunto de norman empiri

eamonte dictad3a, no podrá consldernrse como ciencia propiamente dicho.

En cambio, si estos normas se adaptan a una serle de catudlon previos do 

diversa tndole segUn el caso, y aUn más, ni ne sigue una mctodologlo pa

ra la realt~ac16n de estos estudios, encuadrarñ dentro do la conccpci6n

cicnttfica, 

Ontol6glcW11ednte hablando, "Loa ciencias sociales no obtendrán reoulto-

dos mediante una simple ccuoci6n mntcmiilic1:1" ( 41); cato tiene sl¡nlflcu-

ci6n al tomar en cuenta que desde el punto do vinta de la Ontologlo, el

Derecho ea aubjotlvo, poro desde el punto do vista conceptual, el Dore-

cho ea una ciencia social. 

A penar de que exiate una motodologln do la investlgnc16n en loa cJen- -

cias aoclalen, ésta no ha beneficiado dtrectnmento al Derecho, sino por

modio de ciencias afines, que brindan información cstadfsticn objetiva -

que ayudan al Derecho a tener slatemotlznda la lnformacl6n recabada y -

as! poder apegar sus preceptoa o la realidad social circundante, 

El derecho ea una ciencia normativa,, no porque dicte o Imponga normas.

sino porque estudia sistemas de normas, paro luego elaborar nuevas, Aqu! 

podemos establecer un lntereaante punto de comparación entre el Derecho

y la Etica. La 6tica es tamb16n una ciencia normativa y reguladora do lo 

interacción aocial. pero desde el punto de vista moral, no del Juridico

Sln embargo, las normas morales no se encuentran en c6dlgoa,la moral np~ 

aa sus preceptos, al Jgunl que el derecho o las condiciones aocialee im

perantes en la étapo hist6rtca correspondiente. llo obstante que ambos ti 

poa da normas, -las jurldlcas y los éticas- se diferonc{an grandemente -

( 3' Del Vochio y Recas6ns Sichea. Filosofia del Derecho Ed. México, Méxi 

eo 1946. Cap. I -II, 

( 4) G6mez Jara, f"ranclsco.Soclolo5fa, Ed. Porrün.Méxlco, 1984, Cap. I. -

p6g. 14. 
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en cuanto a sus objctlvoa ílnalea, B111baq pertenecen nl mismo rubro de 

ctenctaa normatlvna: er.tudlan dctenn1nadoa aistemas de normas preeatabl~ 

ctdoG, para dcspúca renovarlas y emitirla" nuevamente. 

"Se dice que el der,.cho es una :iinnirestación de In voluntad, del quf."rer, 

Y que la creación de ~onnas jurídicas, su aplicación a situaciones con-

cretas, la vtolnción o el cumplimiento de los deberes, ,,.¡ ataque o no -

ataque de loa derechos, es osunto lle la voluntad, de querer otro ftn, •• " 

.S( 5). 

El p6rrafo anterior resume en cierta for~a el carácter científico del D! 

rocho. Pero hay que recalcor que la naturaleza conceptual del Derecho, -

no limita de nlngunn manero au noturnlezn ontolóalca que poat~rlormcnte

anali~aremos, 

Muchos autores arguyen una supuesta slate~atlzación del Derecho: dado 

que existen leyes generales y otrss para situaciones mucho más cspeclfi

caa, se marca uno concntenact6n lcgislntiva, por ejemplo: el articulo --

123 Constttuclonal y la L~y federnl del Trabajo, Esta hlpótents plnntca

la poaibilidnd de hncer primero una Jcy que abnrque en forma aeneral el 

aspecto jurisprudencinl en cuestión, en nuestro ejemplo, el trabajo. Es

to a au vez dar4 como consecuencia, que el trabajo tenga unn re¡la~entJ

c16n mucho más e~peclfica, debido a la aran diversidad da ncepclonea y -

coníllctoa que se preaenton en laa relnclones obrero-patronales. 

El siguiente eslabón o escalón en eatn sucea16n, estarla representado 

por una attuoci6n eapec(flca dentro de las relaciones lnbornlea. y ns[ -

auceaJvamente, A esta tendencia cateaortzodo, se le hn llamndo la pirám! 

de del Derecho o pirámide Jur!dtca, la cual, no obstante de ser un buen-

(5) Terán Juan Manuel, ftlosoíla del Derecho. Ed. Porrúa, México, 1966.

Cap. 1 p4g, 36. 
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intento por •raulr un car&cter eplatcMo16alco al Derecho, nos parece en

canlnado tan solo a au estructuración a prl~era lnatancJa. ea decir, no

•• una verdadera propuesta de alatematlzacJón jurldlca. 

Exlate un dlle111a que poc:aa vecea ha •Ido tomado en cuenta dentro da la -

clcncla del derecho: ¿Se requiere de lnveatlaaclón para la pro.ulaaclón

de leyea y decretos Jurldlcoa?. La Jnveatlaaclón es un lnatrU111ento subs

tancia, en la eatructuraclón cplatemol6aica de cualesquiera ciencia uo~ 

clal, y el Derecho no ea ln excepción, ya que de emitirse laa l11111a jur! 

dlcaa aln tOlllar en cuenta un criterio eatablecldo por la Jnveatlaact6n -

previ•o ae estarla rompiendo la secuencia ctent[Clca, y •l• aún, •• cae

r 1 a en la arbitrariedad, y con ello se dosestabllizarlan los preceptos -

6tlcoa, ea decir, 1• aaloloa(a clentlflca del Derecho. 

La hipótesis de loa eacalafone• Jurldlcoa ea de lndole -.r ... ente praa-1-

tica, ~'• no incurre en el ca.po de la .etodoloala. 

Es necesario la estructuracl6n de u., verdadero pena1111tento clant[fico -

dentro del Derecho. Seaún Mario Bunce, "El conocl•iento cientlrico ea: -

•) Fictlco. 

bJ Trascendente. 

cJ Analltlco. 

d) Claro y preciso. 

•) Slmbol6alco, 

tJ Co11unicable. 

&J Verificable, 

h) Metódico. 

iJ EJi:pllcativo. 

J) P,..dictlvo. 

k) Abierta. 

iJ Utll loJ 

La• anterlorea caracterfatlca• san todas aplicables a la ciencia Jurtdl

ca. En cuanta al lnci•o "a", el tfrmlno verificable, es princlpal111ente -

aplicable a las ciencias destinadas sabre todo a la rama blo16aica, Y en 
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laa cienclao aocJalea, simplemente porque debieGo ser "aplicable", con-

forme al momento hiat6rico por el que pnoe lo comunidad o la que va dir! 

gida lo norma. 

"El pensamiento cientlfico explica la re11lidod. El oprovt!cfinmiento pr4c

tlco que se logra al transformar la realidad mediante la aplicación del

penaamlcnto ctcntlfico, se hoce posible, gracias a que este ea predicti
vo". e 7) ,::;-. 

Como puede observarse, lo ciencia jurldtca actual se ha apegado tan colo 

a loa necealdadeo prngmáticoo de loa aociedodcn, Poro abarcar, en térmi

nos generales lo epiotemolog!a del Derecho, es neceoario especificar uno 

metodolog(a para el dcnrrollo de un estudio congruente del Derecho. 

El Derecho requiere para ou aplicncl6n de lnvostlgacl6n do campo, A con

tlnuacl6n analizaremos cada una de esas modalidades, 

resumiendo los puntos expresados por Bunge, y haciéndolos aplicables nl

Derecho, obtenemos que el pensamiento científico debe tener las slgule~ 

tes características: 

a) Objetividad,- El penawnlento ftlos6flco - ctentlflco se aplica a los

hechos Innegables y no especula arbltrnrlamentc. Siempre que se mencione 

la objetividad, se entenderá como adecuación n la realidad o como vall~ 

dez independientemente de los Intereses del que conoce o aplica esos co

nocimientos, en nustro caso, el poseedor do la objetividad, debe ser ol

jurlsta que pretendo emitir nuevos preceptos jurlsprudonclales. 

(6) Bunge Mario. citado por Roldán Rosnl!a en. La lnvestigaci6n doeumen

!!!..:. Tealu. Ed, UNAN, México, 19A2, cap. II, 

(?} Idcm, pág, 29 
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b) Racionalidad.- La racionalidad, nelmle~o, entro~a la poslbllldod de -

osoclar conceplos nuevos y descubrimientos. V, en ~ltlmo término, lora

clonolldad jurldica, ordena ous conccptoo en tcorlas. 

c) Siatcmaticidad.- Los conocimlenton clcnt{flcos odqulrldoo por el Der!!. 

cho a través del tiempo, no pueden estar alslndos y sin orden; siempre -

est6n inmersos en un conjunto, y guardan rclncl6n unos con otros. 

En lo historio de lo ctcncio y de lo flloeofto. so ha catnblecldo una r! 

validad entro el fin pr&cttco y el fin tc6rico; nlgunoo creen lmposlble

que hoyo curiosidad intelectual en lo cxpllcoc16n de lo realidad, totol

deslnterés en lo práctico, puesto quo el hombre eot6 obligado o satisfa

cer necesidades vitelcs; lo ciencia Jurídica, poro estos penaodorcs, de

biera conalderarao ton solo como un instrumento que aporte bienes porQ -

mejorar el oprovechamlonto de lo noturalezo. Otros enfoti~Qn el fin te6-

rlco. 

Los anteriores tres elementos, coinciden con los necesidades de tipo mo

todol6alco que necesitan las investigaciones quo recalcan el carácter -

científico del Derecho. 

"La tnvestlgnc16n jur{dlca, al igunl que todo tipo da 1nvestigacl6n ele!! 

tlfico, en un proceDO en el qua vinculen .. diferentes tipos do nbotrac- -

ci6n, se cumplen determinados prlnc1ploa metodol6gicos y Ge cubren diver 

nas etapas 16glcamente artlculndan, apoyando dicho proceso en lo teorln

del derecho ex intento". ( Et,~· 

Los llneomtentos de lo lnvestigac16n documental dentro del Derecho, par

ten de los puntos nlgulentea: 

l.- poseer una verdadero y amplia proyecci6n social, 

2,- Estar orientado para que sus resultados sirvan en el diacílo do entra 

(al Heggenberg, L, Introducei6n o la Pilo5ofla do lo Ciencia. Ed. Harla. 
M~xlco 1969. r!g. 28. 
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te~ios paro combatir jur[dlcnmente o los problemas que se presenten o -

pudlesen llegor o prescntnrso en unn comunidad. 

3.- Prever lo orsuntzact6n y stte~at1zacl6n do hechos con el prop6slto -

de lograr la validez de lo lnvcotigac16n y del resultado de e5tn, es de

cir, 1110 leyes y decreten. 

Ln investigación documental en el Derecho, tiene como fuente: Leyes, de

cretos, c6dlgos, provcnlcntco de legiolociones previos, ssI como de -

otros po{sos. Otros fuentes son libros, periódicos, rcvlstoo y en gene-

rol publlcncioncs dtveri;os en materias variada~ que &In dudn algun:i. npo!: 

tor!n datos trnpartontes tales como estod[stlcns, cuadros de reloci6n, -

etc. Un ejemplo cloro lo representa la crlmlna11stlca que aporta nl Oer~ 

cho Penol, datos eRtnd[atlcou de los delitos mti.B cometldoB, y que, por -

tonto requieren reglomentncl6n inmediato. 

El proceao de lo lnvestlgoc16n clcntlflco-jurldlca, podria cnnaistir se

gún nuestro criterio en loo panos siguientes: 

1,- Elección del sapecto jur1dico que fungtró como objeto de estudio, -

cata eicccl6n debe ser acorde o lan nec~sldadca lnmediatno de la comuni

dad, o bien previendo conflictos a futuro. 

2.- Eloborncl6n del plon de trabajo con el que se reollzarti. lo invcntlg~ 

c16n; cato es, decidir los fuentes de consulta, sistenntizar el tema, -

etc. 

3.- Recopilación del material que puede oer de diversas (ndoleR: Diblio

Briftcou, filmogr!ficoo, etc. 

4.- Organización y on6lioln de los resultadoa, aat como eatableclmiento

do parámetros reales hantn los que serh poniblc o Imposible poner en vi

gor las leyes o decretos. 



La lnvestigaci6n de campo en naterla Jurldlca, se ve reducida a obtener

eatodlaticaa y encuestas de la propia población o de organismos especia

lizados en la problem5tlca nacional, 

Ea necesaria la apllcaci6n de Ja f"Jloaoffa de las ciencias, para 111 ob-

tenc16n de un conocimiento cientfflco propiamente dicho, y de esta mane-· 

ra, concretizar Jo epiatemologfo jurídtca, 

Como puede verse, el conocimiento clentfftco en el Oerecho, no conslate

tan solo en juicios deductivos o una serie de supuestos, que serán llov! 

dos a lo práctica cmplrleamente, sin observar los necesidades real"a que 

del derecho requiere la sociedad, porque ¿para qu6 uon las ctcnclaa, si

no para prestar un acrvlelo o la humanidad cuando ésta lo requiera?, 

Recoa~ns nos habla aceren d" una rclact6n entre la rnz6n histórica y Jos 

ideales jurídicos. 

"Lo esencial de lo naturaleza del hombre no es naturaleza, sino que ea -

historia¡ porque mlentraa que loa demás aeres del universo tlencn BU ser 

ya dado o la trayectoria inexorable para adquirirlo, en cambio, el hom~ 

bre tiene que estar fabricando uu vida propia en cada instanto,tleno que 

estar decidiendo sobre ella en cada momento; y para decidir sobre las v! 

rias posibilidades que le ofrece la circunstancia, necesita forjarse una 

1nterprotaci6n e ella". { 9)'f 

Ea muy cierto que en el criterio cientirtco de la ciencia del derecho,ea 

necesaria la raz6n histórica mencionada por Recaaéns, porque no puede h~ 

ber ciencia del derecho, sl estamos Inmersos en un medio de ahlnlorlcidad. 

{ Q Recan6na Siches, Lula, Tratado Ceneral de f"ilosof(a del Derecho. - -

Edit. Porrüa México 1986, pág. 53-56, 
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La vida del Derecho como Ciencia, depende de la Glstemntizaci6n de loa -

conoclmlenton contenidos en el. 

"La sistemática del orden Jurldico vl&ente no ca eGtlitlca, sino que tie

ne un sentido creador y dinámico, puesto que constantemente en el orden

o.dminiatrativo surge lu. formulo.c16n de nuevos decretos, de nuevas circu

lares, de v11rianten en ln administ.racJ6n y cormtnnt.emcntc, tambllin en ul 

orden judicial hay variacionca en rste proceso de ejercicio dln6mico de

facultadea dele&adan". ( 10}~0 

la labor epiet.emol6gica del Derecho debe ser sumamente dln&mlca debido a 

la potelcidad social, a la dinllictlca humnna, en decir, al devenir hist~ 

rico. El desarrollo diol6cttco del Derecho Ge ha venido dcsempo~ando a

manero de cortes diecr6nicoa ~ndos por empirismo que en ocasiones ha 11! 

aado a predominar. 

El desarrollo jurldico debe llevar una secuencia lineal, ea decir, en d! 

&arrollo eincr6nico basodo en la concntenPc16n continua de los heehoa e! 

tudiodos previamente. 

El estudio metódico y siotemotlzodo, (baoado en loo principios de la - -

Epistemologla del Derecho) hnce posible este estudio lineal de las cond! 

clones jurldicas, yo oean Pnrtlculareo o gcneroles; y una vez estableci

dos loo métodos y loo sistemas paro el estudio dol Derecho, puedo hablaE 

se de una verdadero estimativa jurldlca basodn en el rozonwnlonto ciont! 

flco: tal y como Kant lo emlti6: "obra de tal manera, que la mbima de -

tu conducta puedo servir do ley universal paro todo aer de raz6n", 

Kant, tanto en su,."t_rltlco de la rPz6n pura" como en eu critica de lar~ 

z6n aplicada, (lll~marca las bases para la ostructuraci6n metódica del c2 

noclmiento filosófico clentlflco, El criticismo Kantiano reviste una ee

pectnl importancia para el estudio de la epiatemologia do todns las ele~ 

(ld Ter,n, Juan Manuol,Filosofln del Derecho. Edlt. PorrOa México 1986.

pAa. 35. 

(1~ Kant, Emmanuel. Critica de la Ra:z:6n Aplicada. Ed. PorrUa, MliKico, --

1986. Cap. I. pág. 8 



cloG Y oún mA&I morco todos los 11ncnm1enton de lo raz6n contemporAnoa -

que lo mll)'orlo de lo pobloci6n ho llegado a osimilor yo sln necesidad de 

conocer o fondo esta doctrino. 

Kant hizo uno muy vñlida serie de prcccptoo que eotoblcclcron los patro

nea poro lo filosoflo de los ciencias, no excluyendo o la Ciencia Jurid! 

co. Es de hecho el criticismo Knnt1ono el que rcauln lo estructuroci6n -

cientlfico Jurldico, viRente hasta nuestros dios. Sin embargo, hny nuev! 

mente que ocloror, que co necesario hacer que cote carácter cplotemol6g! 

co de lo Jurisprudencia, no seo dcoculdodo, y non lleve nuevamente n - -

caer en un empirismo retrógrado y carente de rozón histórico. 

2.2 ONTOLOGIA DEL DERECHO. 

Paro efcctoo de nuestro discrtoci6n, definiremos ol derecho como el con

junto sistemático de normoo comunitarios de conducta declarodoo obligat2 

rios por lo autoridad por ser considerados como ooluciones justas o loa

problomss surgidos de la realidad comunitaria. 

Hemos comenzado esto segundo Inciso de nuestro capítulo primero con In -

deflnlcl6n del derecho, yo que uqu( haremos un breve estudio ontoló¡ico

del mismo. Ln ontoloalo es lo rnmo do lo fllosof!n encargada de estudiar 

al ser en cuanto ser, con indepcndencln do uu causa o fin. Veremos por -

lo tonto que ca el derecho, de que so compone y como es su m6todo, entre 

otras cosas. 

La célula de todo sistema Jurídico es la nort110 o mejor dicho la norma J~ 

r[dlca, que podemos definir como la reglo de conducto obligatoria, gene

ral, abstracto y coercible. Obligatoria porque se trota do un Imperativo 

catea6rlco, es dcclr,uno proposición fatal y necesaria que no deja posi

bilidad do incumplimiento. lfona Kolsen nlntetiza listo en lo fórmula "al

ea A, debe sor 0", existiendo un supuesto y uno r.onaecuencln que ae cu!! 

ple fatal y neccaariomente -o debe cumplirse- al realizarse el a~pueato

prevJsto por lo norma. En la fórmula de Kclocn el supuesto es "A", y la-
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consccucn clo sern "B", 

Ea aeneral lo norma jurldlca porque no dletlngue nunca canoa portlculo~ 

rea, Ea decir, ea universal, opllcandoco siempre y en todns parteo. 

Es abstracta, porque no se rcílere n uno u otra persona, par lo que mu~ 

chns trotndlstns la llnmnn tn'llbién "il'pcrsonol". 

Por último, ea coercible, ya que esto slgntftcn que tiene un reapaldo en 

la formo de un factor reol de poder que se ocupa de que la nol"!lla sen cu~ 

plldo. Lo coerclbllidnd nl¡niflcn pues lo efectividad real de In norma -

jurldlcn. 

Ahora blén, estatnos hablando del derecho objetivo, pero cabe definir tn~ 

bién otras ideas muy importantes en todo estudio del derecho y lo normn

jurldlca, 

Se trata de lo dlstlncl6n que hoce el Santo Tomás de Aquino de la ley. 

tlos pre11enta Santo Tomtia varias dtv1siones. ley etcrn<1, h1y divina, ley

natural y ley positiva. La ley divina o eterna ea definida como "El or-

dcn de la Divina Sabldurla en tanto que dirige todoa los actos y todos -

loa movimicntoG". Esta ley ea el principio racional abaoluto que orienta 

toda la creacci6n s cumplir sus rtnes generales y espec(flcoa. 

La denominaci6n "Eterna'' nos lleva aqut a tratar un problema al cual re

curriremos durante todo nueatro eatudio: Lo comparación entre el plano -

eterno, mctaf(stco, que ca el terreno de Dios; y el plano temporal, f(B! 

co, mutable, contlnKente, en el que vive el hombre. Para Dios no exlete

mtis que ·el prcGente; en cambio para el hombre hay panado, presente y fu

turo, porque la dimcnsi6n del hombre es le~poral. M&s adelante hablare-

moa mtis a fondo de estos temas al tratar sobre los fines del hombre. 
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La siguiente clasificación ea la ley natural, que no en distinta de la -

ley eterna, Dino que ea la mtsma ley eterna en cuan to participado por -

la razón del hombre. Como ln ley eterna es la razón mismo de Dios diri-

¡lendo todaa las cosan a au fin, ln ley natural en consecuencia, ea como 

la traducción en el hombre por medlo de la ra~ón d~ cae orden, en tonto

quc este conoce el blén y el mal , eato es lo que conviene y lo que no -

conviene a su naturaleza. 

La ley positiva ha nido entendida tradicionalmente por la cscol6stlca, -

como un orden racional que emana de la voluntad libre de un leg1alndor 

y que ae ni'lade odcaenvueJvc la ley nntural. 

Eato resulta del proceso de conocimiento y onimllnción que hoce el hom-

brc del derecho natural, que ya expusimos en el inciso anterior. Pero~ 

mlcntraa que el derecho natural como tal no puede ser coercible en nu -

plenitud, el derecho poatttvo es puce el único verdaderamente obligalo-

rto. No queremos decir con cato que el derecho divino no sea en al&unos

caaos derecho positivo¡ conDJdereuc el caso de los Diez Handllllllentos,quo 

reunen todas laa caracter[atlcaa del derecho poaitlvo, catando eacrltos

y atondo coorctblea por Dios mismo. 

Y hnblando de caracteriaticaa del derecho poaitlvo, ea indispensable 

aquI mencionarlas y explicarlas. El tratadista Eduardo Careta Mayne~ nos 

cita tres caracteres esenciales, y nos adhcrlmon n su opl11i6n. Y.atoa 

tres caracteres son; 

1).- La justicia del derecho, es decir, la exacta adecuación e idoneidad 

de las normas jur!dieas para realizar la justicia. 

ZJ.- La fuerza pública del derecho, aiendo ~ata el factor real da coarc! 

billdad, v6lldez pública y obligatoriedad de las nonnaa jurídicas. En la 

Mayorfa da loa sistemas jur(dlco-pol{ticoa actuales, cato se obtlana ar~ 

etas a lo que conocemos como proceso Jealslatlvo. 
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JI.- El rcnllsmo del derecho, que conuiste en la optlmidad do lns normns 

jurldicas pnra la realidad social, económica, política y cultural en don 

de van a tener aplicación. Ea la coneruencin del derecho con el medio -

en donde Be va a nplicnr. 

Si el derecho no reune catos caracteres, no puedo llamarse propinmente -

derecho, siendo esto de pnrticulnr importanctn pnra el d~recho positivo, 

Loa caracteres de la regla o normn juridtcn son: respecto de si misma, -

que condu~ca rectamente las acciones humanas, desde el principio de - -

ellas hasta su verdadero fin: y respecto del hombre, que so halle en una 

verdadera proporción con au capacidad. Partiendo de este nupucato, ae -

concibe desde luego que el principio del amor y la fraternidad entre la

enpecie humana ea una verdadera regla, Entendemos para erectos de nuea~ 

tro estudio cate OlllOr cbmo la fuerte y constante aplicación de nuestras

fncultadea flatcaa, intelectuales y morales n un objeto determinado. Con 

estas accionen se logra el ncr m&ximo del derecho, o mejor dicho su va-

lor m&ximo, que ea la justicia. 

Posamos ahora al estudio comparativo del concepto y ol ser del Derecho, 

Es necesario discernir entre concepto y aer dol Derecho, para dejar bi6n 

delimitado el campo de ln Ontología en el Derecho, para ello mencionare

mos primeramente alaunaa particularidades acerca de ln derinición de co~ 

copto: 

"Idea o concepto es la representación mental de un objeto, sin afirmar o 

neaar nada acerca de 61", ( l2JJJ_ 

El cOncepto, ea en cierta forma una abstracción de 111 realidad tanglblo

del objeto, de esa manera nos damos cuenta que el concepto es en al, una 

representación mental, ya que la Inteligencia ea la facultad que lo cap

ta. La mente da por resultado un concepto, a partir de datos sensibles -

( l~ Cut16rrez Snnz, Raúl. Introducct6n a la L6gtca. Ed. Esfinge, México 

1964. P. 221. 
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acerca del objeto. 

Cobc aclarar que el concepto no afirma nl niega nodo acerca 

da la naturaleza o coroctertattcaa del objeto, en cambio -

-y ya lo analizaremos m!s adelante- el ser del objeto, en -

este coso del Derecho, puede emitir juictoo de diverso 

índole. 

Concepto y ser representan uno dualidad poro el estudio del 

Derecho. El aapecto conceptual, ae apeen ol mundo de laa -

ideos, y aunque ciertamente non puede aproximar o una no··-

cl6n general acerco del objeto de estudio, nunca podrd to··

nur una tangible objetlvoc16n del ser en ar. Por otro lodo 

el concepto tiene una muy marcado vlnculocl6n con el proce

so de lo opre·1unsi6n: esto puede comporborae con un claro -

ejemplo: 

Cada vez que se planeo, se tiene una idea en la mente, o de 

otra forma, cada vez que se capta el sentido de un objeto, 

se tiene una idea, Si por eje111plo 0 dect111os "eubo", un mate

mátleo comenzará un proceso mental en el que rac-lonallznrá -

la palabra cubo desde un ain fln de puntus de vista, abatra

y6ndose cada vez más, pero no npeeándose a la realidad tan

gible del objeto. Curiosamente, un nl~o evoeará mentalmente 

al ser objetivo del cubo. 



-30-

Dentro del concepto del Derecho, encontrn"ºº diversos 

acepciones, destinadas a las diversas ramas comprendidas 

por éste, Cado una de eatna sub-dlvlalones evoca uno 

idea mental diferente. 

Desde el punto de vinta del uer del Derecho, ao contempla 

un panorama general, que se apega a lo realidad objetiva 

del Derecho. Paro contemplar esto realidad, ea neceaarlo 

delimitar el lugar que 6ate ocupo en al universo, su pro

pia naturaleza, oate punto de vista ae llama ontológico, 

La Ontologla ea pues, el estudio del ser en general. En 

muchas ocasiones se ha trotado de encuadrar el Derecho -

dentro del ~undo de la naturaleza, sin embargo, no encon

tramos un solo punto de intersección entre ambos. Dentro 

del Mundo de lo naturaleza encontramos dos subdlvlslonest 

lo naturnleza lnoraánicn y la naturaleza biol6gica. Defi

nitivamente, en la primera no podemoa enmarcar el Derecho 

en ningún aspecto; ea la aoaunda de las subdivisiones en -

la queae puede encontrar alauno falsa plata para encaml- -

nar al Derecho a pertenecer el mundo de la naturaleza bio-

16&ica, eoto se da principalmente, debido a que el hombre 

pertenece tanto al mundo biol6g1co, como al mundo do las -

ideas o racional; poro siendo el Derecho una creaci6n del 

raciocinio hu~ano, no podemos incluirlo dento de la rama -
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biológica, ya que entonces el Ourecho hubiese podido ncr 

creac16n de animales lrracionalen, 

''Loa elementos de lo naturaleza estén siempre vinculados 

por nexos causalen, por enlaces forzosos, talco nexos o 

enlaces, reciben el nombre de leyes naturale~ (F[stcas, 

qulmtcas, blol6glcas, etc.), las cualcn expresan como, de -

modo forzono, ne comportan cfectlvamcntc los fenómenos". 

( 13). 

Laa leyes de tan Clcnclns B1ol6gicns, nos marcan un hecho -

que sucederé inevitable e ineludiblemente, En cambio, el -

Derecho, por ser de Indole noclal, puede variar, y de hecho 

lo hoce constantemente, en cuanto a sus procedimientos y -

opllcaclonea, a pesar de que el Derecho se conformo por 

normas, Esta varlabtlldad se debe primordialmente a la 

protelcidad de los socicdadeo a través de lo hlstortn. 

Se ha incurrido también en el error, en no pocas ocaolonea 

de incluir al Derecho dentro del campo pslqulco, debido a -

la lmpoalbllidad de incluirlo dentro del mundu de la natu-

raleza blo16gica. 

( 13) Recoaéns Stt:hca, Lula. !!:!~!!!!:?_Q!!.!!!!.!:!!l-~~-E!!!:?!9:!!!! 

!!!l-~!!:!~h!:?~ Ed. Porrún. México, 1986, p. 53 
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La tonglbil1dod del Derecho no es aimllar, por ejemplo 

a lo do unn hoja de papel,.Pertenece o lo no corp6reo, 

ea decir, no e&t6 integrado por 6tomoa y mol6culoa. Pero 

lo no corp6reo no ae limito o lo peiqulco exclusivamente. 

La noturaleza racional humona no ea solo psique, atno que

tambi6n ae encuentro integrado por dlver90B elementos de -

lndole ~etaílaico, La Jsicologlo co~prende los mecanismos 

mentoles, yo aea intelectivos, emocionalea o lmpulaivoa, 

partiendo de una serle de aupueatoo que pueden ser de orden 

biológico o del estudio de lu percepción, memoria, apre--

henalón, etc., por lo tanto, al igual que las ciencias blo-

16gtcoa, el campo polqulco se limito a operaciones mentoles 

pero JamPs abarca loa puntos correspondientes a laa abstrac

ciones metafialcaa. El ser del Derecho no se encuentro de

limltadopor leyes rlaldaa y no comblonteo, ni por principio& 

netamente lnducldoa por lo inveatlgoci6n experimental, sine 

que aencillomente ae acopla o las neceoidodeo humanos dentro 

de la aociedod, neceeldodee como orden, justicia, equldod,-

humanlemo, todo ello bojo una debida aiatomotlzaclón. 

Ho es por tonto el Derecho naturaleza corp6reo, ni tampoco -

se encuentro en un origen ciento por ciento paiqulco, tt6te

ae que no se deshecho por comploto la ideo de que el Derecho 

est6 vinculado de algunn forma con lo naturaleza polquica -

del hombro, yo que independientemente de loa neceoldadoa 



_,,_ 

aociol6gicoa, para lo elabornc16n de loa normas regulado

ras jurldiocG, es necesario emplear determlnodoa mecania

m u operaciones mentales tales como abstraccl6n, imaglna

c16n, memoria emocional, etc. 

El Derecho ca una entidad out6nomo, perleneci~nte por su 

concepto a laa Ciencias Sociales, y si~ndo por au naturale

za ontológica un ser ideal, humanlstico adecuado o loa ne-

cesidndeG soclol6ctcas del hombre y o la vez incluido don-

tro de ln rama r11oa6fica y por tanto, metafisica. Compren

de elementos palquicoa en cuanto a loa procedimientos de su 

apllcac16n, al igual que la Matem6tica. 

Desde el punto de vista de Racaaena, el Derecho no ea un 

ser ideal, pero tomando en cuenta no solo a su autonom{n 

oJno tambi'n aus caracterlsticaa humanfstlcag, vale recono

cerlo dento de la abstracci6n ideal a la que tomb16n perte

necen las matemáticas (que mucho tienen que ver con el razo

namiento filos6flco); pero siempre, y es neceaoriu recalcar

lo, manteniente el apelativo de autónomo. Ea autónomo por

que no puede fuaionarse con ramas aparentemente afinea, aun

que para concebir a lna normas jurídicas, ea necesario tomar 

en cuenta situaciones especlficodna por otras ramaa aut6no

maa perteneclentea al mundo de las ah~tracclonea Ideales, -

como por ejemplo, la Soclolog{a o la Economía. 
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Pero ¿cuál es la importancia del estudio ontológico del Oerecho? y aún 

más ¿por qu6 estudiar al Oerecho desde el punto de vista filoa6fico? 

"La juatlrtcaci6n de eu estudio conai1Jte en que la jurloprudencla tEc

nica es insuficiente para dar unidad de vioJ6n a los eatudioo miamos -

del Derecho Positivo y aún cuando en la técnica jurldlca se conocen las 

ciencias Jur(dlcas positivas, esa tEcnica no encuentra justlricnc16n -

para sus fines. Para saber qu6 es la jurlsprudencin ténica, su siste

ma y estructura y cu61oo son sus rtn~s, so necesita de la Fllosofla 

del Derecho". (14) 

Es importante recalcar la Importancia del estudio ontol6glco del Dere

cho, ya que no s6lo debe importar el estudio práctico jurisprudencial 

al buen jurlsta,sino que se debe ir más allá, encontrar la casualidad 

de las leyes, decretos y normae en general. Concretar el Derecho a 

loa procedimientos litigante& o a la lnterpretac16n inicua de las le-

yes, mutilo una de las partea más esenciales del Derecho: su origen -

humano; la juat1f1cac16n de eus causas. 

Mediante el Derecho, tratan los hombres de conseaulr una situac16n de 

certeza de seguridad, es decir, de orden y paz en sus relaciones socl~ 

les; una eituaci6n que descarte el capricho del individuo y la 1rrup-

c16n fortuita de la fuerza. Esta sltuac16n del Derecho anta las socl~ 

dadea humanas, denota claramente la 111ttracci6n ontol6,¡1ca del Derecho. 

(14)Ter6n, Juan Munuel. F'tlo!iof(a del Derecho. Ed. Porrüa, MExlco 

1966. pag. 29 
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El Derecho, lndependicnterr.ente de ou 11ituact6n cplntemológlca, y nún 

de la nxtol6glcn busca rinea de equidad, de tcunldnd y respeto entre -

loa hombres. tia obtenido n travéa de cu desnrrollo hl6t6rleo logro11 -

de lnneRohle Importancia, que han llegado a repercutir un lo organiza

ción coctal contemporánea. 

Las grandea revoluciones y movimientos GOCioles han sido resultado de 

la tendencia natural del hombre hacia lo libertad¡ para encaminar tal 

tendencia ha hechndo mano de algunas de sus propina creocloneG y uno -

de ellas ea el Derecho, el cual no OLGtonte de sus tendencias human{s

tlcaa, es por todoG considerado como unB cir1neJn, dobido u su aiotema

tlzactón y desarrollo en el devenir hlGtórlco. 

Existen varios modalidades de pensamlenlo aplicables al aspecto ontol~ 

&ico del Derecho: 

l.- El pensamiento verdadero y correcto, 

Ea aquel que va acorde a la realidad y por tanto a la raz6n; por ejem

plo, al pensnr en dotermtnnda norma juridlca, aplicable a nuestro pa[s, 

es necesario que los preceptos contenidos en ella se apeguen a la real! 

dad socioecon6mtca nacionnl; en un pata tercermundista, no os posible 

que las normas legislativas se erijan dentro do un marco de holgura y 

desahogo económico, ya que ello iría contrariamente a la raz6n, 

2.- El pensamiento falso e incorrecto. 



-36-

Ei:; el antUg6n1co ul antt•rlor y absolutamente contrario a 111 raz6n. Pu,!: 

de plontcur preml&ao verdaderas, pero lo conclual6n ea falsa y no ape

gada a loa verdoderoo requerlmlcntoa. 

J.- El pensamiento verdadero pero incorrecto. 

En eota modalidad el rcGultado del razonamiento jurlsprudcncial puede 

resultar correcto o part'l::er congruente, Gin embargo las prcmls11s, ea -

decir el procedimiento pudo tener un error, que se manifieste en los 

resultados obtenidos, 

Son loa anteriores las modalidades mis ueodaa de pensamiento dentro 

del Derecho y más concretamente dentro de la Fllosof(a del Uerecho, 

Esta claaiflcaci6n se encuentra en eatrccha reloclón con la 16glcu que 

estudia Ion pensamlcntoo en cuanto a sus formas mentnlcu para fuciltlnr 

el raciocinio correcto y verdadero. La concepción del ~er del Derecho 

no es sencilla, no tan solo consU. do afirmaciones abstractas. La on

tologla jurldlca ea tambl~n motódica y coadyuba a las nociones prActl• 

can tradicionales del Derecho. 

A continuación se presenta un cuadro co~parativo, para facilitar la co~ 

prensión del discernimiento del uer y del concepto: 

CONCEPTO DEL DERECHO 

(COHCErCION CONVENCIOHAL) 

SER DEL Dl:::RECllO 

(CONCEPCION OHTOLOCICA) 



Toma en cuento la gonernltzaci6n 

mental, es decir, la idea do lo 

que es el Derecho. 

rlo emite julcloa acerca del Der!!, 

cho, tan aolo lo deflne. 

No se conforma de elementos mo

t6dicos, poro eotegorlznr su 

punto de vista. 

llo lntervteno en lo Filosofía 

del Derecho. 
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Su punlo de partida Gon real! 

dodcs tangibles del Derecho, 

Puedo afirmar o negar acerca 

do lo naturalezn del Derecho. 

Está conformado por elementos 

mot6dlcoa quo cotegoriznn sus 

julcloa. 

Ea parto intcaral del razono

mi cnto filoa6f1co jurisprude~ 

ciol. 

Lo lmportanclo do la Ontologla del Oorecho. 

"Sin duda, todo objeto puedo ser tomado como objeto do la conslderoct6n 

clent(fico, otros como objeto de la considcracJ6n en el arte Y a loa -

contenidos jurldicoa es posible encuadrarlos en Ja Economía. en la Po-

11 tJcq, en la Rellgt6n ••• •• (15) 

La verdadera importancia del Derecho ante la humanidad estriba en sus 

logros a favor do lo libertad do los hombres, El Derecho ha consegui

do la estoblllzaclón asl como la decadencia do slotemns ccon6micos, y 

{15)_ Terñn, Juan Manuel. Filosofía del Derecho , Ed, Porrúa. M6x1eo, 

1986, png. 26 



lo más importante es que por stgloa ha reculodo lu convlvenctu huniona. 

El Derecho ea la esencia de la conclcntlzact6n lcgul del ser humano de!! 

tro de la socledod. 

La f'iloaof[a del Derecho da una remarcada tmportnncio a la concepci6n 

ontol6gic11 0 11 la Idea dal ncr de la jurisprudencia, 

Desarrollo histórico ontológico del Derecho. 

La Filonof(a del Derecho tiene una larga trayectoria hictórlcu, 

Los antecedentea m4a remotos del aspecto ontológico juflsprudcnclnl lo 

encontramos en Crecln, donde ya Platón y Aristóteles expresaron aua 1-

deaa acerco de la juatlcia. 

"Para Platón, ol ser en st, plenario, autosufictente, no se halla en -

loa obJetoa de la experiencia, puea éstos non tan solo 11 medlua lo que 

son se nos presentan como evanescentes, como contradictorios muchas v~ 

ces 0 como turbios, confusos e Imperfectos,. mezclados con otros defi-

clentes, Solo los ideas son plcnnrlamente lo que son de modo auténti

co, !'Irme, evidente,,," (16) 

Platón rebot!a la posición cmptrlnta del estado ante lila necesidades -

( lüi Recaaéns Sichea. Lula, Op. Clt, 
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del Pueblo. Esta opo¡¡Jc16n 111 pl11am6 en su dláloao "L11 ílepíibl1ca••, en 

este misJllO dl6lo_o;o propuso un sistema pn:-a orr.aniznr ni e&tndo, 11lrvlc!! 

do untcomcntc n 111 ideo pura de 111 juotJclo, tomando u ésto en cuenta 

como "parte integrnl de 111 razón del penl:lamtento cient.[ffcn"'cntc rund.:!; 

mentado". ( 17) 

La fflonoflo Plot6nico acerca del Eatndo, en cuanto a su estructur11cl6n 

es la siguiente: 

l) Los magtatradoa que debieran poseer lo copocJdod Intelectual p~ 

llevar a la práctica lo ideo del bien, de lo justicia, del 

oret~. Este encuentro directo de los magistrados con la justi

cia solo ne dar!o cuando éstos ae convirtieran en ft16sofoa, o 

bien cuando loa filósofos llegaran al poder. 

2) L.ns f'\Jerzao aniiadas que reprcsentor(an ln fuerzn del eatado y -

que deblan por tanto, npegnrae n ln voluntad de loa mngiatrndoa. 

3) La multitud y loa nrteannos que serian la fuerza d~ trabajo de 

la República. Al aplicarse la ju~ticin, esta part• de la pobl! 

c16n trnbnjnr!n armónica y sin~ronlzad~mente tn) y como los mn-

gistrados indicasen, obteniendo condiciones equitativas. 

(17) Gathrie, W.K.C. Los filósofos Griegos • Ed. fondo d• Cultura Eco

nómica. México, 1987. Pag. B9 
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Plat.6n tiende a nntropomorrizur la orgnn1zac16n del estado, de esta -

manera, loa magistrados representnrinn ln rnz6n, ln inteligencia, la~ 

fuerzun armadas, la fortnlc=n física y ln multitud, lna ncceeldadca m~ 

terlales y el apetito humano. 

Lo que verdaderamente nos concierne de la concepcl6n plnt6nicn del Es

tado, ea ou Idea del ~ de la juaticin. 

El cumplimiento de la justicin consiste -según Plnt6n- en cada una de 

las pnrtea que Integren ul Estado, cumplan con su virtud correapondie~ 

te, limitlíndoae a su propia función y sin hacer intromisiones en funci~ 

nea ajenas. 

Esta idea de la justicia en el estado tiene una culmtnnci6n rnclonali! 

to, pero tendiente en cierta fonna a la exngernc16n de conceptos teó

ricos. El mismo Plntón en su diálogo "La!l Leyes'', reconoció que lo J.!! 

risprudencia es cambiante al Igual que lo sociedad, Un verdadero cri

terio jur{dico debe apegarse o lo sltuacl6n real de lo oocledad clrcu~ 

dante, 

Esta confrontm:lón entre "lo absoluto" y "lo hiut6rico". entre "lo te~ 

rico" y lo dinamicldad social, es tomada en cuento por Artlst6teles, -

que se presento con un propósito de conc111ocl6n entre ambas partes, 

Arist6teles seiiola que la justicia tiene una nattiraleza mudable, o me-
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dida que cambian la& renlldadeo socialea, las necesidades populares. 

Mucho tJe~po después, San Agusttn explico. de una manera c0tt.pletamente 

diferente lo que según ~l repreoentabn el ser del Derecho. En la con

cepción jurldica Aguatlntnna, el ser d~l Dl"recho mucho tenla que ver -

con el aspecto ructológico-JurJdlco, dado que la reltglón flt." hncla notar 

en todo tipo de tendencinn intelectuales. l.a conc.,.prlón agusttniann es 

en si una dualidad, divide al Derecho en dos partes esenciales: 

n) Derecho Primario.- Es un derecho natural absoluto que correapo~ 

de al ser humano en estado de gracia, valga la analog(a, a esta 

parte del Derecho podría llamfirsele "La pnrte Juridlca bentnna" 

b) El Derecho Secundario que correapondc a loa hClll\bres despu~s de 

su calda en tan "bajas preslonm:i.", en el m11l, 

La naturaleza real de los hombrea en la concepción acustlniana aparece 

~rente a la raz6n, no como un hecho tndirerente, aino como un momento 

del pecado, que ae reputa irremedlable. 

Las ldeas de San Agustín tienen un alto sentido moral-teol6gico, que 

serla superado por los preceptos de la íilosoría escolóatica. 

Dentro del marco de la filosoria esco16sttca, Francisco Suáf"t'z •poya la 

tesis de Arlat6telea acerca de la relac16n existente entre las nonrias 

Jurldlcas y la dlnamlcidad social. Para conjuntar arm6nicaeente a am-
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boa factores, recurri6 a la bú9queda de lau causas del constante cambio 

an materia social, y encontr6 que la materia social se transforma por 

dos proced1mientos: 

a) ·•Por virtud de un complejo de circunstancias y factores múlti-

ples que constituyen una compllcndisima combinnci6n dn causas -

que no reeponden a un plan que ya de antemano se hayan trazado 

unos hombres¡ es decir, se vienen a reconocer con ésto, qua hay 

una remlldad social con leyes propias do deanrrollo, en laa que 

no siempre interviene do modo decisivo un prop6slto deliberado -

de hombrea", ( 18) 

En este supuesto de la trnnsformnci6n aoclol, SuBrez maneja variables 

en los juicios renltzadps a poatoriori por loa hombres, Estas variables 

porten da los imprevistos que se presentan al hombro al querer realizar 

determinado fin. Obviamente qua estos imprevistos sociol6glcos, desbn

lnncean el aspecto práctico do lns reglamentaciones Juridicos, 

b) Merced o una ncct6n reflexiva e Intencionada do loa hombres que 

rigen la sociedad, es decir, cabe la modificac16n do lo matarlo 

social, llevada a cabo llbremonto por el hombro, Estas modifi

caciones deliberadas responden on alguna9 ocasiones a los inte

resas do los gobernantes, ounque·en otras ocasiones o las accl~ 

nea tomadas por loa gobernantes encaminadas a variar la realt--

{18) RecasEns Siches, Luis. Opcit. p. 431, 
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dad social, rcopondcn o loa intercoes populares. l.llo dlrcctriceo del 

pensnmlenta de ~uárcz, loa cncontrwnoa en la doctrina de Santo Tomás. 

Tanto Santo Tomás como Francisco Suárcz, espectrlcnn que el Derecho -

tiene uno roiz lnvortable y una cocnctn única, lo que cambio ea au -

función práctica, lo nplicoci6n directa o las sociedades. 

Pooteriormcnte al rcnaclmlcnto y con el aurgi~lcnto oobre lo tierra del 

hombre moderno, surge la cocuclo clñatco del Derecho Natural, que tuvo 

como prlnclpoleo rcprcoentnntea a Altunto, Grocto, Tomanto, Pufendor y 

Wolf. Lo propootct6n de estos Jurtotas gira en tornG o uno especie de 

"racionalidad ahtst6rica", conalstente en úntca1:1cntc tO'!l.,r en cuenta a 

las ctrcunotanctaa prcdo~inuntoa en el momento h1ol6rico en que Ge for 

muten taa leyea y decretos jurldicoa. Este criterio Jur(dlco Jlega i~ 

cluoo a aplicarse en la actualidad ya que es aparente~ente lo Ideal. -

Sin embargo, tal criterio es en al una contrudlcc16n: 

Al ignorar el devenir hiat6rico del Derecho, adel:lás de que se cae en 

una juratdicc16n totalmente carente de aentido eplstemo16elco, se est6· 

aaravtando al ser del Derecho, ya que tan solo ae toca en cuenta "el -

presenta" de las normas establecidas, y no el porquú se establecieron. 

Esto limita la elaborac16n de hip6teata de posibles variables soctol6-

aicas, y pueden incluso presentarse situaciones inesperadas que pondr6n 

a loa juristas que slauen estas tendencias, en serlos predicamentos. 

A esta doctrina se le llama iusnaturallamo Jurldico. 



Este iusnoturoltomo jurídico ser[u dcbotido po~terlormcnto al surglmle~ 

to do la Escuela Clñslco del Derecho N11turnl, por Juan Jocobo Rosseou, 

que dl6 un ocntldo raclom1l-hlst6rlco ol ser dt!l Derecho, En nu doctr! 

m1, "el orden ostotnl jurldico debe estnr constituido de tal manero, -

que pueda ser pensado como si se hublene producido mediante un contra

to de aseguramiento de la libertad de todan mediante el poder de todou 

reunidos". ( l<I) 

El roc1onol1nmo h1st6rico-jur!dlco de Rooseou, fu6 sostenido por Kant, 

que nrgula lo necesidad de eatobleccr unn serte de juicios onallticos 

oprorl en cuestión Jurídica, y dnndo uno trosccdental lmportonclo ol -

sentido hlst6rtco dt! los Leyes, Pero Knnt, de ninguno manera Bepnro -

completamente ol sentido emplrico de la realidad social, del carácter 

racional, científico e histórico de lo ciencia. Al contrario, los ca~ 

cilla para que los juicios oprori no se concreten o la tendencia teor! 

~odora que tienen generolmente los pensadores juristas. 

Hasta nuestros d[au algunas de los tendencias anteriormente menclona

dao &lguen teniendo vlgencio, pero es verdaderamente Kant quien marca 

la pauta paro establecer un concepto realista y racional acareo del ser. 

dol Derecho, porque deja margen a la ~ultiplicidad de circunst~nclos 

que pueden presentarse en el quehacer jurldlco, 

La cvoluci6n histórica del !..!!..!:. del Derecho nos conduce a la concepci6n 

(19) Juan Jacobo Rosscau, Citaao en Recoa~ns Slches. Op. Clt. Pag. 435. 
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onto16glca m4s elevada do la jurt~prudencto, Lo conclllactón de lo ~ 

pra&m&tico con lo teórico; de lo hlst6rico con In dina~icldad social. 

2,3 AXIOLOGI~ DEL DERECHO: 

Ahora abordaremos el aopecto oxlol6gico del Dcrerho que se encuentra -

regido por lo ética, ésto a su vez ea "oquallo que determina los rtnes 

de lo voluntad" (20) 

La axlolog(o propiamente dicha uc refiere estudio de loa valoreo, Se

gún Scheller "los valores son objctoi> Ideales con unu propia validez" 

(21) 

La oxlolog!a jurldlco ea ~ntonces la relocl6n existente entre los pre

cepto& Jurldlcos catablecldoa y la norrnotlvidud 6tica circundante. 

El Derecho ea un medio que como tal persigue determlnodoo fines En e~ 

to orden de Ideas se deduce claramente que tiene una ncrlc de valorea 

fundamentalea e inherentes a su naturaleza. 

Ya antes mencionamos la similitud que existe en el Derecho y la Etica, 

en el aspecto do que ambas son clenci•s nor1Mttlvaa de la conducta hum~ 

na, pero es necesario establecer la dlfcrenclacl6n de 111nbaa y asl poder. 

comprender con claridad c6mo ue valora al Derecho. 

120) Gutl,rrez Sanz, Raúl. Opclt, p, 26 

(21) Recaaóns Slchea, Raúl. Opclt. P. ~ 



Tanto la mornl como el Derecho bu11c1111 el orden: la prir:iera bu11ca. un 

orden JnterJor, de la conctencta que ac produce en la intimidad del i~ 

dividuo. Etite orden moral va encamtnndo a la armonía interior de cada 

eunl, que lógicamente repercutirá en el trato aocJal del individuo. 

A diferencia del orden moral, el orden jurídico está encaminado a en-

centrar lo ar11mnía de lns relactonea objetivas entre los hombres de una 

determinada comunidad, cato ea, orden aocial. 

La paz moral !le alcanzo cuando el individuo adquiere armonía espiritual, 

paz interior, y la pnz dentro del orden jurídico alcanza su relación -

con In paz e~tcrior de la sociedad, en las coleccionen de la colcctiv! 

dad humana. 

la Justicia en una sociedad cat6 dada por los valores éticos predomina~ 

tes. El panorama jurídico de una sociedad se verá ampliado o reducido 

según la holgura o la rigidez de las normas morales en vigor. 

E~iate una clara difercncJacJón entre loa norma jurídicas y loa normaa 

éticas o morales: laa prlmcrna son objetivas, cleros y se encuentren 

escritas en c6digoa y leyes; loa segundaa son un tanto subjetivas, ya 

que no se encuentran estructuradas metódicamente, ni expreaadaa por -

escrito por tanto siempre habrá diapurJded de cr1ter1oa respecto a la 

rnoral. 

Sin embargo, a poaar de su clara dlferencJaclón conceptual, no ae on--
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cuentran separados del todo; se complementan mutuamente: El Derecho r! 

glnmentn e impone sancionen a los trancgresianes del orden aaclol, y -

este orden social depende en eran pnrtP. del orden moral que se hnyn 

ido formando en coda uno do las miembros de ln comunidad. Ejemplo el! 

ro de lo anterior es ln reglomentnclón jur{dlcn del matrimonio que so 

apego n las necesidades reales de ln poblnc16n: el principal objetivo 

de la reglamentación de este rubro fu6 evitHr lo promiscuidad que tro! 

r(n posteriormente como secuela la sobrepoblación. En cato ejemplo -

so ve a todas luces como el Derecho, se complementó con In Moral para 

obtener de esta manera un beneficio a In comunidad. En este cuso espc

c[fico, ninguno de los dos disciplinas se vió subordinada a la otra. 

flo obatante, no es el anterior el único punto de intersección del Der~ 

cho y la Etica. La jurisdicción debe desarrollnrue útlcnmento puro no 

caer en loa arbitrariedadea propina de la onti-6tica juriaprudenciol. 

Terán ejemplifica lo anterior "encontrando su representación práctica 

en dos rlauras de la vida jurldlca: loa jueces y los loglaladores 

¿Los jueces tienen que oir el sentimiento ideológico de su conciencia 

para aplicsr las leyes? ¿6 habrá de aplicarlas tal como se encuentran 

formuladas, por encima del sentimiento de justicia o injusticia? En -

realidad, el problema do que si lo que es Derecho debe ser Derecho, no 

le corresponde al juzgador. ya que estA obligado a juzgar de acuerdo -

con loamandamlontos jurldicos existentes, teniendo el deber por otra -

parte. aún en el caso de las lagunas del Derecho. de fallar conforme a 
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los principios generalco del mismo. -20 

Lo ax1ologla jur{dico consiste en cx11r.11nnr Ion fines conforme a los CU! 

les deben ser ec;tablccldon los 11JtitcnH1s jur(dlco111. 

La axiología del Derecho no se encuentra limitada tan solo a observar 

los puntos positivos de las Leycu, sino que tiene la facultad de delib! 

rar acerca de los aciertou y loa errare~ de lo ap1Jcnc16n prActtca de 

la jurisprudencia, cato es, enjuiciar el c6mo deben ser aplicadas Jau 

normoo legales. 

La axlolog{o juridico tiene vJgor, por lo tonto en dos modalidades: 

al En cuanto a su relación con la Ciencia Jurídica y la pol(ttco, 

b) En cuanto a la npllcacl6n de la Etica a llevar a cabo medidas -

jur!dica de Indole diversa, 

A continuacl6n anallzaremoa cada una de las anteriores acepciones de la 

axioloa!a del Derecho: 

En la primera se hace notar la relación exiatente entre las normas Ju

r!dicaa y lao normaa morales. como ambas se coadyuban mutuamente para 

que la sociedad funcione armónicamente, y se alcance de eea manera la 

paz social, ae( como la paz moral. 
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En lo segunda acepct6n, aa reaarca el car4cter 6t1co del Derecho en au 

1110dalldad pricttca, qua puede rea1.11111rse en los aJgulentoa puntos; 

a} Laa nonNaB jurídicas deber4n ser respetadas tanto en su conte

nido te6rJco, como en au aspecto procoanl, 

b} La ideología de loa dtctllJTl1nadorea del Derecho positivo, no deb~ 

ri influir en la realtzact6n de las leyea Jurídicas, ea dectr, 

ol enroque do la ideología Jurídico aplicada a las Leyes, C6dl

eoa y Re&llllllentos, deberá mantenerse Jner'l!le, a pesar de cuales

quier 1ntromJat6n intoloctual externa. 

e) El Derecho proceaql, solo podrá hqcer uso de la deducc16n Jur(

dica, cuando la Ley en v1aor al respecto as( to aeftale. 

d) Todos los ejecutantes del quehacer Jurídico deberin mantenerse 

Jmparctales y ecuánimes an~ la carencia de espectrtct.ad de uno 

o varloa apartados de la Ley, 

e) L• ll'Odtftcact6n de laa leyes corre u.ntc..ente a cuenta de loa -

leslaladorea, que deber¡n a au vez aposar aua criterios o la re! 

lldad aoe:tal de la nación. 

El respeto de las· normas 6ttcaa praa.11\ltlcaa del Derecho. traer6 co.o -

consecuencia a la Justicia social. De esta .anera ae lleva a cabo un 



arm6nlco desarrollo de la teorla, lq práctlcq jurfdlcq y los preccp~ 

toa ~tlcoa preestablecidos an una sociedad. 

Otro aspecto importante de la axtología del Derecho, puede estar re~ 

presentado por Jq autonomía nnctonal de las layes emitidas, así como la 

aplicación de éstas, eliminando cualesquier tipo de corrupción; cate O! 

timo caso puede violarse en loa procedimientos penales de Defensa. 

Concretizando, el Derecho De valora conforme a la corralacl6n Jur{dico

moral en au aspecto teórico y en au aspecto prActtco, confor111e q la ~ 

correccl6n y respeto de lnn leyes eatnblccldnn. 

El primero de loa valorea da que haremos mención en este tratado aer4 

el hombre, como centro, como ya hablamos dicho d~ todo nuestro antudto. 

El derecho es del, por, y para el hO<!lbrc~ podemos resumirlo en la fr! 

ae : "La ley ea para servir al hombre y no el hombre plllra servir a la 

Ley". Lo& valorea del Derecho serán por lo tanto, absolutamente conco!:. 

dantes con la naturaleza humana, 

En al hombre hay dos prlnctploa que le constituyen, aaonclal-.enta re

lacionados entra a[: un cuerpo organizado y un alma racional. El ~

cuarpo, como ente pur11111ttnte material, nos ase•eJa a todo• loa ani11alea 

vaaerale• y •tneralea, porque tiene óraanoa vitales, fUncionea fisiol~ 

aJcaa y vegetativas, qu(mica y blol6aicaniente c011pueato de un sin nOm~ 

ro d• elementos presentes en l• naturale~a. 
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Pero el Dio& autor de la naturaleza le hn concedido prerrogativa uupe

rlor, que le distingue y le exnltn sobre todou los seren que ocupan un 

lugar en ol Universo, Esta prerrogativa nublime es el esencial y excl~ 

aivo atributo del alma. No solo tiene el hombre un cerrbru c<lpar; de -

raciocinar, superior al de Ion otros acrea, sino quo el alma lo eleva -

aün moa allá. "Tal ea el can'icter de grandeza que el alma comunica ni 

hombre, que parece traaluctrae hasta en loa movtmtentoa de su cuerpo y 

en todas loa funciones de la vida nntmal" {22) 

Desde el momento en que hacemos esta dlstinci6n, estamos reconociendo 

al hombre unitario en su dualidad, un aer que se Inicia y vive en un -

plano espacio-temporal, provisional, por as{ decirlo¡ pero que trnscie~ 

de y ne proyecta hacia un plano eterno, total, definitivo. Esta es una 

realidad que ningún derecho debe ni puede desconocer. Si bien el Dere

cho reaula primariamente la convivencia del hombre en el medio social, 

es menester que dentro de este contexto atienda también a su realidad -

metaf[s1ca y trascedentnl, 

Otros valorea b6alcos del hombre y del Derecho son el entendimiento y 

la voluntad, El entendimiento se puede contemplar moral y Jurldicllllle~ 

te Ctll!IO la conciencia, dando asJ como resultado 6sta que Jo5 actos dnl 

hombre sean verdaderos •cto• humanos y no solo actos animale•, La vo

luntad es la facultad es la facultad d~l ho~bre de querer o no querer 

los seres e ideas que encuentra en su vida diaria, de decidir y optar 

por una u otra cosa. Este tem• nos lleva al de Ja libertad, que des

pu6s del derecho a Ja vida, ea el m6s grande de Jos valorea Jurldlcoa, 

(22)Clemente Munau(a, "Curso Elemental del Derecho Natural", TOfllo 1, 

MExlco, 1849, 
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Un derecho que no tutela la libertad, no puede llamarse Derecho, 

La libertad es una cualidad esencial del hombre. Ea un temo voatlalmo 

del que se ocupan principalmente la Palcologfo y la Etlco, pero noao-

tros debemos abrazarlo y considerarla investida del carácter jur(dlco; 

Es decir verlo desde el punto de visto del fJ16nofo Jurista. El trot~ 

disto José Silva Sontiateban In dertnc como "La l ibcrtnd jurtdtcn como 

el poder o facultad que tiene el hombre do dirigir por o( aua octoa en~ 

forme a los princlpioa del Derecho". (23) 

Pero catea actoo conforme o los princl.ploa del derecho se suponen rcc-

tos y justos, y el derecho debe encauzar esta libertad do modo que al-

canee ous finca ol hombre. f/D podcmoa admitir una libertad que condu: 

ca a la deatrucci6n del ser humano. 

"uy ligada con la libertad ae encuentra la sarant{a de igualdad, que 

ea.una de lna cualJdadoa eaencialea de la naturaleza del g6nero huma

no, Ea una idea eminentemente objetiva y universal, que trasciende r! 

zas, fronteras, costumbres, lenguajes y ao~oa, colocando al hombre como 

un ser único, una especie indivisible. Las ~uentea de la igualdad san 

tres: Fisica, Pstcol6g1ca y "otaf(atca La igualdad rlalca consiste 

en la comün organtzaci6n estructural y funcional de todos los hombres; 

todos tienen el mlamo sistema anat6m1co y las mismas funciones fJsio-

16gicas, La igualdad palcol6gica proviene de que todos loa hombres 

{23lJoa6 Silva Santisteban, "Derecho tlatural", Morelta, Mex. 1973, 



poseen las misma& facultades mentales, aunque sen en diferente grado de 

desarrollo, pero todos son seres senalbles, inteligentes y librea: to

dos son capaces de conocer la verdad, de practicar el bien y de aspirar 

n la bclle~n. La igualdad mctdf[sica consiale en que todos y cadn uno 

de los seres humanos son seres sustanciales dueílos de su destino: en -

todos se reconoce el yo, único e idéntico, que nos preuentn en cada ho~ 

bre el tipo y el resúmen de la humanidad. Todos tienen Ja dlvlnldad de 

su origen Y sus destinos inmortales, De nquI nace In mancomunidad de -

la especie humana¡ cada hombre es In hu~anidad, 

Un tema mas mundano pero deninguna manera superfluo, es el de la pro

piedad. Se le ha fundado en fuentes muy variadas: la ocupacl~n, en 

el trabajo, en la Ley, en el convenio y en otras ideas semejantes, 

Se ha dicho de ella que es algo Inherente a Ja naturalc~a humana naf 

conio que es una mera creocJún social. Para noaotros la propiedad ca 

un derecho y un valor íntimamente liando a la libertad, siendo la ro-

cultod de usar. dlerrutar y disponer de loe cooaa necesarias para que 

el hombre alcance sus fines. Entendemos aqu( al hombre tanto en lo tn

di Vidual como en lo colectivo, llamando jurídicamente a 'sto último 

"persona moral", La propiedad es un derecho compuesto, que co111prende 

la adquleict6n, ueo, dlsrrutc, libre disposición, cxclu~lvidnd o excl~ 

ei6n y reivlndlcnci6n de laa cosas o bienes objeto de la propiedad, 

Hablando de porsonaa morales. entramos nqul: a tratar otro valor furida

~ental en todo derecho: La Asoctact6n. Desde loa albQrea de la hlnt~ 
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ria, el hombre hu neceaitndo de &us semejnntca y convivido con elloa; 

Ariat6telcs decía ya que el hombre es un animal político por naturaleza. 

Todos los finca humanos mayores y menores, ec encadenan de modo que la 

renlizacl6n de uno demanda lo renlizaci6n simultáneo de otros; y además 

coda uno es tnn vasto y CDf!lplicndo que no puede alcnn~nroe por loa es

fuerzos nlalndos de un hombre oolo; he aqu[ el fundamento de la aaocln

cl6n. As{ ha visto In historia mnrchar un deafilc de grupos comunita

rio& que el hombre hn ideado como formas de orgnniznci6n social: La -

familia, el cln~ , la horda, lo tribu, y no( hasta desembocar en doa -

de las exprcaion1:1n mna avanzaduo en est(I sentido, que son el Estado y 

la peroona moral o corpornci6n. Eston grupos comunitarios tienen lo -

mismo el Derecho primario de la asociac16n como todoa loa Derechos se

cundarlos necesarios para la rcal1zacl6n de sus finca inclu{doa desde 

luego loa fundamentales como In libertad, lo iaualdad y ln propiedad. 

A ~rop6sito del Estado, lo creación y desarrollo de óate hn permitido 

el nacimiento de otro valor jurídico fundamental: la seguridad. Viene 

siendo ésta un deber radical, inmutable y permanente de conservar [nt! 

aramente y sin leai6n ffaicn 6 jur{dicn, a todos los individuos y gru

pos que componen el Estado. Así tienen loa aobernados lo certe~o y ~ 

rant[a de que nunca serán atacados contra justicio en au vida y mlem~

bros. Como otro de los valores mencionados en ente capitulo, la eeau-

ridad jurldlca eat6 conaoarada en nuestra constitucJ6n pol[tica, por 

el art{culo 16 y apoyada en cuanto ol aspecto jurisdiccional por el a~ 

ttculo 14: Esta seguridad produce el goce de uno vida tranquila y sin 
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sozobro, pudiendo el hombre individual y colectivo realizar aus fines, 

Y una vez mlia volvemoe o toparnos con ln imprtnncio del Derecho y sus 

valorea para In rcnliznci6n del hombre en lo mundano y lo trascedentnl. 

La seguridad jurldlca debe, por lo tanto, coadyuvar al alcance de estos 

metas, 

Por último, hablaremos aqu[ de un valor que sintetizo y traaciende o -

loa anteriores. Se trota de lo personalidad. La cunlldnd general del 

hombre que comprende todos las demás, en su cualidad de pereono, produ$ 

to de au individualidad y suatoncinlidod, unidos o su razón y libertad ; 

de suerte que loa mismos elementos que don a un ser la cualidad de hom

bre, constituyen su personalidad, lo cual está dotado de un carácter B! 

grado, porque hay en ella un principio divino y etorno, independiente 

del tiempo y de todo circunstancia exterior. Como Derecho, lo pcrso-

nalidad supone un conjunto de condiciones de que depende el rcconocl-

miento y respeto, lo conuervac16n y desarrollo de la persona humana b~ 

jo todas sus rases. 

La peruonalldad es jurldlcamente uno de los valores mas nobles y respe

tables: de 61 emanan todos loa dem!s derechos, incluido el Derecho a la 

vida. La personalidad supone al hombre mismo, que ea el centro de todo 

derecho y de toda lnstituci6n Jurldica y polltica, asl como eociol o -

econ6mlca Querer considerar a lo persona como una simple pieza de la 

maquinaria estatal o econ6mica, ea uno de los errores ~6s irracionales 

e il6aicos que se pueden cometer: sin embargo, algunos autores ee han -



atrevido D hacerlo, como lo Gon Hegel y Marx. El Marxtsmo-LinlniGmo 

recoge este postulado abourdo e Inhumano y lo hu puesto en prActlca en 

todos lo& paiseo que se rigen por ese &l&temo pol(tlco. Por el contra

rio noeotroo oíirmomoo que el trtunro de un EGtodo proviene untcomente 

de lo reol1zoci6n coroo personan de sus individuos. la grondr.zo de lna 

nociones empiezo por la grandeza de los ciudadanos. 

llobiendo hecho eatao conslderoclones, entrar1;:11>0s en materia nin aporto!. 

nos nunca de ellos, Y teniendo al hombre siempre cor.io centro de nuestro 

11nAllala. 



C A P I T U L O 1 I I 

LOS VALORES RELIGIOSOS EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO 



-57-

:t, l LA HlSTOR[A DE L.\S RELACIOllES EUTHE LA IOLESI.\ Y EL ESTADO 

MEXICO. 

En 1830, siendo Prosidento ol Oeneral Annstnslo Duatnmante -quien 

tuvo por Secret.nrio de Relacionas o Lucas Alar.iin- ae elaboraron nuevas 

instrucciones que evitaron las antiaUas diferencias. El problema 

de proveer u las sedes vacantes oro urgente. Con este motivo, la 

soaunda A1ei6n de Francisco Pablo VAzquez, Cnn6niao loctorol da lo 

cátedra de Puebla y jurista de mórito lo obligó n apelar a todos 

sus recursoa jur[dicoa y d1plomAt1coa, pero no ruA sino hasta al 

pontificado do Oraaorlo XVI, que no obtuvo, en 1831 lo deslgnoci6n 

de seis obispos para la i&lesla mexicana, conforma al Consistorio 

do 28 da Febrero da ose ano. El mismo V&zquez fu6 conaaarado obispo 

en Roma, y ól, a au voz, al retornar a M6xico, conaaar6 a Joa6 Nlaual 

Godoo, pura Cuodnlajara: a Juan Cnyetono Portugal, para MichoacAn; 

a J. Antonio L6paz do Zublr!a, para Durango; n Fray Luis Oarc[a Ouill'n 

para Chlapua, y o Fray Joa6 Mo. do Jeaúa DolaunzarAn pnra Linares, 

La conatituci6n apostólica Sollicitudo Eccleaiarum, del 5 do ngoeto 

da 1831, abri6 al comino para un trato mda directo de la Santa Sede 

con lae naciones hispanoumericnnae, y el aobierno mexicano fu' invitado 

a pedir el reconocimiento, lo cual hizo, quedando ae[ establecidas 

las relaciones dlplom4t1cae. Sin ombarao, hubo tropiezos para enviar 

ministros, y do hecho actu6 como representante da México en Aoma 

el minlatro de Colombia, hasta que llea6 Manuel O!az de Bonilla como 

enviado extraordinario y miniatro plenipotenciario. El 5 da diciembre 

de 1836 recib16 'ate la nota oficial do la Santa Sede en virtud de 

la cual ae reconoc[a la Independencia de M6xlco. Varios d!ae daepu6e, 

Espafta se aum6 a este aeeto. 

El embajador nexlcano obtuvo la relncorporaci6n de Chiapas a la provin

cia Ecleai4atlco Mexicana, aepar4ndola de la guatemalteca (conformo 

a la bula Dominio Oreal, do 25 do abril de 1BJ7). Conslaul6 tBJ11bi6n 
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las renuncias del nrzoblopo Fonte de M&xico, y dol obispo Pérez SuArez, 

de Onxncn, que por rn~oncs pol!ticns o pcruonolee, vivfQO en Eepofts 

Y no ae hnbton restituido o sus sedea, con lo cual De sllnn6 el cnmino 

para nuevos nombrnrnientoe. Una vez m6s eo quleo insistir en que 

el gobierno mexicano ejerciere en lo Iglesia ol derecho de patronato, 

pel"'Q ln Santa Sede, nin dar una conatestncl6n tojnntcmcntc negativa, 

optó por dtaerir el asunto, y nunca llca6 o flrmnrnc ningún concordato 

que reoolvtcse lo materia, al bien en algunos caeos ncccd16 a tomar 

en cuenta len proponlcioncs i¡ubornn111entalon para nombrnr oblepon, 

aunque más como sltunc16n de hecho, que no do derecho. 

t.n carencia do recuraoo impldi6 a Roma enviar un rcprescntllllte a 

México, y aolo haotn el 11 de noviembre de 1651 arrlb6 como delegado 

apoat611co -repreoentlllltu popal para aountca puramente aclaaldatlcou

y no como nuncio -delegado pontificio con rllllgo da embajador-, al 

arzobispo titulnr do 0().l!lauco, Lula Clementl, quien ne vi6 envuelto 

en una atm6nfern de diflcultnden, tanto para ln inoatabllldad del 

gobierno -que paa6 de manos do Ariotn a Lombnrdini-, cuanto por algún 

incidente qua oobre aus facultados aurgi6 con el aeffor Corza &ollaato

roa, ontoncen arzoblapo de M6xico, quien quería tener derecho o que 

se .la diera vinta do ellaa aunque al final oe lleg6 n un acuerdo, 

quedando, no obstante, uno relnci6n no muy cordial entro nmboa, lo 

cual, unido a que el arzobispo da México dej6 sin contestac16n algunas 

cartas del Pnpn, hizo que no ao la concediese el copelo cardenalicio 

que aoliclt6 para él en 1853, el Prenldente Santa Ana. 

Al precipitarse loa pugnas nacionales, cay6 cate último, con motivo 

de la Revolucl6n do Ayutlo, y a la postre, -en 1861, uno vez conclu!da 

la guerra de refonna, ol Presidente Judrciz decret6 la oxpulal6n de 

Clamantl, quien nunca oatont6 otro t[tulo que ol da delegodo apost61ico, 

Mis, como a au vez so produjese a poco la lntervanci6n francesa y 

lueao el establecimiento dal se¡iundo imperio, llea6 o México, el 

7 de diciembre de 1864, ahora s! con el car4cter de nuncio apost61ico, 
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Monaeftor Pedro Frnnclnco Mcglia, quién no dur6 mucho en su cargo, 

pues la tendencia regalista y llbernl del E~perador Mllllinlllnno provocó 

au retiro on Junio do 1665. 

En rcprescntncl6n do México llegaron a Roma varice pcrcunajco, dcspu~3 

de D[ez de Bonilla: José Mar!a Montoya {1839-18481, Ignacio Valdlvlelno 

(1949-1850), Manuel Larrnlnzar {1853-1655), ~zcquicl Montee (1857-

1658), Pelogio Antonio de Labantidn y Dávnloa, obicpo rlc Pueblo (1859-

1860) o Ignacio Al[Uilnr y Marocha (1864-1865), Este último rcprcacnt6 

al Emperador Maximilinno; pero al produclrec la ruptura entro el 

Imperio y la SIUlta Sedo en 1865, oc rctir6 de Roma, con lo cual so 

cerr6 toda roloc16n diplomGtico directo y oílclnl entre la Santa 

Sedo y los gobierooa de Méxlco. 

A lo largo de caal toda la aegundn mitad del Siglo XIX, no hubo maa 

representantes de Roma en México. El vacto en todo caso, lo llen6 

el antlgUo obispo de Puebla, despu~s conaagrado nrzoblopo de Méxlco, 

Peln&lo Antonio de Labaotida y DAvnlos. V al bien en la Santa Sede 

hab[n prendido la idea de que hubiesen relaciones diplom&tlcan, aún 

reconocida la separaci6n entre la iglesia y el estado, COf!IO ya las 

habla, con Braail no ocurri6 nada significativo al reapecto. El 

Papa Le6n XIII envi6 al rin, en 1896 con el carlcter de visitador 

apost6lico, a Monoeaor Nlcollo Avcr11rdl, arzobispo da Tarso, quien 

pennaneci6 en su cargo hasta diciembre de 1A99, época durante lo 

cual tuvo que ver con el asunto de la saparaci6n del obispo de Tftl'laull

pas, Eduardo S&nchcz Camacho, quien acab6 COl!IO apóstata, un poco 

por su propia nctuacl6n y otro poco, aegún parece, por la conducta 

no alampro prudente del visitador apoot6lico. Averardl ausplc16 

la celebrac16n de varios concilios provinciales -el V de MExtca y 

los primeros de GuadalaJnra, Mlchoac6n y Durango- pero au linea de 

conducta diseust6 al Papa León XIII y, practlcamento, al volver B 

Ro111&., no se le recibi6 con benepl6clto, 
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El 18 de mor;to de 1602 lleg6 o México Monocftor Rlcnrdo Snnz d~ Snmpor, 

nuevo visitador opootóltco, que vcnfA o orrecf.r •il cnp.,lo curdcnnliclo 

ol arzobispo de Otu:nc11, EuloRlo Gil!ow, qutzli con ln "'lru dt-• abonar 

el terreno puro el cutnblcclmlento de rolocloneo dipl0111litlcnu entro 

lo Santo Sede y el Cobicrno rocxtcono: pero la ncJ:<attv.t del régi111cn 

del Presidente Dinz o que ac vlcoc en ello uno dlutinc16n pontlrtcio 

"hecha n lo nnci6n", il'lpidi6 que el prop6nito oc consumara, aunque 

el vioitudor pudo ~cntnr las booeu poro el posterior cotnblcelmlonto 

de ln deleaoci6n opoot6ltcn, cuyoo tltulnren fucrcin, hooto 1917, 

loo r.ionoeftorco Domln&o Seraflnl (1904-1905), José fUdolfi (1905-1911) 

y Tomás noaglnni 11912-1914). 

El careo de delegüdo apoatólico hn eotodo indistlntnnente en 111anon 

da extrunJeros o de mexicnnoa: entre nonoeñor Ernesto Fllipp1, quJen 

llC1&6 en 

en 1923: 

1921 y ruó expulando por el eobierno del Presidente Obreaón 

Monsenor Sernrrn Clmlno, quien llegó en 1925, pero tuvo 

que salir del pnls por enrnr1:1odnd sin que el poder público lo pernttioro 

volver Q México¡ Monseftor Jorge José Coruann, quien llegó el S de 

morzo de 1926 y rué expuloodo el 12 do mnyo steuiente: Monseñor Leopoldo 

Ru!z y flores, arzobispo de Morella, o partir do 1929, deaterrndo 

en 1932, quien renuncl6 en 1937: nonoeftor Lula Mnrlo Mortlncz, encarando 

do neenclos de ln SnntQ Sedo de 1937 o 1949; y CuJller~o Pinni Lulgi 

Raimondl, Cuido del Mentrl y Corlo Mnrtinl, ya en un cllmu de mayor 

ootablltdud en ln oituuclón público de la lgleslo. 

La Situación Legal de la Ialesla: 

El régimen leaol a que ha estado sujeta la iglcoia católico en México 

ha atdo tan conatraatante y diVer"!lo que ha pasado de loo prlvile&loa 

iniclaleo al deeconoci~lento completo d~ su poreonalldad jurldlen, 

La conetltución de CAdl& de 1812 que parci•l~•nt• estuvo viaente 

en M6xlco, oeftal6 en au artlculo 121 "la rel1&16n de la nación eapallola 
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r.s Y ucr6 perpetuamente ln caL6lir;.n, npo11t6lic11, romnna, únicn y 

verdndern. Ln nación ln protege con leyeu nabian y juutau y pl"Ohibe 

el ejercicio de cunlquiera otra", 11) , Esto uupuao unn situación 

de prlvllegto pnrn ln rel1g16n cat6llcn, pol"O al mlamo tiempo la 

continuidad del proteccloniar:IO sobre In Iglesia, que la corona eupañoln 

había m.'lntenido tiempo atr6u. 

Aaí, el Artículo 171, en nu rrnccl6n VI, prencrlbín que era rncultad 

de rey "Presentar (proponer peroonaol para todos los obispados, y 

para todaa los di&nldadea Y benertcloa ecleat6nticoa de real pntrQnato, 

a pf"Qpueatn del Coneejo de Entado"; 1111entrns en In rraccl6n XV del 

mlamo artículo se indicaba, co1110 f'ocultnd reol, lude "Conceder el 

pnso, o retr.nor loa decroton conciliaron y bulno ponttrtclon con 

el sentimiento de Cortón al contiene diaposicJonos generales; oyendo 

al Consejo de Estado si vensnn aobro negocios partlculnroa o gubornati

voa y al tienen puntea contoncloson, pnsnndo su· consontlmlcnto y 

decisión al Supre1110 Tribunal de Justicio pnra que resuelva con arreglo 

a las leyes". 

La constitución de C4diz no ootuvo vigente mucho tiempo. Fué abrogada 

a la vuelta do Fernando VII al trono, pero volvió a ser Instaurada 

en 1820, a resultas de la revolución do Riego. El retorno nl constitu-

clonallamo colncldl6 con algunru1 dlspoalclones anticlericales en 

las Cortos, que se encaminaron a lo disolución gradual de las órdenes 

rellaioaas y a la adopc16n de otras leyea nntieclea14oticaa, todo 

lo cual roporcuti6 en la independencia de la flueva Enpafla. 

Consu~ada ~eta cesaron los erectos del nntiauo patronato, pol"O la 

reala.mentaci6n provisional política Del Imperio Mexicano, del 18 

de diciembre de 1822, seftaló en su artículo 3: "La Nación Mexicana 

(11 Constitución de c¡diz expodidn el 19 de marzo de 1812 con el 

nombre de Conatltuc16n Política de la Nonarquía Espaftola. 
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y todos loa individuos que la forman y ronaar4n •n lo •ucealvo, profesan 

la rellal6n cat611ca, apoat6llca, "°"ana, con exclual6n de toda otra. 

El aoblerno, coao protector de la ala .. rcll&l6n, l• sostiene y sosten-

drl contra sua eneniaoa. Raconoc.ri por conal¡ulente la autoridad 

de la Santa Ialesla, au disciplina y dl1poslclonea conciliares, sin 

perjuicio de las prerroaatlv.. propias de la potestad auprena del 

Estado". Y aftadl6 en el art!culo A "F.1 Clero Secular y Rr&tJlar aer4 

conservado en todos aua fueros y preeminencias, conronao al art(culo 

14 del Plan de Iauala. Pcr t1U1to, pura que laa órdenes de Jesuitas 

Y Hospitalarios puedan llenar en pro COl:lunol loa l~port.antea fines 

de su lnatltucl6n, al Gobierno las restablecer! en aquellos luaarea 

del I~perlo en que estaban puesta• y en loe defl'l!a en que aean convenlen• 

tea, y loa pueblo. no lo repucnen con fUndU1ento". (2) 

La criale polftlca del Prli.er ll!lperlo y la calda Po•terlor de Iturbide, 

poateraa.ron detinlttv..-ente tal•• normas que f'Ueron auatituld .. por 

la del aiat._ republicano en 1824, (J) Sln e11barao. en el arttculo 

4 del Acta Conatitutiva de la Federac16n, del 31 de Enero de 1824, 

perdur6 el principio de 

aanera: "La Rel1&16n de 

la cat611ce, apoat6llca, 

la rxcJualvldad, ••puesto de la alaulente 

la Naci6n "9alcana ea y aer4 perpetua1111nte 

roaana. La nac16n la protep por leyea 

eablaa y justas, y prohibe el ejerclclo de cualquier otra". 

La Conatltuc16n Federal de loa l•tadoa Unldon "9xlcanoa, del 4 de 

octubre de 1824. reprodujo en nu articulo J el, el 4 del Acta conatitu

tlva, pero en la Fracc16n VI del articulo 23 lndic6 que no podrlen 

aer diputados loa arzoblapos y oblapoa 0 loa &obernadorea de loa araobla

poa y obispado• y loa provlaorea de vario• ceneralea, y el articulo 

29, a eu ves, que no podrfan aar aenadoree qulenea no pudieran aer 

dlputadoa. La rracc16n XII del articulo 50 diepUllo qu. rueran taculta

dea exclualvaa del Conare•o Cenerali "Dar lnatrucclonea pura celebrar 

concordatos con la Silla Apoat61lca, aprobarlos para eu ratltlcacl6n, 

7 arre&lar el ejercicio del patronato en toda la redencl&". lato 

último no llea6 a eateblecerae, pero la tendencia a au eJerclclo, 

(2) Reala111entacl6n Polltlca del Iaperlo tlexlcano, Mfalco, le.14. 

13) Conatltucl6n Federal en loa Eatadoti Unldoa Mealcanoa, octubr. 
• de 182.t. 
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nporte el anterior precepto qued6 rnlllllfeetndo en ln frncclón XXI 

del ort!culo 110 que atribuyó nl Presidente de ln República, entre 

otrl'Lll fncultodell, ln de "Conceder el pase o rl!tcncr loo decreten 

concilinrea, bular pontifican, breves y rescriptos ••• " 

El ejercicio del patronato fue uno idea pcr:slntentc en loa hombre~ 

públicos de ln época. L:in conntitucionen loenlen Jnbnn inE,ere.ncin 

n loa ~obicrnoa de loo Estados, aún en nauntos del culto religioso. 

T[plcn en cate sentido fué lo Conntituc16n del Entado de M~xlco, 

cuyo nrt!cuto 134 lnclu!n, entro las facultades del gobernador, In 

de "ejercer ln oxcluaivn, o[do el consejo", rm todos Ion no111brnnientos 

de careos cclculAaticos, cualqutern que fuese "ou clase, naturaleza, 

den°'"lnnción o duración". El articulo 11, n nu vez, preocribfn: 

"llln&uno autoridad cuyo nolf,bral'llcnto pnrta de otron podcreu que los 

del Estado, podr6 ejercer en él l'lnndo ni jurisdicción, nJn sl conucnti-

miento de su Gobierno". Y dado que el nOt11brnmienlo del Arzobinpo 

de México provcnin del Papa, ac decln que no podfn tener jurisdicción 

en el Estado de México uino uolo cunndo el goblcnlO local lo nutorlznae. 

En esta misma constitución uc apuntó nlao que poco m6u tnrdc hnbr(n 

de tener amplia acogida legal: la deeamortiznción de Ion blcnen ecle

ai6111ticoa, prevista en nl urt[culo 9: "Quedan prohlbldnn para lo 

sucesivo en el Estado, lau ndquialciones de bleneo raleen por rnunos 

mucrtus". 

La Reforma de 1633, alentada por el vicepresidente de ln República, 

doctor Valent[n G6rnez Fnrlaa, COl'lpNlndi6 laa ail(Uientea dlopoalciones 

en cuanto a la situación leaal de ln Igleola: 

a) Expululón de loa rell&losoo que hablan sido deaplazndoa 

de Centroamérica hacia México, por conuldcr~r que dabun 

"nuevos r.r.otlvo11 de queja n las autoridadl!!I 11uprer.111u de 

aquella República"¡ 

b) Desaparic16n de la coacc16n civil pnra el Pll&º del 



dle:uio, que eklst[a deudo la época colonial, y confon:'le 

a la cual, eran lau nutorldodeu clvlles los que cobrabnn 

y daban portlcipact6n do él a la Iglesia, qued4ndoso 

con la décima parte y entregando a ésta las nueve décimos 

restantes; 

c) Desopnric16n de ln concc16n civil pnra el cumplimiento 

de loa votoa roliglosoa, que conaist[a en el recurso 

que los superiorea de loa comunidades tcnlnn para que 

las eutoridodeo clvtleo leo n,yudnsen a que los componentco 

de dlchnn comunidades cumpllenen con los citados votos; 

d) Seculnrlznc16n de lnn mloJonoo de Cnllfornln, en virtud 

de la cual serían retirndoe los relleioson, y puentas 

las mlnlonea en ~anos de clérigos dlocesnnoa, qulenea 

recibir[nn un aueldo del Gobierno, como empleados suyou, 

o crunblo de que no cobraoon por sus servicioa a los rielen; 

o) Provtui6n de los parroquias vncantca conformo nl patrona

to nactonol; 

r) Facultad gubernDl!lental para dar el consentimiento 

a otros nombramientos oclosl&.isticos; 

g} Prop6sito de Okclulr al clérigo de lo inetttucJ6n; 

h) Multes de SOO a 6,000 peaou o quienes na ocatosen 

las nonnas; e 

1) lncautaci6n do los bleneu del Fondo de las Misiones 

do Filipinos que hob[o en Mó~lco, 

Loa Jerarcas de la talesla mekicana se opusieron a ello, y con ose 
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motivo. fueron desterrados loe oblapoo de Linares, Durnngo y Chiapas. 

5in ombnrgo, loo ordenunlentoa no qued~ron en ple, debido t~nto al 

derrocamiento de G6noz Par!os, o cnuao de la revueltu que tuvo por 

lemn el de "rel1¡¡:16n y fueroo", cunnto por ol retorno del Cenernl 

Santa Ano n ln Preqidcnclo, 

Lo conetltuci6n de loo aloto leyen, expedido el l~ de dlclcPbre de 

1635, (4) no fué obra directa del clero, olno de loa hon.brea públicos 

que ten(an ccnvlcclones rellglouaa, aún cuando también la ílrme ideo 

del patronato. En el artículo lo. del proemio se dice: "Llt H11ci6n 

mexicana, una, soberana o Independiente coi:io hnuta aqu(, no profesa· 

ni protege otro rellgl6~ que lo catÓlico, apost6llco, ro~ana, ni 

tolera el ojerclclo de otro alguna", El articulo 2o. eatablecfa: 

"A todos los tranaeúntea eatante1t y habitantes del tt1rr1tor1o mexicnno, 

mientran renpoten lo religión y lnn loyco del pa[a, la nación lea 

guardard y harA guardar los dcrechoa que leg[ttn!Ullenle leo corrcapon

dnn •• ," Y en el art(culo 3 de la Ley rr1mern, ne r:on~1gnó, como unn 

de las "obltasciones del mexicnno": l' Profesar la religión de su 

patria, obacrvnr ln constitución y las leyco, obedecer a lnn nutorld11-

de11". Sin embar~o, la fracción VI del art(culo 11 11enal6 que los 

derechos dol ciudndlUlO eo pedlan total1:1ente "por la profentón del 

entado reliaioso"¡ y ol artrculo 7 de la Ley Tercera preecribió que 

los arzobispos, obiopos, aobernadores de mitras, provisores y vicarios 

generales no podrían ser diputados, 

La Conotituc16n dejó abierta la posibilidad de que hubiese concordato, 

según el texto de la fracción VIII del articulo 44 de lo Ley Tercero. 

La fracción III dol articulo 4~ prohibió al Conareao General "Privar 

do su propiedad directa ni lndlrectBl!lente a nadie, eca individuo, 

sea corporaci6n ecleaidotica o secular". La frncet6n 1 del nrt!culo 

53, consagró como materia do ·la Cdmara do Sen11dores la de "Prestar 

su consentJmiento para dar el paae o retener los decretos conciliares 

f4) Basea y leyca constitucionales de la República Mexicana. Mé•ico,1836 
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y bular y reacrlptoo pontificloo, •1ue contengnn dlapoalciones generaleo 

o traacedt1ntolea o la Nnci6n", V la rracc16n XIX del o.rtfculo XVIII 

de la Ley Cuarta rnenc1on6 cono una otr1buc16n preaidenclnl la de 

celebrar "concord11toa de la Silla Apont6llca, arrealodo a loa bases 

que le diere el congreso••; aln perjuicio de que otro fracci6n tnlis 

del mi&lllO articulo, la X.XIV, le concediese ln potestad de "Conceder 

el pase o retener 1011 decretoo conciliares, bulaa pantiflclariao, 

breves y rescriptos con conoentlmiento del Senlldo ••• " 

Eoo Constitución acabó por ser sustituida por otra, igualmente contra

liatu, que se dcnomin6 Daneo Orgánlc1u1 de lo Hcpúblico Mextcona publlco

da el 14 de Junio de 1843. En ou artículo 6 se dijo: "La Nación 

profeaa y protege la religión católica, npoet6lica, rOlllana, con excluai6 

de cualquier otrn". Mas adolnnto, ln fracción III del artículo 9 

prescribió: "Loa escritoa que vernen nobre el dogma rel1glono o 

lna Sagradno Eucrituraa, ao aujetar6.n n lnn dispooicionea de lnn 

loyea vigentea". La fracción IV del artículo 22 reiteró la pérdida 

de loa derechos de ciudadnn[o on virtud de tenerse "el estado religlooo" 

Una vez ~da nnot6, on el artículo 29 que no podían aer electos diputados 

los jerarcas eclea14aticos. So volvi6 a ln idea del patronato en 

la ~racct6n X del artículo 66, al onotarse corno facultad del Conareoo 

111 de "Aprobar para au ratificación loo concordatos celebrados con 

la Silla Apostólica, y arreglar el ejercicio del patronato en toda 

la nación", facultad del Presidente de la República fU6, as!miamo, 

la de Celebrar concordatos con la Silla Apont61ica, sujctAndolos 

• l• aprobación del congreso", según la fracción XVIII del artículo 

e7. Y la fracción XIX dispuso, respecto do eate runcionario que 

podía "Conceder el pase a loa decretos conciliares, bulas, breveo 

y rescriptos, o decretar au retención ••• " 

"Reforma: t.a Revolución o Cuorra do Reronna en México ru6 la cul"inac16n 

de un conflicto pernianente (económico, político, eocial y en ciertoa 

a•pectoa relisioso) que ne venía sestando en la soclodnd nexicana 

desde loa tie~pos miamos del coloniaje eepaftol. En el oeno de toda 
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cor.iunidad humana, cualquiera que aen el grado de nu dlferenciaci6n 

polltica o cultural, exlate una tendencia que propende n conuervar 

lan fornas trodlcionnlen de vida. Frente n estn tendencia conservadora, 

actúan las fuer~as encaminadas n la tranafoniscl6n de lan instituciones 

oocinles exlstente11, en un sentido du mejoramiento y progreuo. l.a 

lucho por la independencia ruh rundm:wntnlmcnte un mov11"1ento politice 

noclnl, orientado u enanclpar al pnts del dominio enp.1i\ol: pero" 

ln vez llevaba inpliclto el afán de alcanzar una mayor igualdad interna 

que rut1lnororn. lnn barreras y dlferenclns nocinlcn prevalecientes 

entre las dlveronu clases que formnbflll ln incipiente estructur11 econ6mi

co-noclnl; por un Indo se ergu[to In hlite privilegiada: el clero, 

los potentados y ln caotn militar; por otro, en condiciones de desnmpnro 

y abandono, la gran maaa paup6rrimn de los deoposefdos indico y nesti

~os, 1111alfabetno e ignorantes, carentes de toda ponlbilidnd de nejora

mionto lnd1vidunl o colectivo, nobre ln que grovltabn toda la caran 

de la e:11:plotaci6n econ6mica¡ todo el peno de las inju11tlcinn aocinlen 

y la diacrlminac16n pol[tlca, Jurídica y rncinl." (!>) 

A partir del movimiento de la Indepcndencin, iniciado por el curu 

Miguel Hidalgo y Costilla, el 15 de neptlembre de 1610 en el pueblo 

de Dolores (Estado de Ou1111ajuato), el proceso pol{tlco de ME:11:ico 

oscil6 

a la 

lo quo 

do las 

por ol 

Iglesia 

entre dos posicioneo contrnatantes: ln primera ldentiflcnbn 

nueva rncionalidad, como heredera polltica le&Itimn de todo 

simboli~nbn la tradición hispánica y propugnaba lo continuldnd 

instituciones sociales imperantes en la hpocn colonial; abogabn 

mantenimiento de loa nexos que vinculaban al Estado con la 

Católica; reconocía al catollciano como la única religl6n 

que podría practlcnroe en el pala y garantizaba al clero y al ejército 

el goce y disfrute de todos loa fueroa y prlvile&loe de que estas 

clases estaban investidas y la aegunda, o tono con lso corrlonteo 

renovadoras del ponsaniento universal y particularmente con loo tenden

cias liberales de lo Constitución Espaftola, promulgada por las cortes de 

IS) Reformo Enciclopcdln de ME:11:ico, Tomo Il pag, 158, 
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CAdlz en 1612. so caracterlzabn por su opouic16n ideol6glca de los 

principios nrcnlcos, on ln que se suatentabn ln estructura ccon6mlcn, 

pol!tica y social del M6Klco virreinal, en el pasado inmediato. 

Su üCtltud era liberal, democrñticn y do lucha en contrn del absolutis

mo, da ln opreei6n, de ln centrnl1zncl6n del poder polltlco y por 

ln obollci6n de loa privilegios y fueros de lns clases que detentaban 

el poder y ln riqueza de loo múo nitos niveles del estrato eoclnl: 

el clero y el ejército. 

Lna Ideas refon:iistas reopondínn n un programo de vastos nlcnncco, 

en cuya elnbornc16n participnbnn hombres nuevos, imbuidos en el enciclo

pedismo y en los ideas do la Revoluc16n Frnnceso; ruaron on buen 

nillllero legistas sventajodoa y eecudriíledorca de lo ciencia econ6mica, 

a la vez que hombrea de acci6n que anhelaban tranoformo..r a fondo 

lo estructuro aocial del pofa. Ente gonereci6n de mexicanoo rcformls

taa con mentelidad moderna esteba formado por una pléyade valiosa 

de penaadorea y por políticos egreoadoo de loa inatitutos científicos 

de laa provincias, reclEn eatablecidos y por sacerdorea progrealstan, 

educados en loa antiguos eemlnnrioa concillnroa. 

Ya d~ede 1833 esto grupo impuloor do los corrientes renovedorns bajo 

la jefatura de Valent!n G6mez Fnr!na y del doctor Jos6 Moría Lula 

Mora, inici6 la oplicaci6n da un progrnmn reformista da gobierno, 

que era 0 a la vez, un credo pol[tico do contenido liberal, cuyos 

puntos capitales oran: abolición de loa f\ieroa o in111unidaden del 

clero y la milicia: deaD!llortizoción de la propiedad territorial acapara

da por lo iglesia, pera facilitar la ctrculoclón do coto ramo do 

la riqueza; destrucción del monopolio que ejercía el clero en el 

campo educativo y conaolidac16n do la igualdad política y aoical 

ante la ley do todos loa ciudadanos. 

El 17 do agosto de 1833 el gobierno reformista del vicepresidenta 

G6mez rar!as orden6 la eeculorlzac16n de loa bienes de la& miaioneo 

de loo Callfornlno; el 14 de octubre del nismo ano fu6 clnuourado 

el Colegio de Santa Mnr!n de Todoo los Sontoa y sus bienes se aplicaron 

a la inatrucci6n pública; en el mlomo ~CD ne suprini6 la Real y Pontifl-
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cio, crenndo la Direcci6n de Instrucción Públlcn conrol"f'le a un plan 

que clinlnaba o la iglealn, y finu.lnenle, se auprlni6 In concc16n 

civil paro exigir el cunplir.iiento de loa votos rellglosoti, c!oclarAndoae 

lo absoluta libertnd de los profeonntee de Cl.l"lbon &e~oa para continuar 

o n6, Degún eu voluntad, en 111 clausura y obediencia •le ouo prolodos. 

Conatornnda por el n·Junce de las ldeoo rodlcnlos de los reforniAtns 

lo rencel6n nanlobr6 para que el Prealden~c Antonio Lópe~ de Santa 

Anna deetruycrn la obra leginlatlvo de G6ncz far!no, y ns[ ocurr16 

cuundo aquel, vuelto nuevW!lente al poder, dcj6 sin efecto las refornne, 

llnmlllldo a aobernur 11 un ¡¡nbinete conuerv¡¡dor. 

La lucha contrn el clero fui& predomtnr1ntm:icnte de carácter econ6mico 

y sociQl, y no reliatooo, puco Junds los proareatatna enderezaron 

auo ataquen en contra do loo docr.ino, ya que lo ~nyorío que integraban 

ol grupo liberal eran practicantes de la relig16n cat6lica,pero loa 

altos dlanatarioa do la ialeaia, ante la amenaza que rcpre~cntoban ln~ 

ideas rerormtatas para uuu cuantiosos lnteronen ~oteriales, no vacllnron 

en alzll.l' la bandera religiosa cuantas vocea lo juzgnron necesario. 

Paro que impedir que el cobierno civil conqulatarn ln independencia 

de acc16n y plenitud de racultadea que conatituyt! la enencln r.iisma 

de la aoboranío. 

La pugna con el ej6rclto reveatío un aspecto predominantent!nte polltico, 

y a 61 ae le aenolaba como reaponaable de todos los nnles que aquejabon 

a M6xtco, 61 era el autor de las naonadao y pronunciDr.1ientou que 

~antcnían al país en cristo permanente, bajo el mando autocr!tlco 

de Jeres y cnudillou nllitares ambiciosos, de loa que er~ prototipo 

el General Santa Anna. 

El desastre militar que slanific6 paro M!xtco la derrota lnfllnaidn 

por los invasores norteamericanos en la guerra de 1647, auni6 a lo 

República en su periodo do abotimtento, que trascendió a todos loa 

aspectos de la convivencia social. En til cll!llpo de las ldeoloafaa, 
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e11ta sltuac16n dl6 lug1u• n una nctltud de '1Xámcn nutocrítico de ln 

problemlitlcn nocional, y propic16 la rcnovmla búaqucdn de aolucio11os 

viables para los qucbr11nton que uqucjobnn nl pn!o. Eflt•1 fué la época 

en que el talento do Lucnn Alrunlin hizo nentlr su decidido tnfluencto 

en el pnnornma hlat6rlco de México. Alru:u5.n ee propuso enmendar loa 

rul'lbOS de In polltic11 de cntonct•!l, poululando la vueltu a lo trudlcionul 

y abogando por lu conacrvncl6n, Je lao Jnotltuctonca y de loa modoa 

Je coexiotencla que !Je tiublan hcro:dndo del pnondo enpni\ol. 

En torno n eotno ideas suyas, surgió, con fuerzo nbrumndoro, un pll.l'tldo 

opoaltor y nllitnnte, Loa connorvndorcn oncnmlnnron nu ofensiva 

ideol6gtca a refutar todo lo que rcprcaentabn la doctrino liburol 

y republicano, n pretexto do nolvnr al pn(a de ln nnnrquín y de los 

rulnoo o las que según su crltorJo, ostabo llegando lo nación. Atri

bulan afanarse o esta sltuoci6n, ol hecho do que ol M6xico independlonto 

hablo roto con au paondo hlat6r1co poro odoptor oistemaa de gobierno 

fundados en princJpion e inetltuclonen copiados de modoloe extranjeros: 

poatulobnn que los mexiconon deberían ofanoroe por orientar nus esf\lor

zoa hacia la reconatrucci6n del pn!n, inopirndoa en ncntlmlontos 

de respeto o lo autoridad, o lo religión y a lo propiedad, y on el 

reconocimiento de los privilegios y los f"ueros do los clsaos acoudnlo

dns, ·y llegaban al grado de proclnmar o ln monnrqula COl!IO lo única 

f6rmulo de salvoc16n. 

"Lo experiencia nos hu enoei'lodo -doc(n Gut16rrez Estrada-, la imposibi

lidad de Imponer los lnntituctonoe republlcanon. Loe Estados Unidon 

no pueden ser nuestro modelo aunque hemoa intentado que lo nen, todo 

en /'li!:dco es montirquico "· Lucao Alnm4n en el Per16dico "El Tiempo", 

reapoldabs las tesis monnrqulotaa de GutJ6rrez Estrada, pugnaba por 

el respeto a las jerarquía~ militantes y a la a.rlstocr6cie del m6rl~o 

y lo opulencia y propon[n mantener "el culto cnt6ltco de nuestro5 

pndrea", todo lo cunl, deb!n ser preservndo por una monarquía rcprcsen

tntJva, Mientras el plan poro importar un mono.rea extranjero nndurabo, 
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loa conservadores volvlan su mlruda al exiliado general Santa Annn, 

u quien Alamtin pretendió Imponer todo un pn;igramD de goblerrio, enc111r1i

nado a Instituir en México un régimen eminentunentc conservador. 

El roto de los conaervudorea di6 pábulo para revivir y dar brloa 

n un nuevo y vigoroso programa liberal, que no ero sino tranposicl6n 

idool6glcn del esbozado y tentativanente puesto en práctica con anterio

ridad por Vulent{n G6mcz Furias y el doctor José M.:ir{a Lula Mora. 

El pensamiento liberal del primer tercio del siclo XIX, fui! claranente 

expuesto por Mora en au progrrun.a, en los principios pollticos del 

prirtldo del progreso, cuyos puntos oscncialeB eran loa uleuientea~ 

l.- "Libertod obaoluta de opiniones; aupreal6n de las 

leyes roprostvau do la prensa, 

2.- Abollci6n da los privilegios del clero y la milicia. 

J.- Supres16n do las instltucioncs nom&stlcaa y de todas 

las leyes que atribuyen al clero el conocimiento de negocios 

civiles. 

A.- Reconocimiento, claatricncl6n y conaoltdaci6n de 

la deudo pública¡ dosignDt16n da rondes para pagar BU 

renta y da hipotecas p3ra su amortlzacl6n, 

s.- Medidas para hacer ceoar la bancarrota do la propiedad 

territorial¡ para aumentar al nú~aro do propietarios 

torritorialoa, fomentar la ctrculac16n do este rlltnO de 

la riqueza .-püblicn y facilitar rnedios do subaiatir y 

adelantar a las claaaa indi&entea, sin afectar los derechos 

de loa particulares. 

·s.- Difundir la educación entre la• claaea populares, 

ellmina.ndo el monopolio del cloro en este r1t1110. 

7 0 - Abollcl6n de la pena de nuerte para los delitos pol!

ticoa, 

a.- Garantizar la integridad del Territorio. 
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Hacia 1B50 empoz6 a circulnr un documento quo tiene loo poatulodoa 

dol Partido Republicano, puro o dcmocrfitJco, aceptados y propagados 

pontcriorr.iente por lon hombrea de Ayutla. Ente importante documento, 

que obra como unexo en lo causa ncguidu por el delito de conep1roc16n 

contra el r~almén oantuniota a varios Jnd1v1duoo aprehendidos y 

juzgados en Chilpancingo (Eetsdo de Guerrero), o ro!z del pronuncla

i-.iento de Ayutlo. Cor.iprendo los algulentea principios revoluclonarioa, 

de contenido reformista. 

La libertad civil en toda su plenitud y por conoiguiente la de concien

cia. la ar.ipliaci6n del tuero privilegiado a solo los canoa facultativos 

y privativos de las clases aforadas. El Partido reconoce la necesidad 

del culto cat6llco y sostiene que debe sor ol culto nacional; poro 

al mismo tiempo desea el donarme dol clero como potencio civil, y 

espera establecer al fin, que loa cl6rigoa; a imitación de su Divino 

Maestro y de los np6stolos, no podrlin tomnr ningiin participio en 

los neaocios pol!ticoo. La intervención de la autoridad civil en 

los matrimonios. divorcios, bautizos, a estos netos, ni el visto 

bueno de la civil. El Partido reconoce, como una de las cargas del 

Entado, el aootenimlento del culto y de proporci6n docente y con 

toda puntualidad satisfecha, el clero, en consecuencia no puede contar 

con loa prcnupuestoa del culto reliaiosamentc pagados; y todos los 

bienes que tiene el claro, ora sea con fincas rústicas o urbanao, 

ora de t[tulos o ya finalr:iente do dlo~nos, mandas, limoonas, derechos 

parroquiales y oubvenciones de todo e6ncro, pertenecerán al Estado 

el cual ser6 duefto de bajar las cuotas do eotns últimaa o de auprimlrlao 

del todo. aegün lo juzaue conveniente. 

Se procurar' eatablocer aratuitamente, la asistencia del p6rroco 

en los casamientos, bautismos y entierros y al, bajo al nombre de 

limosna u ofrenda {la cual solo ae recaudar& a loo pudientes -sic·) 

quedarA establecida alguna obliaac16n módica y voluntaria, el rendimien

to de ella. no p~dri tener otro destino que el de ayudar al.Cobierno 
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n cubrir el JmpUl!Bto del culto y el de rund11r hospitUJl!n y hoap1clon 

donde nelatir y proporctonnr trobnjo o loo pobren, a rtn de extinguir 

In mcndicidnd en lo República, 

El Partido deoen una Ley A¡:.rnrla que orreele Ja proptednd tcrrtlorinl 

Y d6 por resultado, la c6riodn diviut6n y ndquloict6n de ésto, El 

progromn liberal, recntructurndo a rnJz de uno época de crluie por 

hombres nuevos, que hab!nn sufrido loo azores y aprendido lns dolorosos 

ense"a.nzan de la guerra extranjero, enfatizaban In apre~lnnte necesidad 

de ltbernr n México, de ré&lmen de privilegios corporntivos heredados 

de la Colonia, y no pronunciaba por enancipnr a loa mcxlcnnoe de 

todas las taxativna y li~ltncioneo a que eotuvleron oujetoo durnnte 

la vlallancia de la dominac16n eapaftoln. 

Era inapl&l!:able garantiZlll' al indlYlduo como tul, t>l i;¡oc1..• y diufrutu 

de todaa las libertades: de peniuu'liento, de expresl6n, de creencia 

Y de trabajo, aa{ como el derecho de npropiacJ6n, del producto de 

su actividad, El derecho de In propiedad y libertad econ6nicn, debfan 

aer protegido• por un rfalmen eubernruncntal reopetuoao de In peraonn 

humana, orea.nizndo sobre bQ.llea fedorallatua y de repreoentnci6n democr~

tlca; laica, con independencia de toda tutela ecleal4atlcn, cama 

corresponde a loa tributas esenciales del poder público de un Estado 

soberano. 

La diconomta planteada por la puena aaatenldn entre liberales y con11cr

vadorea, podría alntctizarae en una fÓrMuln lnteeradn por dos tesla 

contradictartaa entre ar: de un lada libertad y el l¡:ualdad; del 

lado opuesto, los privile&ioa y las dealF.•inldadea aocialea. Esta 

puana ideol6alca, constituye ol antecedente Inmediato de la anterior 

guerra civil con que se inlc16 la Ravoluc16n da Ayutla y concluyó 

con el trJunro de la República sobre ln 1ntervenc16n Francesa. 

La lucha refoM'!ltata no ru6 uno de tantos movimientos annados, denotati

vos de la inconformidad prevaleciente en contra dr detenninndo11 rl!&fmc-
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nea pol[tlcoa, alno una verdodern rcvoluc16n aoclnl, encaminada a 

catableccr una nueva estructura y nuevas forman conatitucionales 

de organlzaci6n polltica y socia!. Al decir de loa hiatorlodoa Antonio 

Pompa y Pompa, con lo guerra de Reforma no ne prctendl6 almplcmentc 

cambiar un gobierno por otro, sino catabler.er un nuevo orden constitu

cional. que afirmara la igualdad republlcnna modinnlc la abollci6n 

de loe prlvil~gioa y reivindicar~ a favor del Estado liberal, el 

principio de la aobcr~ntn; de nllt la cxplicac16n de las leyea do 

Reíorr.in, pl"Oclnmnndo formalmente la aeparact6n de la Iglesia y el 

Estado. 

Gobernaba en México hacia 1652 al Prcaidenta de la flcpübllca Cenernl 

Mariano Arista, liberal moderado, almpatlznnte del sistema federalista, 

que encaraba el problema de racclonnlinmo creciente, aunado u la 

falta da apoyo de laa f\Jer:as polttlcas militnntes y a la penuria 

cr6nica do la hacienda pública. 

La ca!da del r6gincn de Arista se pl"Odujo, a resultan de un pronuncia

miento militar quo eotall6 en Cusdalajura, a mediados de ese afto, 

enarbolnndo con bandera el plan del Hoopiclo. El Presidente no opuso 

resistencia a la revuelta; la cual se propagó rapidlllllento. Llamado 

por loa dlrectoreu del movimiento triunrsnte, el guneral Santa Annn, 

que se encontraba expatriado en la poblnci6n de Turbsco, Nueva Granada, 

desde 1847, hi:o su reaparición en la escena política asumiendo con 

~arácter de 

se organi~aba 

interino, 

el pa[u 

la Presidencia 

sobre basca 

de lu Repübllcu, entre tanto 

constitucionales. Santa Anna, 

con vlolac16n ostensible de loa compromisos que contrajo al asumir 

el mando supremo del pata, apenas t~m6 posesión del poder hl:o a 

un lado a los pnrtidou pol!tlcos. onul6 la Constitución entonces 

vi&ente y maniobr6 para transfonnar su mnndato en dictadura persona~. 

Por decretos del 16 de diciembre de 1653, se doclar6 que el Presidente 

continuarla aobernando con facultades omntnodaa por todo el tiempo 
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que lo juzgara necesario; quu pnrn el cono de fnlleclnlento, Imposibili

dad f{slco o moral, podía cscojer eucesor y que ol trntnnlento copecinl 

que debertn dAreelc, como anexo n su cargo, eer[n el de "Alteza Scren[-

Desot6 el dictador un ola de persecuciones en contra de lou 

que COf!lprobndru:iente o por moro nunplcnclo ee eetlmobn que ero dennfoctoa 

o enomigoe del r~elmen, 

Al igual que en todaG los dictaduras, en ln de $unto Ano, ol decir 

de Pranclaco Bulnea; ol que no baja loe ojos se lo tocho de levantizco; 

el que alao ccneurn, eo traidor n lo Patrio, porque el gobierno repreoen 

tn o lo nncl6n y deepreetlglnr ol primero ea maucillnr o la negundo 

el que guardo allenclo es un oospcchooo ; el que no quemo coheten 

un conaplrodor; el que no adora, un regicida. Confol"trlc al Plan del 

Hospital, el lnterinato de Santa Anna no hab!a de durar l:'láa de un 

ano y el dictador 80 habla cnlronlzndo en el poder por tiempo indefinido 

su goblBM'IO ten!a qua respetar la integridad del territorio nacional 

y esta condlcl6n habla sido quebrnntndn con la vcn~n de ln Meolll11 

a loa Eatadoo Unidos; tcn{c que aalvoguardlll" las garünt{as lndlvldunlcs 

y había decidido decretar confJnanlentos, deatlerroa, ~ nün la pena 

de nucrte en contra de loa enemigos de au r6gi~en, sln sujección 

o loo formalidades esenciales de car&cter legal. La ar.mlst!a ofrecida 

por el Plnn del lloaplcio a loo reos políticos nunca llcg6 a cumplirse, 

y por el contrario, loa considerados desafectos al nuevo orden de 

cosas sufrieron persecuciones y fUcron excluidos del deaenpcfto do 

loa cargos públicos. 

Para hacer frente a loa premios econ6mlcos orl&inados por el aumento 

desconsiderado de las tuerzas armadas cuyos cuadros inferiores 80 

reclutaban peri6dlcamcnta, mediante el procedimiento de ln lavo, 

se reestablecleron lae alcabalas y se DMUdizoron las exacciones Clacalea 

da modo e~orbltante, imponl6ndose contrlbucloneR a la propiedud al 

trabajo y creAndoae tributos tan extrava¡,antea e impopulares como 

loo que aravaban a los cludadanoa por el número de puertaa 1 ventanas 
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o perros que tuvlernn. La tlrnn[n del general Santn Anna soatenldn 

por medio do la agrea16n constante a la llbertnd individual y a ln 

integridad do lae entidades fedorativne, contaba con el apoyo incondl

clonnl del ejército y do loa conservadores. 

A la ~uerte de Alem&n, jefe de gabinete do Snntn Annn cee6 le lnflu

encin del partido renccionnrio; el tirano Quod6 libre de trabas y 

pudo ejercer con fncultndes irroetrictna un poder nutocr{tico que 

hnbr[n de concitar un movimiento goneralizndo de inconfoM'lldnd y 

protesta en todos loo &mbitos del territorio nnlconal, Alemdn, cabe~a 

visible del grupo conservador, habla noftndo con someter a Snnta Anna 

n la obaervancin do un progre.na de gobierno, basado en loa aigulentcn 

puntos principales; 

1,- Intolerancia religios~, por ser la relig16n el único 

lazo que existía entre loa mexicanos, y conservac16n 

de loa fueros y privilegios. 

2,- Un gobierno ruerto pero sujeto a ciertos principios 

y a ciertas responsabilidades. 

3,- Extinc16n completa del sistema federal y de todo 

lo que se llama elecci6n popular, 

4,- Organlzaci6n de un sJ6rclto adecuado a las necesidades 

del país y con fuerza militar suficiente para protsjer 

el orden implantado, 

5,- Supresi6n del congreso y de toda actividad parlrunonta

rio, 

A mediados de lB53 un grupo selecto de liberales. conopirab3 activamente 

en llueva Orloans en contra de lo tirnnla Melchor Ocarnpo, Benito Ju6rcz, 

Jos6 Mar[a Mata, Ponclano Arrlaga, Juan Jos6 de la Garza, Manuel G6mcz, 
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y otroa, tralmjlU"on nsíduar.iente en lo romuluc:J6n del progni.n del 

Pnrtldo Liberal, en ol que habla de Jnoplrarse, nflos deapu~n, ln 

Conat1tuc:l6n de 1B57, Los puntos oobresnl1entes de la dcctrina que 

auatentnba e&tc puílndo de precursores, eran loa sigulcnt,.o: In emancipn

cl6n co!'".plct11 del Poder Civil con respecto al poder rt-•llgloao 111 

supresión de los fueros y de las conunldadca rcliglosns, lo nocionnllzn

ci6n de loa bienes del clero; ln abolición do laa nlcubnlaa; y el 

nflanzW!llcnto de ln libertad de c:onclencin y do~ás garanttan indlvi

duolea y derechos del ho.mbre que la Constitución que a su tienpo, 

debería reconocer y proclwnar. 

Hlentraa tonto, on Ayutln, humilde población del EGtado de Cuerroro, 

oatoll6 el lo. do marzo de 1854 un nuevo pronuncu1mlento co11trn la 

dictadura do Suntn Anna, que npnrent.enentc no ora alno otro r . .'1!1 de 

los cientos que hablan ocurrido en el pota. Sin embnrgo, los ideas 

reformlutas que agitaban o la conciencio nacional y el un~nine repudio 

al absolutismo snntnnlsta, se polarlzoron, aunando DU vtvenela ul 

esfuerzo do loa pronunciados, para aportar al ~ovlnlenlo ni litar, 

un contenido 1deol6glco y convertirlo en una verdadera revolución 

:social, 

El movimiento naci6 en Ayutln, dice Justo Sierra, convlrtl~ndo~e 

en auerra de refoMlla y lueao en lucha contra una nonarqufn ex6tica, 

apoyada on el extranjero, y constituye ln Rcvolucl6n Mexicana dcapu~o 

de la Independencia. Los prlnelpoles puntos del plan d~ Ayutla, 

proclamados por el Coronel florencio Vlllnrrcal y npoyndo por el 

Cenerol Juan Alvarez (antl&ui insurgente que nilit6 bajo ol mondo 

del libertador Joa6 María Moratos y Pavón), el general gunnnjuatenao 

Tom6a Moreno y el entonces coronel Ignacion Comonfort, ernn loa siguien

tes! 

1,- Cesnn en el ejército del poder público Antonio López 

de Snnta Anna y los demña runclonnrlos que, como 

él, hnyan desmerecido la confinnzn de loD pueblos 

o se opusieran al preaente Plun, 
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2.- Cunndo &oto hnya aldo adoptado por ln mayor!a de 

Nacl6n. El Cenera! en Jefe de loa íuer~na que loa 

aostenann convocnr4 un rcpreocntnnte por cndn Estado 

y Territorio para que reunido~ en el luanr que estimen 

conveniente, elijan ol praaid~nte interino do In 

República y lo strvnn de conacjo durante el corto 

pori6do do su cargo. 

J,- El rreaidento interino quedará dende luoao investido 

en amplias rncultndas para entender a la ac,¡urtdnd 

e indcpenduncin del territorio nacional y a los 

dcm4n rnnos do la adminlatraci6n pública. 

4.- A loa quince dina de hnber ontrndo en funcionen 

el Presidente Interino, convocará nl conaoJo extraordi

nario confor1110 n lne bnaca de ln Ley que fue expedida 

con igual objeto en 1641, el cual se ocupe oxcuslva

rnente de constituir a la nación bajo la forma de 

República representativa y popular y do revisar 

loa actos del Ejecutivo Provisional de que se habla 

en el art!culo 2. 

El Plan de Ayutla t'ue adicionado en Acapulco a ougorencla do Ignacio 

Co~onrort, en el sentido de lli'ladir al art(culo 4 el siguiente pllrrafo 

"Esto Conareso Constituyente deberá reunirse o loa cuatro meses da 

expedida la convocatorio" y con otral llaerao nodlflcaciones fue 

ratificado por la auarnici6n de la plaza. 

Establocinlento de Llboraliorno. 

"Las conmociones Internas y la auerra con Estados Unidos propiciaron 

el reotablecirnlonto do la Constitución do 1824 Junto con el Acto 

Constitutiva y do Rerorr.iaa, aprobada el 21 de mayo da 1847. El artículo 
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3 conftrri6 el principio de lo pórdido de loa derechos do ciudadanos 

por· tenor el Entado Rollgiooo. Troo el periodo do lncatabilidod 

pol[ticn del Presidente Santa Anna (1853-1~55), durnnto el cual previó 

el centralismo sin una conatltucl6n efectivo, sobrevino lo Revolución 

de Ayutla, que 1nstour6 al llbernliseio". (fil 

Durante loa goblernoa do los pren1dentcs Alvaro: y Co~onfort, se 

dictaron lna Bigulonteo diopoalclonea sobre materias eclealAstlcns: 

la Ley Ju&ro:, del 23 de noviembre de 1895, que puso las boaea para 

la supresión del fuero eclooiAstlco; lo Ley Lerdo, do 25 da junio 

de 1856, en virtud do la cual todas "loo flncn11 rúotlcao y urba.nao 

de _hoy tienen y ndmlnistrnn como propietarias loa corporoclone11 clvllea 

o ecloalAatlcaa de la República ae adjudicaron en propiedad a loo 

que loa tienen arrendadas.". Excepto loa edificios dootlnadoa directa 

a indirectamente al objeto del instituto y lo ley Iglooio, da 11 

de abril da 1857, referente a loa oroncaloa parroquiales, qua en 

cuanto o loa pobres no podrlan aer cobradas incluoo con sanciones 

para quienes obuaon an 6ata punto, "La función que cumpla la i&lesla 

en M6x1co como agente do coheai6n oocial fuo lo beso de ou roconcllie

ci6n con al astado".· (7) 

El Prealdanto Comonfort promulg6 al Eatntudo Orgánico Provloional 

de la República Mexicana de 15 do moyo da 1856 en el que ae tocaron 

materias religloaoa. El articulo 8 e11tablecl6n: "loa extranjeros 

no go:an do los derechos polticoa propios de los nocionales, ni pueden 

obtener beneficloo eclea16sticoa"; lo fracción IV del artículo 25 

proocribi6 lo p6rdide do loa derachoa do ciudadano por tonar al ostodo 

roligloao y el 29 sai'\al6 axprosanonta: "Los aclooi6etlcoa oecularea 

(6) "La Iglesia Católica''. Enclclopodlo do México, Tomo 1 Pª&• 247, 

(7) Da la Roan, Martin y Charleo A, Railly. Rell1i6n Y Polltlco en 

~· Edlt. Siglo XXI, México, 1985, png. 45. 
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?lo pueden votar nl aer votndon pnra loo carR,on de elccc16n popular". 

"En la tradlci6n del liberalismo l'!lexlca110, la oecularlzaci6n era 

viata como una condic16n necesaria pnro el establecimiento de ln 

democracia para loa eobiernos revolucionarloa de la polltica de accula

rizoci6n ero el instrumento para la edificac16n de un Entado fuerte 

y aut6nomo". (8) 

La Conatituc16n de 1857 1ncorpor6 en Bu articulado aleunnn dlspoalcionos 

qua rueron 111&terla de viva controvernia. 

al 

bl 

el 

dl 

La norma de quo ln enaei\anza "'ª l lbre (Art. 3); 

La dcanutorlzaclón •• lon votos rel l&loaoa (Art. 

S); 

La refUndic16n •• la Ley Lerdo •• el articulo 27; 

La adopción do ln Loy Judrez en el ort[culo 13, •• 
cuanto prohibió toda clan e •• fueros para cuolquler 

persona o corporación, salvo el de guerra, para loa 

delitos y las faltas que tuviesen exacta conexi6n 

con la disciplina militar; y 

e) El nrticulo 123, que conaa¡¡r6 el principio de la 

intervención del Estado en determinados lmbitoa relialo

aoa: "Correaponde excluaivru:iente a loa Poderos federales 

ejercer, en materia de culto rellglono y diaclpllna 

externa, ln lntervoncl6n que designen lea leyen"'. 

"En lllll!ixico nos guate o no, 111 luch11 por 111 hege::ionle 

tendr6 tendr6 que pasar 

pero al mismo tiempo, 

por la variable religiosa; 

la relial6n deber& despojarse 

de sus contar.1lnocionea retichiatna y ali~nantca al 

devoras ha de contribuir a la llberacl6n del hombre'• 

191 

(B) De la Rosa, Mart(n y Charlea Rellly. Op. Clt. pag. 47 

(9) Olivaren Sedano, Alicia. O. Cit. pag. 292. 
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La Conat1tuc16n ru6 dubatldn, tanto por nlgunoa ltbernlcs que vcfnn 

en elln un ordcnllr.llento que dujnlm lncrmu al Poder f.jucutlvo fr.,nte 

nl Lccislativo, cuanto por los conucrvudorcs opuuatofl n las normns 

que contenlo.n en r.interln eclesilistlc11. Le Presidente Cononfort ncnb6 

por deoconocerln Y du tal circunstancia oobruvtno 111 Gul•rr11 de Treo 

Affos, o de Jloforma ( 1858-lBGC), que terntn6 con ul triunfo de loa 

llbernlua y ln dcrrot11 de lou conservndort."llo 

En ol curso do esto Último conflicto se dictaron por parte del Preulden

te Julirez, en Verncniz, lno Leyes de Reforma que nfectnron definitiva

mente ln vldo ecleollisticn. 

Loy de Nnclonnllzac16n de los Bleneo Eclenllisticoo, de 12 de julio 

de 18~9, que imputó ni clero haber promovido y B05tt."nldo la cucrrn, 

cargo rechazado por el Arzoblapo de México, Lliznro de la Gnrzn y 

Bellenteron. Pruacrlbln: 

nl Ln nactonol1zacl6n de todas las proplcdndeu, muebles 

e Inmuebles de
0

ln Iglesia Cat6ttcn; 

b) La Independencia entre ésta y el Estado; 

e) Ln uupres16n de las 6rdcnen de religtoaos y de "todas 

las nrchlcifrnd!as, cofrndlno, congrcgaclonca o hermen

dades anexan a loo comunidades rel1Qloune, a las 

cntedrnle11, parroquias o cualquiera otrns lgleslnn: 

d) Ln prohibición de que fundRaen en lo sucesivo nuevos 

conventos o congregaciones religiosas y la de usar 

h4bttoa o trajes talaren de las órdenes supri"ldas; 

e) El que los rellgtoeos existenten quedarnn "reducidos 

al clero secular" y dependientes del "ordinario ecle

a16sttco respectivo": 

f) El otoraamiento de 500 pesos o de una pensión en 

tratándose de enfcrnos pnra los reaulares que nceptacen 

la ley: 
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al La dlsposlcl6n do loa libros, lmprosos, manuscritos, 

pinturas, antlgUodades y dom4u objetos de orto o 

cultura, de laa comunldndea suprimidas, pnra bibliote

cas, museos, escuelas y otros estobleclmlentoa p~bll-

coa¡ 

h) Las oanclonea, incluso do expulal6n del pala, a 

los rellgloaoa que volviesen a reunirse; e 

1) La conservación do loa comunidades do rellaioaaa, 

cuya extinción quedaba prevista, pues no podrían 

recibirse novicias ni profesar loa que no oran, 

Ley do Matrimonio Civil, de 23 do julio do 1859, oa un contrato civil 

quo ae contrae licito y vAlidamonte ante la autoridad civil", dejando 

de tener de validez jurídica el matrimonio rellaioao. 

Ley OraAnlca del Reaistro Civil, de 28 de julio do 1659, que oatableci6 

la 1nacripci6n oficial para consignar loa actoe del estado civil 

de laa personas. 

Decreto del Gobierno que declara que cesa toda intervonc16n del cloro 

en loa cementerios y campo santos, do 31 de julio de 1859. 

Decreto del Gobierno que declara qu6 d!aa deben tenerse como fcotivoa 

y prohibe lo asistencia oficial a las fUncionea do la Iglesia. En 

esta dlnposlci6n quedaban a6lo como dina featlvo11: "1011 dominaos, 

el din del ai'io nuevo, el juevea y viernes de lo Semana Mayor, el 

jueves de Corpua, el 16 de septiembre, el lo. Y 2 de noviembre Y 

los dlaa 12 y 24 de diciembre". 

Ley sobro Libertad de Cultoo, de 4 de diciembre de 1860, cuyo art[culo 

lo.. dljo: "las leyea proteaen el ejarcicio del culto católico y 

de loa demAa que ae establecen en el pala, como la oxprea16n de efecto 

de la libertad rali&loaa, que siendo un derecho natural del hombre, 
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no tiene nl puedo ~ener más llmt~e= que el derecho de torce-

ros Y las e~19enc1as del orden pel!tico 

Al lnC'lutrse la Guerra de Tres Anos, el Qobierno del pren1den 

to Juárez exptdtO otros dos decreto~: el que scculari~O los -

hospitales y establec1m1entos de beneiicenc1a. de 2 de febre

ro de 1861; Y el que ext1n9uio en toda la nacían las comunida 

des de rellQl~sas, con cxcepc1on d"" l~~ H~rmJnas de la cari

dad, do 26 de febrero do 1863. 

COtlSTtTUCIOfi F"EOERAL DE LOS ESTADOS Ut!IOOS MEXICAtlOS DJ:: 1851. 

"Una vez restablecidtt la Const1tuc10n de 18?4 con el Acta de

Reforma en 1847 Y ftrmado el Tratado de Guddalupc que puso -

ftn a la ouerra de Estados Untdos a Héxlco (1848) st9uteron -

frecuentes cambios en el Poder EJ"!ICUttvo ('J en 6 anos), mao1-

festac1oncs ostenstbl~s do anarqu1a paralelas al dcb1l1tamten 

to del réotmen federal y nuevas luchas intestinas, entre 

ellas. la~ de Blancarte contra LOpez Portillo r.n Jal1sco y -

Bahamonde contra Melchor Ocampe t-n Michoacán. 

A la renuncia del prestdnete Arista lS de er1eru do 1853} se · 

hicieron carc;o del QObterr.o, s11-.:estv1:1ment.o. Juan B. Ceballos. 

Manuel Marla Lombardin1 (7 de febrero) v Ar,tonio LOpez de San 

ta Anna {~O de abr11). quien promulc;O las bases para la Admi

nistractOn de la RepUbltca, formuladas Por los conservadores

baJo la direccton de Lucas Alam~n. Santa Anna que se hizo lla 

mar Alteza serenlsima. se rodeo de una corto a la europea y -

exptdiO una serie do decretos dtric;idos a implantar la dicta

dura. declaro en receso a las Loc;islaturas; reqlamentó las ·

funciones de los oohernadorus parn convertirlos en simples aw 

~entes del qobiorno central: controló las rentas pUblicaa de

los Estados e impuso a éstos el caracter de departamento•."--
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( lOJ 

En diciembre de 1854 se confirmo. modiunte un Plabisctto, la

prOrrOQa indefinida de la dtctadura Y la facultad del titular 

Para nombr.:ir sucesor. En Junto de 185~. cuando el dictador -

consulto al Consejo de Ministros st era ya opartuno expedir -

la const1tuc10n (que aegUn él debla ser republlcana y centra

lista) fllltaban menos de dos meses Par.:i que triunfara la revQ 

luciOn de AYutla. En efecto. el 1• de marzo de 1854 ol coro-

nol Floroncto Villarroal habla iniciado. baJo la inspiraciOn

POlit1ca del partido liberal Y la Jefatura do Juan Alvarez. -

el movi"tento que culmino el 9 de agosto de 1855 con la expul 

sien definitiva de Santa Anna del pals. 

La caractoristtca fundamental do este levantamiento fué que -

se desarrolló y triunfo stn contar con el OJ~rcito. pues sote 

monto Zuloaga. Neoreto y Do la Llave se incon:>oraron como mi

litares a la causa antas del triunfo. Hombros salidos del PUO 

ble se improvisaron soldado~ V Jefes (Epi tacto Huerta. Manuel 

Garcta Puebltta y Santos Oeoolle~o entre otros) y las nuevas

generacionos tmpr1m1eron un carécter de cspantaneidad a la l~ 

cha contra el desPOtismo. De e3ta manera. con el triunfo de -

la revoluc10n (10 de aQ'osto de 1855) dosempenaron la presiden 

:la Marttn Carrera (15 de a9osto), Rómulo Otaz do la VeQ"a (12 

de septiembre). Juan Alvarez (4 de octubre}, quten llamo a ta 

elecc10n de diputados a un Congreso Const1tuyente.utilizando. 

de acuerdo con el Plan de Avutla, ratificado en este punto de 

Acapulco la ccnvocatoria del 10 de diciembr& de 1841. que sir 

viO para inte9rar al Con9reso de mayorta liberal de 1842. su~ 

tituldo Alvaruz par Ionacio Comonfort (8 de diciembre). la se 

(10) Constituciones. Enciclopedia de Hexico. Tomo J. pa9s. 

176 a 186. 
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do do la asamblea se cambiO de Doleros Hidalqo, donde ostaba

prov1sta. a la Ciudad de México y a la f~cha del 14 al 17 de

fobroro do 1856. 

t.a. apertura do las sesiones, sin embarQo, ocurrto ol 18, con

una asistencia de 98 representantes. en su mavorla moderares, 

pero con qran influencia del qrup0 de los puros. El nuevo man 

datario, sin la 1ntorvonciOn del Conqreso, decreto el S do ma 

yo un Estatuto OrQ~nico Provtslonal, que dobl~ rcQtr a la Ha

ciOn mientras la asamblea leQlslattva daba término a la nueva 

carta. 

El 16 de junio se presento el provecto de Constttuc10n elabo

rado por Ponctano Arrtaqa, quien suscrtbiO, ademas. un voto -

particular. Mariano V~ne:, LeOn Guzman. José Marta del Cast1-

l la Volasco. Jase Maria Cortés. José Maria Mata Y. con resur

vas. Pedro Escudero v Echanove. A t1empe que los loQiSlddoros 

deliberaban, ol ré9imon procedio a la expcdicion de diversos

ordenamientos de car~cter reformista v fué haciéndose m~s os

tensible el enfrentamiento entre liberales V conservadoros, -

precursor de la QUerra civil. 

La Constitución fu& Jurada el 5 de febrero de 1857. primero -

por los conQreslstas y lueQO por el presidente. y el 11 de 

marzo se pramulQO can toda solemnidad. Apenas constituidos -

los poderes (el LeQtslativo el 8 de octubre y el Ejecutivo y

el Judicial el 1• de diciembre). se produJeron el pronuncia-

miento del 9eneral Félix Zuloa9a, conformo al Plan de Tacuba

ya (17 de diciembre); el 9olpe de Estado de comonfcrt -19; la 

prisiOn de Benito Ju~rez, presidente de la Suprema Corte de -

Justicia -19; el levantamiento del Qeneral José de la Parra.

de acuerdo con ol Plan de la Ciudadela (11 de enero de 1858); 

la libertad de Ju&rez v la hutda de COllOnfort -21: el noa.bra-
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miento de ZuloaQa como presidente por los sublevados -ZJ y la 
derOQaciOn de la ConstituciOn; mientras Benito Ju~rez, conver. 

tido en Presidente de la República por ministerio de la ley -

-z1. omprendta su viaje al interior del pats para or9antzar -

la defensa armada de la le9al1dad y dar principio a la Guerra 

de Tres Aftas. 

Dicha ConstttuciOn de 1857 se hnlla conformada de VIII Tltu-

los y 120 preceptos. Enfatiza que los derechos del hombre son 

la baso do las instituciones Y que el ser humano os libre o -

tqual ante la ley, en cuya virtud excluyo los tribunales esPQ 

ctales, los titules de nobleza Y los honores hereditarios; -

instituye el derecho do propiedad (que sOlo limita con censen 

timiento de su titular, por causas de utilidad pUblica. Pre-

vio indemnizaciOn); Y consa9ra las siquientes libertades; de

ensenanza, trabaJo, pensamiento, poticiOn, asociaciOn, comer

cio e imprenta: y para que éstos sean efectivos, prohibe: a-

Plicar retroactiva o inexactamente la ley, extraditar reos PQ 

llticos,celebrar tratados que afecten qarantles individuales. 

violar el domicilio Y la correspondencia, molestar a las per

sonas sin mandamiento escrito de autoridad Judicial. decretar 

el encarcelamiento do éstas por deudas de car6cter civil y hq 

corso Justicia por si mismas: en el Procedimiento penal orde

na: que nadie puede ser detenido, en exceso do 3 dias, sin -

que medie auto de formal Pris1on e 19nore el motivo (prchi--

biéndose el maltrato), el nombre de los testiQos de carqo --

(con quienes sorA careado) Y omita nombrar defensor (nombran

dole el Juez al de oficio, si no lo hace): reserva a los tri

bunales el derecho exclusivo de imponer penas {proscribe la -

"infamantes, inusitadas y trascendentales.,}; estatuye que na

die puede ser Juz9ado por el mismo delito dos veces, como tam 

poco prorr09ar el Juicio mas de tres instancias. 
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Todas estas 9arant1as. en caso de ser violadas. pueden recla

marse ante los tr1~unalcs federales: o suspenderse (con excep 

c10n d<e las que ase9uren la vida de 1 hon1bre. y s 1 empre por - -

tiempa limitado) cuando ocurren hechos que POn9an en peli9ro

la se9uridad social. Establece as1m1srno. que son mex1canos -

los nacidos dent.ro o fuera del ter1-1tor10. de padres moxica-

nos: \º los extranJeros Que obtent,1;1n cart.a de natural 1zac10n. -

adquieran bienes ratees en la República o tenc;ran htJos naci-

dos en esta. siempre que no m<1r:1flestcn resoluciOn de conser

var su nacionalidad: siendo sus obl19ac1ones en resumen: de-

fender lo~ intereses nacionales y contribuir p~ra los Qastos

públicos; los extranJcros disfrutan las 9arantias que estable 

ce la Constitucion y estb.n obl1qados a contr1buir r>ara el sos 

tenim1ento del Estado y a someterse a los fallos de los tribu 

nales mexicanos. Son ciudadanos de la República los meK1canos 

que hayan cumplido 18 anos siendo casddos. o ~1 s1 no lo son, 

y t.en9an modo honesto de vivir; las obl19ac~onos y derechos -

que a estos corresponden son los mismos atribu1d~s a les mex1 

canos y .. 'ldem:is. los s1c;ru1entes: votar y sur nom1nRdos para -

caroos de elecciOn pepular, inscribirse en el padron munic1-

pal, manifestando el medio ~ue tenoan para subsistir. Y deten 

der al pats, alistandose en el ejército o Quardia nacional; i.• 

pierden de toual forma su calidad: per adoptar otra. servir -

oficialmente a 9ob1~rnos extranjeros, o aceptar de éstos con

decoraciones, s1n permiso del conoreso. 

La soberan1a nacional ~eside en el pueblo y éste la eJercita

POr med1~ de los poderes establecidos en la Constituc10n: es

voluntad pepular oroanlzarse en RepObl1ca representativa. de

mocrática y federal. a cuyo efecto crea 24 Estados y un Terr1 

torio (y pr~veé la erecc1on del Estado del Valle de México. -

en caso de que el Distrlto Federal se traslade a otro sitio). 

DePOsita el Poder Le91slativo en el Conqreso de la UntOn, for. 
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mado exclusivamente por la Camara do Diputados, renovable ca

da bienio. que 1ntcqra con ciudadanos mexicanos en eJerctcio

do sus dorochos (uno par cada 40 mil habitantes), mayores de-

25 anos. desiqnados por elccc10n indirecta on primer qrado, o 

inviolables por las opiniones que manifiesten un ol desompeno 

del carqo: la Camara se reúne anualmente 2 pertocJos (ordina-

rtos) y, en sus recesos. cuando es convocada par la D1puta--

c1on Permanente (extraordinarto): a la primera sesiOn ordina

ria de cada ano (16 de scpt1cmbrol acudo ol Prostdonto de la

Republica para informar la situaciOn que QUarda el pats (y -

contesta el pro~tdente dol conorcsol. Dispone que el derecho

de iniciar leyes correspondo: al Presidente de la RepUblica,

a los diputados federales. a las LeQislaturas de los Estados

Y a los ciudadanos que soliciten permiso para usar condecora

ciones extranJoras; detallando e"ste proceso: una comtsiOn de

diPUtados, la cual estudio las iniciativas y formule dictamen; 

ta camara. en pleno. discute éste sin aprobarlo ni dcsaproba~ 

lo. y lo romito al Ejecutivo para que en un plazo de 7 dtas -

manifieste su acuerdo o dtsconformidad: en este caso. la ca-

mara se abstiene de votar Y lo turna nuevamente a la ComtsiOn; 

quo P.Uede reelaborarlo en base a las observaciones del presi

dente. y rcm1t1rlo por soQunda vez para su discusiOn; si es -

aprobado por mayoria de votos de los diputados presentes. se

conv1erte en le~·. pero en caso contrario sOlo POdrlil ser dtscu 

tido nuevamer.te el prOximo ano. 

Concreta en XXX fracciones las facultades del Con9reso entre

otras: admitir nuevos Estados o formar otros dentro de los -

que existen (en ambos casos precisara sus limites}; eleqir te 

rritorios en Estados (eY.presa los supuestos para ello); leqis 

lar en todo lo que 30 relacione con el Distrito y Territorios; 

expedir aranceles sobre comercio extranjero e Impedir que en

ol interno se establezcan restricciones onerosas; dictar le--
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r1timo. moneda. Pesos Y medidas: dar bases Parit que el EJocu

t1vo celebre emprestttos. aprobarlos. reconocurlos y mandar-

los paQar: expedir su propio roQlamonto interno y los relati

vos a la orQan1:ac1on del eJercito, 9uard1a nacional y ocupa

cion o enaJenac1on do terrenos baldlos: conceder o no9ar la -

entrada do tropas oxtranJoras Y la saltda de las nac1onales:

Permit1r la estadla en aQuas do la República, de escuadras e~ 

tranJeras; conceder amn1st1as. premios y recompensas len es-

tos dos casos par serv1c1os Prestados a ta Pdtr1a o a la huma 

n1dad}: crear Y supr1m1r empluos federaleti:, aument.1ndo o dis

minuyendo emolumentos; declarnr la Querra con bdse en los da

tos que presente ol EJocutivo; aprobar los s19u1entes actos -

de ésto: el presupuesto anual, los nombramientos de al tos fun 

cionarios (de hactunda, diplomattcos o militares) Y Jos trata 

dos internac1on.'lles: y expedir las leyes que sean necesart.:ts

para hacer efectivas estas atribuciones (facultades imPlici-

tas}. 

El Poder Judicial esta inte9rado par tros departamentos: la -

Suprema Corte de Justicia y los Tribunales de Distrito y de -

Circuito (los dos Ultimos or9anizados par una ley secundaria). 

La Corte esta formada par 11 ministros propietarios, 4 suplen 

tos, un fiscal y un Procurador Qeneral. nominados par eluc--

cton indirecta en primer qrado. duran en su puesto sets anos

Y sus facultades mas impartantes son: resolver los Juicios -

que se promuevan par leyes o actos de cualquier autoridad que 

violen las oarantias individuales. que ha9an lo propio con la 

soberanía de los Estados o que invadan la esfera de la activt 

Jad Judicial. 

DECRETO DE INTERVENCION, EH LOS BIENES ECLESIASTICOS DE PUE--
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"IGNACIO COMONFORT, Presidenta de la RepUblica Mexicana, a -

los habitantes de ella. sabed: Que en Uso do las amplias fa-

cultades que me concede el Plan de Ayutla, y considerado: 

"Que el Primer deber del Qob1erno es evitar a toda casta que

la nactOn vuelva a sufrir los estraQos de la querra civil; 

que a la que acaba de terminar y ha causado a la República -

tantas calamidades, se h~ pretendido dar ol car~cter de una -

9uerra relioiosa; que la opinion pública asuma el clero de -

Puebla de haber fomentado esa 9uorra P<>r cuantos medios han -

estado a su alcance: que haY datos para creer, que una parte

con~idorablo de los bienes eclestasticos se ha invertido en -

fomentar la sublevacton; considerando 19ualmente que cuando -

se deja extrav1ar POr un esplritu de sed1ci0n, las clases da

la sociedad quo ejercen on ellas POr sus riquezas una Qrande

influencia, no se les puede reprimir sino POr medidas de alta 

polittca, pues de no ser asl ellas eludirAn todo juicio y se

sobrependrtan a toda autoridad: considerando. en fin, que pa

ra consolidar la paz y el orden püblico es necesario hacer co 

nacer a dichas clases que hay un gobierno justo y enérgico. -

al que deben sumisión, respeto y obediencia: he venido en de

cretar y decreto lo siguiente: 

''Art. 1 • Los Qobernadores de los Estados de Puebla, Veracruz

Y el jefe pelltico del Territorio de Tlaxcala, intorvendrAn a 

nombre del QObierno nacional, los bienes eclesiAsticos. de la

diOcesis de Puebla. sujetAndose con respecto a esto a un de-

creto especial que arreQlar~ esta intervenciOn, 

(11) Mfuc:ico a Través de los Si9los. Tomo V. Publicaciones

Herrerias. HAxtco 1930, pa9. 136. 
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"Art. z• Con una parte dP- dichas bienes y sin d"satender los

ObJetos piadosos a que están dedicados, se indemnizará a la -

RepUblica de los oastos hechos para reprimir la reacc10n que

en esta ciudad ha tenn1nado; so indemnizará toualmente a los

habi tantes de la misma ciudad v los perJu1c1os y menoscabos -

que han sufrido durante la querra Y que pre'Jiamento .Just1f1-

carán. Y se pensionar& a las viudas. huCrfanos y mut1lddos. 
que han quedado reducidos n es~e estada par resultado de la -

misma querra. 

"Art. 3• l.a tntervenciOn decretada en el articulo primero, -

continuará hasta quo a Juicio del oobierno se haya consolida

do en la nacton la paz y el orden püblico. 

"Por tanto, mando so imprima. publique Y circule Y so le dé -

el debido cumpl1mtento. 

"cuartel General en Puebla, a 31 de marzo de 1856. -I. Comon

fort. - Al c. Manuel Harta Sandoval, Oficial Mayor encaroado

del despacho del Ministerio de Guerra y Harina Manuel Merla -

sandoval". 

comonfort expidió una declaración que docta asl: 

l.a obra del conoreso salto par fin a luz Y se viO que no era

la que el pals quer1a Y necesitaba. 

"Aquella Constttucion de 1824 que debla ser iris do paz V 

fuente de salud que debla resolver todas las cuestiones V aca 
bar con todos los disturbios, iba a suscitar una de las mayo

res tormentas POllticas que Jambs han afltqtdo a México. Con

alla quedaba desarmado el poder enfrente de sus enemi~os, V -

en ella encontraban éstos un pretexto formidable para atacar-
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el POder: su observancia era 1mpeslble. su tmpepularidad era
un hecho palpable; ol QOblorno que liqara su suerte con olla, 

era un 9ob1erno perdido. V sin ombarqo, yo promulqué aquella

Constttuctón parque mi dobor era la loY de mi qobterno y el -

titulo de mi autoridad no me confer1a ln facultad de rechazar 
aquel c0di90; me ordenaba simplemente aceptarlo y publicarle; 

y as1 lo hice con la convtccton do que na llenaba su obJeto,

tal COITIO estaba concebida. 

El 11 de marzo so pramuloO solemnemente, POr banda nacional.

la constituctOn firmada Y jurada el 5 del mes anterior: con -

tal ITIOttva pObltca el oabterna manifestó a la nación, en que

daba cuenta del usa que habla hecha do las facultades omn1ma

das de que estaba investida. encerrando en breve cuadro todas 

las dispesiciones que habia dictado en los diversos ramos de

la administración". (121. 

El 17 del m1s1T10 se expidió un decreto ordenando que los fun-

ctonartos, autoridades y emPloados, tanto civiles como milito 

res de toda la Repübltca jurasen la ConstttuciOn, en la inte

lioenpia que los que a olla se neoason no POdr1an seouir de-

sempenanda sus respectivas funciones y se preventa igualmente 

que los dtas en que se efectuase la ceremonia se tuviese coma 

festividad nacional, Y como talos fuesen celebrados con las -

manifestaciones convenientes. El senar Portilla hace notar -

que en aquel decreto se revolaba entusiasmo POr el nuevo cOdt 

90, que estaba muy lejos de sentir el jefe del Estado, quten

tal vez le expidió par un acto de conde~cendencia con el mi-

nistro del rama POdr~ ser as1; pero es la verdad que aquella

disPOsiciOn ninQuna novedad ofrecta. pues entraba en tradiciQ 

(12) . HéXica a Través de los S19los. Tamo V. paQ. 331. 
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nes de la RepUblica de tal suerte. que s1 Comonfort so hubie

se nec;ra:to a darla. habrlase tnt"!lrPretado su conducta como un

QolPe de Estado, Y desde entonces se hablan prec1p1tado los -

sucesos de que fu6 teatro el pats ~ ttnes de aquel ano. Sea -

esto lo que fuere el 1nmcd1ato resultado que produJo el decre 

to del juramento fuo una serie de rePUQnantes c.•sc.\nl.lalo:i1, nue 

va táctica de la reacc10n clerical. que 1nhab1l para triunfar 

en el ~erreno de las armas. de las d1scus1onos o de la P011tl 

ca. trato de explotar to quo de mtJ.:¡ santo respetable en la -

conctencta humana, la!!i creenc:tas rel 101osa~ paco ilustradas -

de una Qran parte del pueblo mexicano. ast como ciertos respq 

tos sociales que no todos tenian valor de ~frontar. 

LA REFORMA 

"La ú.ltima etapa de la QUerra de la Re(orma t:omenzo con la ba 

talla de Penuelas. en A.quascalientes. donde Jesus Gonzalez 

Ortega derroto al Qeneral conservador Silverio Ramirez qu1en

con tres mil hombres marchaba rumbo a GuadalaJara para 1neor

porarse a MiramOn. 

Esta victoria Produjo la toma de A9uascal1entes POr los lide

res v les abr16 el camino hacia ~l Bajio. para cambiar sus -

operaciones con el ejército del Centro. MiramOn. al conocer -

esta noticia. salio rumbo a México: dejo en Guadalajara una -

quarniciOn de 5 mil hombres, a las Ordenes del Qeneral Severo 

del Castillo. militar de carrera. s~9uramente con la idea de

proteoer a la ciudad frente a los hacheros (ch1nacosJ de Ro-

jas: v estableció su cuartel o;ienerail en 1.a9os". {1.l) • .:. "> 

(131 1.a Reforma. Enciclopedia de México. Tomo II. pa9. 196 
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Todo Julio se ocuparon OQa:::on v Zaraoo:a en cerrar el camino

hac1a Man:an1llo a las huestes reacc1onarl&s derrotadas en ~

S1naloa. nuentraG MiramOn permanuc1a 1nact.1vo en Laoos. Esto

paso a Leon. en JU11o. ante la proximidad de Zaraoo:a, cUYd -

dlVislOn ~o dospr·cnd10 del <;irueso de las tropas que atacaban

ª GuadalaJara y a marchas forzadas sc r~un10 con Gon:::aloz Or

teoa. Hientr<t.s tanto, C>Qa:::On. Valle y Vuoa olud1eron el comba 

to frente a la caPltal tapatla y se reconcentraron en Santa -

Anna Acatl.\n en espora do los acontecimtontos que pronto so -

desarrollar1an en ul AaJlo. a principios de aoosto va se ha-

b1an reunido 10 mtl hombres do Con:::ale::: Orteoa. Zaraooza. Be

rriozabal y Doblado. H1ramon se retiro rumbo a Ouerétaro. pe

ro el dla 10 tuvo que representarles combate en Silao. por -

Prtmora ve::: sin plan proconc~btd. ta batalla fué rAP1da. ruda 

y sanorienta: después de 3 horas la tnfantorta conservadora -

quedo diezmada, do;ando en poder do los liberales baqaJes, -

las muntc1ones, los pertrechos y toda la artillerta. La caba

ller1a const1tuciona11sta. al mantlo ae CarbaJal. batió a los

lanceros de HeJla. HtramOn escapo con su escolta y se incorpq 

ró a una partida de Jinetes que hulan rumbo a Ouerétaro. has

ta dqndo lleqO la persecución de los liberales. Orteqa, que -

tuvo como 1U1"11ertententes a Iqnacio ::araqo:::a e Ionacio Alato-

rre, puso en libertad a los oficiales prisioneros. a pesar de 

que alqunos de ellos hablan sido perdonados on Loma Alta y Pq 

nuelas. Deqollado. que habla renunciado al ministerio de Rel~ 

c1ones Exteriores para reasumir la Jefatura del ejército libo 

ral. previo a Conzhlez Orteqa de que en lo sucesivo todos los 

~enerales, Jefes Y oficiales reincidentes deberlan ser pasa-

dos a lao armas, 

El ejército liberal emprendió su marcha sobre Mexico. pero al 

1loqar a Querétaro volviO hacia Cuadalajara, per Ordunes do -

Deqollado pues era prefertble derrotar primero al ejército --
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conservador que QUarnec1a GuadalaJara, y lueqo atacar la capi 

tal, que no POdrta res1st1r un lar90 sitio. Sin embarQo, los

const1tuc1onal1stas no d1spon1an d& fondos para mantener y -

pertrechar a la tropa. que hacia tres meses marchaba y comba

tla rudamente desdo Zacatecas hasta Qucrétaro. y esta ve:, -

tenia quo transitar nuevamente par el BaJlo. on plena temPOra 

da do lluvias. par campas conv~rt1dos en loda:alcs. Para reme 

diar esta situactCn. el Qoncral Manuel Doblado, con el censen 

timtonto de Dcqollado. decidlO aPOderarse de los valores que

el qeneral liberal l9nacio Echeqaray llevaba par cuenta de -

unos comerciantes a Tampico. A esto acto. que violaba el ho-

nor del oJórcito reformista, S1QU10 la devoluc1on do casi me

dio millón do pesos al mtn1stcrto brttán1co Hathews, disttn-

c10n que reprocharon a Deoollado sus proplos oenoralos. y un

Plan de éste Para loorar la paz, a base de desconocer a Jua-

rez y establecer una nueva Constituc10n con 1noerenc1a de los 

miembros del cuerPO diplom~tlco, 

Dostitu1do como Jefe del cJerc1to y procesado POr el presiden 

to Jubrez. recib10 lo desoprobac10n de sus antiouos subordina 

dos: Leandro Vallo y Guillermo Prieto. con frases compasivas; 

Gonzaloz Ortooa y Doblado. con serenidad; o Ionacio L. Vallar 

ta, con violencia. f"ué relevado i:>or Josus GonzAlez Orteoa. 

Los fondos de la conducta de Laouna Seca permitieron a los 11 

berales, contramarchar sobre GuadolaJara. a donde lleoaron el 

Z2 de septiembre de 1860. reforzados en san Pedro Tlaquepaque 

POr las fuerzas de Jaltsco a las Ordenes de OQazOn; eran en -

total ~O mil hombros. con 1~5 piezas de artiller1a. 

El sltio se prolonoo hasta fines de octubre. La defensa, en-

carnizada, estuvo dtdr1o1da por el oenerol Severo del Cast1-

llo, al frente de 5 mil soldados de linea Y varios orupos de

voluntarios (como el batallón Blancarte}, fanatizados par las 
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Pródicas clericales. De hecho dlriigtO las acciones el Joven -

Qoneral fronteri:o IQnacio Zaraoo:a, pues Conz.\le: OrtoQa es

taba qravcmcnte enfermo. ~ara<;oza propuso condiciones honro-

sas a los s1t1ados, que óstos so apresuraren a aceptar. Mar-

que;: que estaba en las Qoterns de Guadal.;iJara, intente> parla

mentar, pero fuó derr·otado en ZapetlaneJo, con pérdida de J -

mil pr1:11onoros Y 18 c11nonus. M1r.:1mon so aPOdcrO de Toluca el 

S de diciembre e hizo prisioneros a los 9enorales Borriozabal 
Y Deoollado. Este ülttmo. mientras se le abrta proceso, andu

vo de su acompat\ante. El caudillo conservador contaba con los 

oficiales del antiquo uJórcita santanista, que no hablan muec 

~o en los tres anos de lucha. pero no disponta de dinero. Pa

ra adquirirlo, el Jefe do la polic1a do México, Laoarde, alla 

no la casa de Mr. Barton y so aPOdorO do $630 mil pesos perto 

nectentes a la leonciOn tnolcsa, dostlnados a los tenedores -

de bonos do esa nactonal1dad. y pudo asl equiparse el oJérci

to que salio a enfrentarse a Gonzalez Orteoa. ya en marcha ho 

eta MéX1CO. 

Los contendientes se oneontra1·on en c:alpulalpan. La tactica -

del ~audlllo reacc1ondrto, bien conocida por los Jefes 11ber.o 

les. cons1stta en librar al maxtm~ esfuerzo sobro un punto p& 

ra romper su unidad, aprovechar rápidamente ese efecto y con

sumar la victoria. Para rccontrarectar ese método, Leandro V~ 

lle y José Justo Alvarez propusieron al oeneral Zaraooza que

la infanterta constitucionalista retrocediera paso a paso, -

disputando el terreno dol enemioo de manera de atraer sus es

fuerzos, hasta el momento en que, cmpe~ado el advorsar10 en -

esa forma y direcciOn, sufrió reveces debido a que sus fuer-

zas eran muy suportares en nümoro atacaran el flanco del dis

POSi tivo contrario.Aprobada la idea la v1spera de la batalla, 

Gonz&lcz Orteqa, ya repuesto de sus males, se dispuso a dir1-

91r las operaciones. 
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El 22 do d1ctembro de 1860 la victoria liberal fue completa:

no quedaron del enemioo mós que orup0s en fuoa. alounos dis-

puestos a soouir la ouerra civil, como lo hicioron Harquez, 

Cobos Y HeJ1a, quienes buscaron refuoto en la Sierra Gorda: -

Hiramon Jle~O a Héx1co y perman~c16 el ~JcmJ>O 1nd1spensdble -

para escribir una carta al oeneral Leandro Valle, su antiQuo

companero de colcoio ~id1éndole ver a su familia. 

El ZS do diciembre hizo su entrada triunfal a la cap1tal de -

la Rep~bl1ca el eJercito de la Reforma. entre vttores Y acla

mactones de la multitud. et t' du enero de 1861 lleqO a Mex1-

co el Presidente Benito Juórez y fue recibido por el pueblo -

con ioUftl entustasrno. Su nuevo ministerio quedo formado PDr -

Francisco Zarco íRclactone~). Ionac10 Ramirez (Justtc1a, Ins

tn.iccton Pública y Fomonto), Jesus Gonzólez Orteoa (Guerra Y

Harina) y Guillermo Prieto (Hacienda). 

Hubo pro?Osic1ones para suspender las hospitalidades en no--

viembro de 1860. Lil vtspora de la batalla de Estancia du Vd-~ 

cas, H1ramon y OeQollado se entrevistaron en la Calera. éste

planteO como soluciOn del conflicto el reconocimiento POr par. 

te de los conservadores del orden constituc1or.al. pero aquél

no acePtO. En marzo de 1660, a ratz del sitio do Veracruz. Ml 

ramón propuso la paz: se reun10 una comisiOn mixta inteQrada

POr los conservadores l~idro Diaz y Robles Pezuela. Y los li

berales Qeneral Santos DeQollado Y José Emparan: la base pro

puesta fue que el cuerpe dtplomattco acreditado en HDxico ar

bt trara en el confl1cto: pero Juaroz rechazo la propuesta. 

p.:ir conGidorarla indecorosa para la d1Qn1dad nacional Y con-

trapuso que se hiciera uraa consulta al pueblo POr medio del -

conQreso constituido conforme a la Carta Maona do 1857. Mira~ 

m6n rechazo la iniciativa del Conoreso liberal, En. •epti-.ibre 

ie 1660, Gonzalez ortega ofreció la paz al oeneral conserva--
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dor Severo del Castillo, en ocasion del sitio de cuadalaJara, 

suqir1endo reformas con~titucionales y la elim1nac10n de Jua

rez. aunque todo ello con obsorvanc1a de lo establecido por -

la ConstituciOn al respecto. En octubJ"e siouiente, Deoollado

ins1st10, en carta d1r1Qida al encarqado de neoocios de lnQlQ 

terra, H. Mathow. en la intervenciOn del cuerpo diplomatico -

para la pac1f1caciOn del pats. 

El 6 de abril de 1859 el senador Robert Helune, nombrado embQ 

Jador de los Estados Unidos ante el Gobierno do Juaroz. pre-

sentO en Voracruz sus cartas credenciales e hizo votos por el 

tr1unfo de los Principios liberales. Esto causo en el bando -

conservador un hondo impacto Y aumento considerablemente la -

fuerza moral del partido reformista. El reconocimiento norte~ 

mericano al réoimen constitucional compenso ol apoyo que des

de ol inicio de la lucha, prestaron las potencias europeas, y 

en particular el qobierno de Francia y Espana. al bando con-

servador, 

El pres1dente JuArez nacionallzO los bienes dol clero; Mar--

quez .quien fué enjuiciado por ello, so apoder6 de $600 mil Pe 

sos de una conducta que se encaminaba al puerto de San Blas:

Hiramon celebro una ruinosa operación de aqio con la casa do

Jacker. que orioinO posteriores reclamaciones diplomaticas, ·

precursoras de la intervención extranjera. 

El presidente Ju~rez desautor1zO ese comportamiento. Los tra

tados internacionales propalados por uno y otro bando, el --

Hon-Almonte con EspaAa POr los conservadores Y el HcLane-Ocam 

po con los Estados Unidos. por los liberales, que no pasaron

del terreno de las noqociacionos. porque Jam~s lleqaron a ra

tificarse, no fueron sino arbitrios desesperados ·a que acudio 

ron ambos partidos para procurarse fondos y apoyo, aOn a ries 



QO de comprometer con ello la inteQrtdad del territorio y la
soberanta nacional. 

Los conservadores restablec1eron el orden Jurtdico Prevalo--

ciente hasta antes del tr1unfo del mov1mtento do Ayutla. dero 

Qando las d1sp0s1c1ones reform1stas que lo habtan vulnerado.

Los liberales extremdron el proceso de cambio. exp1d1endo er,

Veracruz un cuorPO de d1sPDsic1ones denominadas Leyes de Re-

forma. culminaciOn. ideoloqla y doctrina del mov1m1ento libe

ral. Gracias a ollas, se consumo en Hexico la soparac1on do 

la Iolesia Y ol Estado: 6ste adquir10 una ftsonomla moderna Y 

afirmo su personalidad autonoma frente a las dem~s naciones 

de la comunidad internacional. La lucha del pueblo mexicano 

PDr cmanciParse de la influencia clertal. condujo a la secul~ 

rizacton de las instituciones nacionales, pues el obJottvo -

esenc1al del mov1m1ento de reforma. fué la emanc1paciOn del -

Estado de la tutela de la ioles1a y el funcionamiento do una

IQlesia libre, dentro de una sociedad laica. 

En Julio do 1859, on Veracruz. el Qobterno do Juaroz lanzo un 

manifiesto a la Nac10n, en el qu~ anunciaba la prOxima OkPedt 

cion de divorsas leyes oncamtnadas a dar unidad V viQ1lanc1a

al ideario de la causa reforminta. Decla eso documento; para

POner un término def1n1tivo a esta QUerra san9r1enta Y frat1-

cida. que una parte del clero esta fomentado hace tanto tlem-

PO en la Nac10n, par sOlo conservar los intereses V prerOQa

tivas que heredo del sistema colonial. abusando escandalosa-

monte de la fuerza que la dan las riquezas que ha tenido en -

sus manos y del ejercicio de su saQrado ministerio, y desPD-

Jar de una vez. a esta clase de ulomentos que sirven do aPOYO 

a su funesto dominio, cree 1nd1spensable. (ol Cobiorno) decla 

rar: 
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1• Adoptar como reola invariable, la m~s perfecta indepen
dencia entre los neoocios del Estado y los puramente ecle
S lá3t lcos. 

z• Supr1m1r todas las corp0raciones do rcouloros del scxo

mascul1no, sin cxcepcton alouna, secularizAndose los saco~ 

dotes que actualmente haya en ellas. 

J• Ext1nouir ioualmento las cofradias. archicofradtas, her 
mandados Y en oeneral todas las corPOrac1oncs que existan• 

de esta naturaleza, 

4- Cerrar los noviciados en los conventos de monjas, conser 

vandose las que actualmente existen en ellos, con los capi 

tales o dotes que cada una hoya 1ntroduc1do y con las asig 

naciones de lo necosar10 para el servicio del culto en sus 

respectivos t~mplos. 

s• Declarar que han sida y son propiedad do la NaciOn to-

dos los bienes que hoY adm1n1stra ol clero secular y reQu

lar con diversos titulos. asi como ol excedente que ten9an 

lOs conventos de monjas, deduciendo el monto de sus dotes, 

y enaJenar dichos bienes. admitiendo en pago de una parte

de valor, titulo de la deuda PUblica Y de capitaltzaciOn -

de empleos. 

6~ Declarar, per Ultimo, que la rcmuneracton que dan los -

fieles a los sacerdotes. asl por la adninistraciOn de lcs

sacramuntos. como por todos los demas servicies eclesiast! 

cos: cuyo producto anual, biera distribuido, basta para a-

tender ampliamente al sostenimiento del culto y de sus mi

nistros, es objeto de convenios libros entre unos Y otros, 

sin que para nada intervenga en ellos la autoridad civil. 
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El 1Z de Julio se diO a conocer profusamente el manifiesto y

eso m1smo dla se oxp1diO la Ley Sabre Uac1onal1zaciOn de los

Bienes del Clero Y SoparaciOn do la IQlesia y del Estado; el

Z3 de julio, la del Matrimonio Ctvtl: el 31 do la Seculertza

cton de Cemontortos: el 11 de aQosto. la que íiJa el Calenda

rio do Fiestas Laicas: Y el 4 de dtc1cmbro do ie&o. la de Li

bertad de Cultos. Las sectores reacc1onarios se sintieron le

sionados en sus intereses p0r la nueva leq1slac1on. 

La Querra ctvil se exacorbO. El ep1scopado formulo und protes 

ta, dosconoc1endo todo derecha al qob1orno liberal Para decre 

tar afectaciones a los btcnes del clero. Las leyes do Reforma 

afirman asimismo 01 animo combativo de los liberales y su con 

fianza en la victoria final. El resultado pract1co do la nue

va loqislaciOn. consistiO en aQrupar en torno al qobtcrno --

constitucional. con el se~uelo de la nactonalizacton y venta

do los bienes del clero. a fuertes intereses econOmtcos. los

cuales, con miras al futuro, se solidarizaran estrechamente -

con el destino de la causa ltberal. Concluida con la Guerra -

do Reforma, ol QObierno de Juarez so instalo en la capital de 

la RopOblica en enero de 1661. Una do las primeras medidas -

quo adopto fuó expulsar del pa1s al arzob1sp0 Lazara de la -

Garza: a los obispes Clemente de Jesus MunQula, Joaqu1n Ha--

drid. Pedro Barajas Dtaz, asl como al embaJador do Espe~a. Jo 

aquin Francisco Pachaco V al nuncio aPOstOl1co Luis Clementi. 

Mas tarde se planteo el Problema do detorminar al Qrado de va 

lidez canstituc1onal de las Leves de Reforma en· su con~unto.

pues fueron expedidas sin contar con el concurso del orqano -

le9islativo competente. aunque tuvieron viQcnc1a y fueron san 

cionadas desdo el principto p0r la op1n10n nacional V paste-

riormente Por el Conqreso. cuando esto estuvo en aptitud de -

volver a funcionar. En 1673 fueron elevadas al ranqo de nor--
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mas constitucionales Y quedaron incorpara~as a l~ Constitu--
=ion de 1857 en calidad de adiciones y reformas. El texto de

finitivo que se diO n dichas mod1f1cacioncs fue el siouientc: 

"Art. 1• El E!itado Y la Iolesia son independientes entre al.

El Conoreso no puede dictar leyes establec1~ndo o prohibiendo 
rel1oiOn alouna. 

Art. z• El matrimonio es un contrato civil. Este y los dem~s

actos del estado civil de las personas son de la exclusiva -

competencia de los fun~ionarios y autoridades del orden civil, 

en los términos prevenidos por las Leyes, Y tendr~n la fuerza 

Y la validez que las mismas los atribuyan. 

Art. 3• Ninouna institucion reliqiosa puedo adquirir bienes -

rateos, ni capitales impuestos sobre éstos, con la sola excoP. 

ciOn establecida en el articulo 27 de la ConstituclOn. 

Art. 4• La simple promesa de decir verdad y de cumplir las o

bl1oaciones que se contraen, sustituir~ ol Juramento relioio

so. con sus efectos y penas, 

Art. s• Nadie puedo ser obligado a prestar trabajos persona-

les sin la justa retrlbucton y sin su pleno consentimiento. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ntnoün con

trato. pacto o convenio que tcnoa POr objeto el menoscabo, la 

pbrdida o el irrevocable sacrific~o de la libertad del hombre, 

ya sea par causa de trabajo, de educaciOn o de voto relioioso. 

La Ley, en consecuencia. no reconoce Ordenes mon~sttcas, ni -

puede permi~lr su establecimiento. cualquiera que sea la dono 

minaciOn u objeto con que pretendan er19irse, Tampaco puede -

admitir convenio en el que el hombre pacte su proscr1pcton o-
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dest.iol"'ro." 

Debido al triunfo do los Pr1ncip1os reformistas, la lqlesia -

quodO supeditada, en lo temperdl. a las normas Jurid1cds ema

nadas del Estado, y su acc10n, que desbordaba a terrenos aJ~

nos a su misiOn puramente esp1r1tual, se vio r·astr1no;aida ._ -

los Justos limites que le 1mr.-one. en la esfera c1v1l, la su-

premacia del poder reQulador estatal; en lo economtco, la do~ 

amort1zac1on Y nac1onaltzaciOn de los bienes del clero produ

jeron ol efecto de restituir al patri1non10 do la Nac1on la e

norme rtquoza que representaban las propiedades y capitales -

impuestos que la 1Qlesia mantenia se9reqados del torrente ctr: 

culatori do los bienes CU\'O 1ntcrcamb10 da fuflrza al comercio. 

a la industria y en qenoral a la actividad econOmica de los -

pueblos; en lo POl1tico, la libertad individual Y la toualdad 

ante la Ley reemplazaron a los s1stP.mas de discrimtnacton so

cial. sustentados en razones de estirpe. de casta o de POS1-

c10n económica prtvileq1ada. La Reforma marca pues el transi

to de un antiquo rc91men de autoridad absolutista Y do privi

leqios. a un nuevo orden de llbertad y de iqualdad ante la -

Ley para todos los mexicanos. 

EL CLERO V EL GOBIERNO. 

"El Heraldo. P6r10d1co que so publicaba en Moxico. diO a luz

el 11 de mayo una correspondencia de Puebla. en que se habla" 

ba de la conducta imprudente quo observaba el clero llamando

demaqoqos y protestantes a todos los que roqaban a los obis-

POs. corriQieson a sus subordinados. que haciendo un uso inde 

bido del pUlptto. prodicabdn la discordia entre el pueblo y -

el qob1erno." C 1/1). 

114) Mbxico a Través de los S1qlos. TOftlO l. Capitulo V, -

P.:lfJ. 147. 
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En la misma correspondencia so decia. quo ol obisPO do la dio 

ces is habla Predicado. como de costumbro. en la iolesia del -

Esplr1tu Santo. Y quo en su sormOn habla echado a volar estas 

palabras suversivas: con bastante dolor voo que ol pueblo --

cristiano mira con desprecio que se atente contra los bienes

ecles1ll.sticos. Palabras que no podian tenor mtlis sionificado -

que mover el fanatismo del pueblo, cmpuJ~ndole a la subleva-

ciOn y a la ouerra. El oobierno dispuso inmediatamente que ol 

obisPO fuese desterrado del PBis: en efecto. el dia 12 a las

doce y media del dla, se le Presento seoUn él mismo refiere.

el oeneral don Manuel Chavero, seoundo cabo de la comandancia 

oeneral de Puebla, don Juan B. Traconis. un oficio del alcal

de de un pueblo en que se le comunicaba que un eclesiastice -

so habla expresado on el pQlplto con oKaltaclOn sobro las co

sas PDliticas, Y que como ésto sólo POdla haberse hecho por -

orden del prelado, quedaba ésto desde lueoo en clase de preso. 

para salir a las tres de la tardo de aquel mismo dla rumbo a

Veracru~. Y fuera de la Repüblica. a cuyo fin permanecieron -

dos oficiales con orden de no sopararso de su lado. As1 se h1 

:o; a la hora citada, sacOscle en un coche en medio de tropa

armad~ y de una multitud de pueblo que so aoolpaba en las ca

lles a presenciar tan eKtraord1nar10 espectaculo, El obispo 

fu6 escoltado hasta Veracruz por una fuerza de caballeria a -

fas Ordenes del 9eneral don Mariano Horett, siendo tratado en 

el camino con toda clase de considuracionos, 

En Veracruz, se hospedó en la misma casa del oobernador, don

Kanucl Guti6rrez Zamora, quien le deJO en libertad para reci

bir toda clase do visitas: el 20 de mayo fué embarcado rumbo

ª La Habana; y do alli se dirioiO a Roma en donde fijó su re

sidencia, 

I. Representación dirioida al presidente Comonfort fechado en 
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Jalapa el 16 de mayo. 

MOVIMIENTOS REACCIONARIOS El'I NOVIEMBRE V DICIEMBRE DE 1856. -
(15) 

Si la reacc10n sufrtu un rudo oolpe en ol segundo pronuncia-

miento de Puebla. sucumb1ondo a las tropas del gobierna dos-

~ués de una lucha desesperada, no par oso ol partido que ci-

fraba en ella las osperan:as do triunfar sobro las reforma, -

aminoro sus esfuerzos para llooar al objeto final do sus doso 

os y amb1c1ones ... Pruóbanlo suficientemente las diversas ac

ciones de guerra de m~s o menos tmPDrtancia, que se vortfica

ron en la seounda mitad de noviembre y primera de dtciembro,

Y de que haremos un susc1nto relato para que so pueda tenor -

ldoa del estado a que habta lleoado la situaciOn on aquellos

dlas. 

Teatro de nuevas tropel tas fue Pachuca, en donde entro el 13-

de noviembre el pronunciado Cebos. a la cabeza de doscientos

hombros. llevandose en clase do prisioneros a varios 1nd1v1-

duos .que no pudieron satisfacer las respectivas cuotas de un

préstamo que impuso. El 20 fue asaltada la Villa de Vautepec

PDr una numerosa gavilla do ladrones, que saquearon la PObla

ciOn v comet1eron toda clase do desordenes. El cabecilla Pa-

tron. que vio frustrada su esperanza de tomar a Tlapa par la

resistencia. que all1 oncontrO. corriendo ioual suerte en Huo 

JUaPan. se retiro a la Hixtoca reconcentrdndose en Acatl~n el 

Grande. de oJondo fue a incorpararse con sua campaneros en Iz~ 

car de Matamoros. Por su parte Hejta se babia replegado a Xt

cho. después de haber permanecido dos dtas en San Luis de La-

(15). .• México a Través de los Siolos.Tomo V.Cap. X. paQ. 216 



Paz, haciendo otro tanto Don Juan Llaca, que ocupaba a San Jo 
sé de lturbido, Y siendo derrotada una fuor~a de doscientos -

hombres, que el primero de dichos Jefes mandaba al D1strtto -

de Tacanhuitz en San Luis Potosi. Va antes. fuerzas de Vica-

r10, hablan asaltado el pueblo do Tet.ecala. l.!n donde cometie

ron multitud de atentados contra los vecinos paclf1cos. 

El General Jun9uito part.1c1paba do Jalapa. que la 9av1lla a-

caudillada p0r Jofre. Vh~oz y otros curas habi3n ocupado lx-

huac~n. rettrandoso a Topoyahualco. en uniOn de la 9avilla 

del cura GOmo~. al saber que machabdn a batirla tropas del QO 

bierno. El 23 do noviembre don Manuel F. Soto disperso una -

partida reaccionaria que su habla aP'Oderado de Huachinan90. -

obli9ando a sus prtnctpoles habitantes a que levantasen un a~ 

ta do pronunciamiento. En San Crist.Obal Ecatepec los vec1nos

resist1oron Y derrotaron una banda reaccionaria, que trato de 

aPOderarso del pueblo. Cabos ocupO a Teot1huac~n reco<;J1endo -

caballos. armas y dinero, diriQindose lueQo a Toxcoco, en don 

do ejecuto los mismos atontados. Vicario se9ula entretanto ro 

corriendo los distritos de Cuernavaca Y Cuautla. causando mul 

titud de desordenes, no obstante la persecuciOn que le hacia• 

el Qenerel Haro. quien la<;1rO rechazar el ataque diriQido con

tra Cuernavaca el 8 de diciembre. 

En un encuentro p0ster1or. Vicario fue derrotado par fuerzas

de Alvarez. El 5 ataco Ar1za a zonQolico, {Estado de Vera---

cruz), y fué recha~ado par el vecindario. sucediendo lo mlslllO 

a una fuerza de trescientos pronunciados quo aLacaron a Tenan 
QO (Estado de México), y a otra que, desprendida de Zacapeaz

tla, intento apoderarse do San Juan de lo$ Llanos. El 13 de-

rrotó en cuitlaloya al comandante del batallOn don HiQuel Han 

Jarrez, una partida de ciento cincuenta infantes Y ochenta -

dre9ones. El periódico oficial de Veracruz participaba a la -
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vez que el vecindario do Avanualulco, habia batido V derrota

do una Parttd.:J. mandada POr ol espanol M<1ntecOn. El 20 comun1-

caba de Porote don Josb AraQo. que Zacapeaxtla se habla some

t1do al QObiorno pidiendo que so le concediese una fuerza de

clncuenta hombres de los mismos vecinos para defenderse de -

los indios. V volver a pertenecer a s~ antiQua cabecera. San

Juan de los Llar.os: con este motivo ocuPo la peblacion el Qe

neral JunQuito, dictando varias d1spesic1ones para tranqu1l1-

zar a los que hab1ftn empunildo las armas contra el orden ~sta
blecido. 

51 la reacción habla reconcentradc especialmente sus operacio 

nes en los Estados de Ouerétaro, Veracruz. Puobla v Hexico. -

soQUn se ha vista. no PDr eso doJaba do trabaJar act1vamonte

en puntos m~s lejanos: en A9uascal1entes estallo un motln, -

que pronto fué sofocado, merced a las medidas anticipadamente 

tomadas POr el Qobernador Ter~n v el Jefe P011tico Rodr19Uez. 

stendo reducidos a pr1sion la mavor parte de los sublevados. 

En Zacatocas, la= autoridades sorprend1eron una cantidad do -

parque destinada a un movimiento en que los conservador·es con 

taban. se90n so dijo, con una parte de la Quarnic1on. De H1-

choacén, ol coronel don Vicente Ramirez comunicaba la derrota 

de la Q8Villa de Antonio Mart1nuz en la Cuesta du los Otale~. 

En ~amera estallo un rnotln que pudo ser 1·epr1mtdo. después de 

dos horas de fuo90. par el comandante don Jos~ Marta Centro-

ras. En ChaPala (Jalisco) hubo una sublevaciOn de tndi~enas -

pidiendo la divisiOn de tierras. extendi&ndose los desordenes 

al mismo Estado. fu& invadido par dosct~nto~ bandtdoe 4ue al

Qrito de "lreliQiOn y fueros!" cometieron multitud do desor-

denes, hasta que alqunos vectnos so armaron contra ellos v -
las pusieron en fuoa. Escenas Gemejantes se Vleron en los puo 

bles do Tapalpan. Ti:apan. Yahualica, AmatttlAn V Tala: v POr 
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último, el per10d1co oficial de S1naloa hablaba de la multi-

tud de qav1llas que infestaban los alrededoreu de Culiac~n. -

en donde penetraban alqunas veces en qrupos produciendo Qran

deu alarmas entre los habitantes pacificos. 

"El movimiento desencadenado el 20 de noviembre de 1910 ofre

cia ampltas qarantlas a todou para luchar par la libertad y -

la justicia social Y muchos qrupos de cntOlicos que estimaban 

que sus libertadeu hablan quedado coartadas con las Leyes de

Reforma y disposiciones derivadas de ellas consideraron que -

habla lleqado el momento oportuno de luchar por lo que consi

deraban sus libertades esenciales". (U!I. 

t..A IGLESIA EN l.A RE'VOLUCION MEXICANA. 

"El pr09rarna del Partido Liberal Mexicano, de 1906, tenla un

tono anticlerical. que hubiera pedido avisar a la Iqlesia de

que, en caso de un cambio polltico habr1a que tener mucho cu1 

dado de no perder el favorable ambiente de afecto. obtenido -

como fruto de tanta prudencia de ambos lados." (17t. 

"'Puede decirse que las actividades civicas y pol1ticas de los 

catOlicos en Hextco hasta el ano de 1911. o sea. cuando sed~ 

{16) Olivares Sedano. Alicia. Aspectos del Conflicto Reli-· 

qioso. 1926 - 19Z9. SEP. H~xico 1987. 

( 17) Harqadan, Guillermo F. L_o_l!illn.1..a-Hox.L;~fu'\.-Y_..ol.J2~1_r.a= 

J:h~Edit. Porrúa. M6xtco. 1984. paq, 101. 
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claro fundado el Partido Católico Nacional, casi no existi--
an". (lSJ 

Al comienzo de la fase maderista. familiares del p0pular can

didato (masOn. y POr lo tanto no inclinado a adoptar una acti 
tud favorable para la iolesia) looraron convencer a parte del 

Público catOlico que Madero no seria un oobernante anticleri

cal. Efectivamente, el partido CatOlico que babia suroido an

aquel entonces, ayudo bastante a Madero. aunque éste tuvo tam 

bién a elocuente~ e influyentes adversarios dentro do la iolo 

sia, como el obispo do Sonora. Valdespino y Ola~. 

"La lolesia en México no puede acept.or la leqitimidad do un -

sistema polltlco cu\•a looalidad se funda en un documento conG 

titucionol que la condena a subordinarse al Estado. Hientras

que los liberales del siolo XIX solamente buscaban diferen--

ciar el POder civil del eclosi~st1co, los revolucionarios de-

1917 se propusieron subordinar a la Iolosia e intervenir en -

su funcionamiento. El Articulo 130 de la ConstituciOn le atri 

t:.uye al Estado lan facultades para hacerlo". 1•v1. 

En el curso del réoimen de Madero su polltica palideciO, y -

exactamente en un mes antes del asesinato de este presidente

la Iolesia condeno públicamente ciertas tendencias en su oo·

blerno. intorpretadas como "socialistas", circunstanCla que -

dio luoar al nacimiento de rumores de que influencias clerica 

les hubiesen colaborado con los diversos factores que causa--

(ltU' Olivares Sedano. Alicia. Aspoctos del conflicto Reli

~ioso. 1986 - 1989, Op. Cit. pa~. Z7. 

(191 De la Riva Hart.in y Charles Reilly, Op, Cit, paq, 56, 
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ron la ca1da del Prcstdente-mar~1r. Lueoo los antt-huorttstas 

susurraron sobre préstamos y otros favores eclesiast1cos otor. 

oados al réoimen do Huerta: y cuando este Presidente fue ata

cado POr Venust1ano Carranza, cada victoria local dol Carran

zismo. fué acompanada de dr~sticas medtdas anttclertcalos; a

menudo so eliminaron los confesionarios de las toles1as. des

trozandolas un las Plazas y sustttuYéndolos a veces por simbo 

los masOnicos. sacerdotes fueron humillados: normas locales -

fijaron limitaciones cuantttat1•1as en relaciOn con los cléri

oos quo podian tolerarse on cada JurisdicclOn; monasterios y

conventos fueron cerrados y muchas rnonJa~ lleoaron a conocer

aspectos inesperados de la realidad. 

"'La actitud anticlerical quo asumtO la rovoluctOn constttucto 

nal1sta encabezada por Venusttano Carranza. se advirttO tam-

bién en la aparic10n do medidas restrictivas al clero y a la

Iolesia CatOlica desde '!Jl ano de 1914". t?.~J 

Ostentativos actos de vandalismo antirrel101oso tcnian el cla 

ro objeta de mostrar al proletariado que la ira divina que hu 

biera debido manifestarse inmediatamente despues. solo habia

sido un inventa del clero. t..os Vill1stas. desde lueQa, no se

quedaron atras. al respecto (aunque mas tarde, por razones de 

conveniencia. Villa reprocho a Carranza sus violaciones de la 

libertad reltoiasa). El caudillo canstitucionaltsta mastrO su 

tendencia neculizadora. no sOla en los diversos decretos loca 

les. sino tamb16n mediante la introduccton del "divorcio vin

cular" (t~nnino no muy adecuado "d1varc10 devinculadar" serla 

mas claro: se trata de un divorcio con disoluclOn del vlnculo. 

(ZO) Olivares Sedano. OJ>. Cit. pa.;1. 59. 
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permitiendo POr lo tanto a los divorciados que vuelvan a ca-
sarse, contrariamente a lo que ura ol caso con el d1vorc10. -

tan 1ncomploto. que en ttemPOs de Juaroz se habla 1ntroduc1do 
en nuestros COdtoos). Interesante os. tamb16n, la Ley del 
22.VIJJ. 1916. que incorpora en el patrimonio de la Uac1on in
clusivo los templos mismos (que en 1856 y 1859 se hablan esca 
pado a la oxprop1aciOn resp. conftscactonJ. 

L.a nueva Const1tuciOn elaborada entre el 1.XII.19t6 y el 31.

J.1917 avrava el ant1cleriCdltsmo de la anterior: el art. 3,
roferent6 a la educaciOn excluye a la iolesia do las formas -

~as POPUiares de escolaridad; la libertad de palabra y prensa 
de los arts. 6 y•7 tamPOCo encanta al clero, y el art. 5, que 
conu1dera los votos mon&st1cos como tncomPatibles con la 11-
bertad 1nd1V1dual mina, desde luego, la existencia del clero

reoular {el intento conciliatorio, de considerar tales votos
validos en caso de haberse hecho POr personas mayores do 2~ -
anos. ya fuera do la peligrosa fasd romantico emocional, no -

prosperO); so concede la libertad rol101osa (art. 241 Y so -
quita ahora a las iolesias su personalidad JUrid1ca (art. 27. 

art .. 1301. Adem~s. el art. 130 refonnulando alounos pr1nci--
P1os Ya 1ncorPDrados desde antes a la ConstituciOn. es ahora
v1olentamente anticlerical. prohibiendo actividades ralioio-
sas por parte de cleri9os extranjeros, estableciendo el prin

~tpio de una 11mitacion cuantitativa, estatal. de los sacerdQ 
tos y restrinoiendo los derechos pallticos del cloro; se POnQ 

tamb16n estos principios anticlericales al abrtoo de eventua
les 1ntorpretactones benivnas par parte do los jurados POPUl~ 

res. reconociendo asi la impepularidad del anticlerical1smo -
en un pata tan cat611co. 

"En M6xico, la h1Storia de la tolosta catOllca es la de un PQ 

der P011tico vivo y actuante. No bien el pais eonquista su in 
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dependencia de Espafta, cuando ya la oroan1zacton rel19iosa a

vanza en POS de la rat1ficacion y preservaciOn de su hooemo-

nta Y Privileqtos amasados a lo larqo de tres stqlos do domi

nio colonial hispano". {2ll. 

Primero. el obispado mismo. dusde los EEUU, publico una pro-

testa, pero este modo de proceder ora demasiado p~ltqraso pa

ra la lqlesta. Y en 1917 Htquel Palomar Y v1zcarra. que desde 

1912 se habta destacado en el movimiento catOl1co de la juven 

tud (ACJH) fonnO can aPrabaciOn del Primada Hora y del Ria, -

una liqa catOltca. orqantzacton de laicos, que POdrla ahora -

formular criticas Y lanzar tn1ciattvas, que hubieran expuesto 

demasiado a la iqlesta misma. 

"El Conflicto reltotosa do 1926 - 1929 suroiO al tratar d., PO 

ner~o en Practica ciertas dtspastciones de la Const1tuctOn de 

1917. Por lo tanto es necesaria conocer cuales eran estas dts 

POsiciones tocantes al culto Y otros aspectos 119ados al pro

blema relioioso, sino que es preciso conocer las fuentes ideo 

IOQicas de donde procedlan y los motivas que hablan oenerado

las diferentes actitudes que fueron asumidas al desencadenar

se el canfl teto". (22.) 

"Las reacciones que provoco la apariciOn de la nueva Consti tu 

cton de 1917 fueron de las mAs variadas, Para mucho:1 catOl1-

cos si9n1fic0 un escandalo. Ya que en sus articulos J. S. 24. 

(21) 

(22) 

Ibidem. paq. 59. De la Rtva. 

Olivares Sedono. Alicia. Aspectos ddl Conflicto Reli

gioso. 1926 - 1929. Edit. Secret•rla da EdUc•cion Pú

blica. H~XlCO 1987. 
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27 Y 130 vieron un Ataque a las libertades de enscnanza, de -

asociación. do prensa y de conciencia y mutilado o desvirtua

do. seqUn ellos. el derecho do propiedad. porque neqaba de ma 

nera cateQOrica a la lqlesta. el derecho de pos~er bienes. De 

todo eso ccnclutan que so estaba atacando poliQrosamente la -

libertad reltqiosa. pero sobro todo a la Jqles1a Catolica, -

porque a ella so ext910 de manera directa v terminante el --

exacto cumpl im1cnto dt! dichas leYt:ts". (23). 

"'Siendo la lqlesta CatOl1c11 una subcultura cu1·os elementos e
senciales sirven de marco de rcfcrenc1a a la mavorta de la pq 

blacion. su inclusión en tanto que comPOnente leqlttmo del 

consenso social sirv10 para af1anzar el consenso nacionalista 
que debla fundamentar la estabt l tdad pal i ti ca". f2'1). 

LA CONSTITUCION DE 1917 

"L.a Revolucton Hextcana de 1910, reanudada en 1913, es el an

tecedente histórico inmediato de la carta marqna vlqenee, pro 

mulqada ol 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. El 

antecedente de la Revolución. a su vez. fue la Permanenc1a de 

Porfir1o Dlaz en el POder duran~e 30 anos y 6 meses. mediante 

7 reelecciones. 6 de ellas consecutivas. al movimiento social 

que derroco tan larqa dictadura se le ha atr1bu1do un carac-

ter mUltiple: social. par cuanto se propuso elevar ta11 condi

ciones de las clases campesina Y obrera: ant1feudal. POr su -

(23) Ibidem, Op. Cit. pag. 61. 

(24) De la Rosa. Ibtdem, paq, 48 
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pros>Os1to de transformar el ant1QUO réQ1men ocon6mlco lat1fuo 

disca y servil, para credr en su lUQar una orQanizaciOn econo 

mica 1nsp1rada en la Justicia social; democratice. parque Pro 

tendtO quo el pueblo interviniera en el Qobierno mediante el

eJerc1cio efectivo del sufraQ10. consavrado, adem~s. el prin

c1µ10 de la no reolecciOn; nacionalista. par su prOQrama de -

rev1nd1cac1on do la ProPiedad del suelo Y del subsuelo, canee 

blda como un patr1monto do la naciOn; POPular. POrque compaQi 

no las ltburtades individuales con las qarantias sociales; jy 

rld1ca, parque sus pastulados quedaron consaqrados en la Con~ 

tituciOn Politica de 1917". (25.). 

La RevoluciOn onarbO al Principio al leba de "SufraQiO efecti 

va. No reelecciOn". Pero una vez lanzado el pueblo a la lucha 

anadiO a la extQoncia de la democracia P011t1ca otras deman-

das en el orden economico. social Y cultural. El General Por

f1r10 Dlaz asumlO par ve~ primera la presidencia el 28 de no

viembre de 1876 v la abandono 8 d1as después; volvto al pexter 

del 17 de febrero de 1877 al 30 de r1ovtombre de 1880 y, tra.s

un paréntesis do 4 Afias, se hizo carqo del ·Poder Ejecutivo el 

1• d~ diciembre de 1884 Y se perpetuo como jefe del Estado 

hasta el 15 de mayo de 1911 on que renuncio forzado p0r la Re 

volucion. 

Durante su ré~tmen se mantuvo la paz, pero el Qobierno recu-

rriO • la leva Y a la represtOn para conservar la estabilidad; 

creciO la actividad oconOmica. Pero se entrevaron los trans-

part'!!ts v !D industria al capt tal extranjero: se lntent6 colo-

(25) Constitucionen. Enctclopedta de México. Edit, Encielo 

pedia de Héxtco, HéKico, 1977. pao. 186. 
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nlzar al pals, pero se concesionaron enormes extensiones a -

las ccmpaftlas deslindadoras: prosperaren las haciendas. pero

se mantuv1eron la serv1dumbre y ol peonaje. Desde ol princi-

plo del siqlo XX empe:aron a cr9antzarue los sectores de la -

opos1c10n. En 1906 ocurrieron las primeras man1festaciones o

breras de protesta en Qran escala. Ese ano se formuló el pro

qr-ama de la Junta or9ani:adora del Partido Liberal, precu1·sor 

de la ConstituciOn de 1917. En 1908 el Prestdento anunció su

doseo de retirarse Y el ano si9utente sur9i6 el Partido Hacio 

nal Antiroeleccionista, Y mas tarde el Nacional Democratico,

empenados en encausar ln opinión Pública on el sentido de la

democr-acia: poro consumado en 1910 el fraude oloctoral. el di 

rlqente de la opestciOn advirtió. que no quedaba otro camino

que el de las armas y convoco al levantamiento del 20 de no-

viembro. 

El i1 de mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Ju~

rez; ol 25, Diaz abandono la Presidencia Y se dirlqiO al ex-

tranjero: el 26 se hizo car90 del poder. con caracter pr-ovi-

sional. Francisco León do la Barra; y el 6 de noviembre. ele

Qido por el pueblo. Francisco I. Madero tomü pososton de la -

Presidencia. Emil1ano Zapata, sublevado desde febrero de 1911, 

lanzo el 25 de noviembre ol Plan de Ayutla, en que acuso a Ha 

dero de inepto y proclamo la violencia como único medio para

obtener la justicia aqrarta. Se levantaron también contra el

presidento. aunque POr otros motivos. Bernardo Reyes, Pascual 

Orozco y Félix Dlaz v el 28 de febrero de 1913 Victoriano 

Huerta usurpO el poder Y mando asesinar a Madero y a Pino Su~ 

rez (dla 22). El 26 de marzo stqutente el qobernador de Coa-

huila lanzo el Plan de Guadalupe desconociendo a HucrLa, asu

mió la primera Jefatura del EJército Constituclonaltsta y on• 

ol curso de una lar-Qa campafta militar. l~ro derrotar a los -

federales. primero, Y lueqo a los propios revolucionario• des 
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afectos. hasta que en septiembre de 1916 pudo convocar al Con 
Óreso Constituyente. El 21 do noviembre do ose ano la Asam--

blea se instalo en Ouerétaro; el 30 011010 mesa directiva, el 
1• do diciembre Carranza entroQó el provecto de carta reforma 

da V el dia 6 se desionó la comisiOn de Constitución que inte 
Qraron: Enrique ColunQa. Francisco J. HUoica, Luis G, Honzon, 
Enrique Recio y Alberto RomAn, amPliada el 23 con Paul1no Ma

chorro. Hilarlo Hedtna, Arturo Héndez, Heriberto Jara Y Aous
t1n Garza Gonzéloz. 

El proyecto fue en parte aceptado Y en parte modificado Y adl 

clonado. El 31 de enero de 1917 se firmo la Constitución y -
rindieron la protesta do ouardarla los diputados Y el primer
Jefo Venustiano Carranza. Desde 1916 se menciono el proJ>Osito 

de reformar la ConstituciOn de 1657, no de expedir una distin 

ta, sin embaroo. el nuevo cOdioo fundamental ora realmente -
otro, pero para no violar la norma que se habla impuesto el -
óroano constituvent~. el instrumento se llamó Constitución PQ 

litica de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5-

de febrero de 1657. 

"Caso similar f!lste -dice Felipe Tona Ramlrez-. Ni se trataba

de un acta de reformas, como la de 1647: ni se reemplazaba a
la Constituc10n anterior, seo~n lo hizo la de 1657 con la do-

1624. Por su contenido la dti 1917 es una nueva ConstttuctOn;
pero par respeto a la de 1857 se impuso el Unico cometido de
reformarla. Es una ConstituciOn que reforma a otra constitu-

cton; la realidad mexicana no ha parado mientras es esta sutt 
loza v reconoce a la Carta de 1917 un destino autónomo''. La -

COnstituctOn fuf!I promulgada el 5 de febrero de 1917 y entro -
en vigor el 1• de mavo siouiente, Fué firm~do par todos los ~ 

representantes, entre ellos los miembros de la Mesa Directiva 

del Conoreso: Luis Manuel Rojas (presidenteJ. candido AQutlar 
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Y Salvador Canzalez Torres (Vicepresidentes), Fernando Lizar

di, Ernesto Hende Fierro, José Maria Truchuelo y Antonio Aneo 

na Albertos (secretarios) v .1esus López L1ra, Fernando Casta

nos. Juan de Dios DoJOrquez v Flav10 A. BOrquoz (prosecreta-

rios). En 70 anos que lleva de v1qenc1d, se han producido 178 

reformas en su art1cula~o. 

Esta Const1.tuc1on osth formada de 9 t1tulo~ \-' 1J& precr.ptos;

los 29 Primeros e!ltntuyen los dorecl.os fundamentales del hom

bre <existen otros dispursos en los 1·est.ant.cs art.1culos 1 y -

forman la llamada parte doom.\t.;ca· los articules ~7 ·¡ 1::!.3 con 

saQran las qarantlas soctnlcs: \' los restC:tntes requ!éln el ca
Pltulo qoooraf1co. las formas de Qobienrno, la dtvis10n du PO 

dores, la distribución de facultades entro 103 Orqanos fedu-

rnl V locales, la supremac:la do la con!;1tltuc1on Y su .1nv1ol-.

bllidad y reciben el nombro de parte orqhn1ca. A. 

"El movimiento armado cristero fue producto de una serie de 

sucesos y de un malestar oeneral de lo~ catoli~os me~icanos 

con respecto a los mandatos establecidos en la Const1tuc1on 

de 1917. especialmente on alqunos de sus artlculos. como el 3, 

S, 24, 27 y 130, as1 como la Ley ReQlamentar1a do cs~u último, 

dictada POr Plutarco El 1as Calles a mediados del ano dt!I 1926~' 

(26) 

~ REBELIOH CRISTERA 1926 - 1929. 

En el transcurso de la revoluciOn, se fueron dictando c11l ca-·· 

lor do la lucha annada, •edidas locales restrictivas de la• -
actividades de la IQlosia y as~a ~n rospuest.4, PnxrtaViO la 

formnctOn de orqantsmos para oµoncr~o a esa~ limitaciones. en 

(261 Olivares Sedono. Ibidc•. pa9. 117, 
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especial la Asoc1aciOn CatOllca de la Juventud Mexicana----
(ACJM). 

El Conqreso de 1917, aprobO disposiciones aun mAs radicales y 

la Iqlesia condeno la nueva canstituciOn, sabre todo los artl 

culos J, 5. ~4. 27 Y 1JO, que califico do opuestos a la libec 

tad rel1910sa. El episcopado mex1cano protesto y fue apoyada

por ol Papa Benedicta XV; la Mitra suspend10 lo:i. ser'licios do 

los templos en Jalisco y ordeno a las catOlicos observar luto 

Qeneral con botcot a ospect~culos, limttacton do compras, ab3 

tenciOn de fiestas ~· uso de vehtculos; se reclutaron obreras

catOl1cos para enfrentarlos a las socialistas: erecto la ACJH 

Y sur910 la arQanizac10n de Damas CatOlicas. El Qobierno del

Presidonte Plutarco Ellas Calles decidtO hacer cumplir la --

ConstituciOn y en 1925, estimulo un movimiento cism~tico que

so prop0n1a crear la l9lesia Nacional Mexicana. En enero de -

1926, el Arzobispo de H6x1co, Jase Mora Y del Ria, oxpidlO -

una Carta Pastoral contra la Ley Callos, suspendiendo los sec 

vicios roliQiasos de las sacerdotes: las templos abiertos, so 

rian controlados par Juntas de vecinas. El Qabierno a su voz, 

dispu~o que los Ayuntamientos controlaran los recintos ecle-

si~sticos y aun docldiO considerar su emPleo para otros usos, 

ast como clausurar los edificios anexos. 

En marzo de 1925 naciO la Liqa Nacional de Defensa de la Li-

bertad ReliQiosa, a9rupaciOn Pol1tica que la Secretarla de GQ 

bernaciOn calificó de extra leqal y sed1ciosa Y que se propo

nla entre ctras cosas. "contrarestar la actitud del qabierno

emanado de la revolucion" y la *'deroi:raciOn o reforma" de los

articulos constitucionales que limitaban a la IQlesia. se a-

probó entonces, una ley adicional que reducia el número du s~ 

cerdotes y disponia su reQistro obl1qatorio, asi como la autQ 

rizaciOn oficial para eJercer Y se reformo el COdiqo Penal im 
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poniendo cast19os a los infractores. La LiQa intensiftcO su -

propa9anda, desarrollo y disc1plinO su oroanizacton. empran-

dio una carnpa~a para reunir fondos dentro y fuera del pais y
con el apoyo del Comité Episcopal. la ACJH y las Damas CatOll 

cas convoco para in1c1arso el 31 de octubre de 1926. a "un -

bloqueo econ0m1co Y soclal". que cons1stirta en hucloa dopa

oos fiscales, boicot oeneral d1r101do a reducir los consumos

al mtn1mo y retirada de los dep0s1tos de los bancos para cre

ar una crisis financierA. El Gobierno contesto aplicando las

nuevas leyes, inclusive las penales. 

En esas circunstancias de crisis, el movimiento armado se 1n\ 

cio ol 15 do aoosto do 1926. en Valpara1so, Zacatccas, con el 

asalto y toma del Palacio Municipal. La Lioa cuyo bloqueo ha

bla fracasado, docidiO apoyar aquel mov1m1onto y croo el 26 -

de noviembre una sección denominada Com1te do Guerra. que ob

tuvo el apoyo del Episcopado. La deciston de la Lioa sionifi

caba que tomaba a su car~o la lucha armada. Se nombro jefe -

del movimiento a Roné Captstran Garza. quien Paso la mayor -
parte del tiempo on Estados Unidos, promoviendo la ayuda del

Episcopado norteamericano. del Departamento de Estado y de -

los ctrculos pudientes. 

El 1• de enero de 1927, por indicaciones de la Lioa. se oene

ralizo el movimiento armado: se -produjeron levantamientos en

~alisco. GuanaJuato, Colima, Sinaloa. Zacatecas, Aouascalien

-tes. Hichoac~n. Duranoo, Querétaro. Oaxaca, Guerrero, Coahui 

la, San Luis Potosi. Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla. Hidaloo. -

Estado de México Y Distrito Federal. Enrique Gorost1eta, mill 

tarde carrera que Ya habia participado como C3pitan cristero -

en Jalisco. fue nombrado el 28 de octubre de 19Z8 Primer Jefe 

del Ejército Nacional Libertador. cuyos objetivos diO a cono

cer en un manifiesto: desconocimiento de los poderes federa--
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les Y locales, restablecimiento do la Const1tucion de 1857, -

aunque sin las Leyes do Reforma, proteccion a las propiedades 

rurales Y distribuc10n de tierrds aun cuando fuora nacesario

para el bien común, en forma justa Y equitativa y med1Rnto in 

demni;:aciOn. El Mov1mtent.o Cristero adopto al principlo ol tl 

~ulo de Los Defensores Por la LiQa: y después, el du Los Lt-

cortadcres (Por el EJOrcito) y finalment.e el do Guardia Uac1Q 

nal. que no correspondla a la natural~za de las fuerzas ht~tQ 

ricamente asl llamadas. 

3. z LOS ARTICULOS 24 y 130 CONs·r1TUCIONAt.ES y sus IMPLICACIO

NES. 

J.2.1 RELACION FILISOFICA ENTRE LA RELICION V EL DERECHO. 

Además do las normas Jurtdtcas.hay tambi~.n normas roliQ1osas. 

La v1da reliQlosu exiQe reQla: Para el culto. para la inter-

pretacion de la palabra relevado o bien Para l leQat· a la 1 lu

mtnac10n dft caractqr mistico. La RoltQiOn no tiene un modo Je 

mantfestacton clara. objetiva Y externa. solo tiene v1da en -

los eStratos mas Profundos de la subjetividad: la fb. 

Huchos autores arQuyen el or19en practico de la Rol1Qi0n, co

mo una r.ecestdad filosOfica del hombre: otr.::is aplican a la RQ 

11QiOn. el adjetivo de art1culo o horro.mienta de mani~ulac1on. 

cualesquiera que Sdan los fines praQmaticos de la ReliqiOn, ~ 

es muy cierto que ne Posee un carActer obJetivo. como la cien 

c1a jurid1ca, sin embarQo ha subsistido en te.das las civiliza 

ctones, tanto en la antiquedad, como en la actualtdad. 

El desarrollo de la dUtoridad relioiosd, ha traldo en no po-

cas ocasiones arbitrariedades sociales. que hacen que finos -
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verdaderamente espirituales ue disuelvan en la serie de inte

reses convencionales de unos cuanto~. t9les1a y Derecho, han

llevado un desarrollo paralelo en la humanidad, para re9ular

la conducta moral y los preceptos de f~. la primera y la se-

QUnda para reQular las relactoncs soclalos desde un punto de

Vlsta le9al. sancionando obJPt1vamentc.• las lrans;;iresiones d 

la lov. La ciencia jUr1dtca y la IQles1a, se ape~an ambos a -

las necesidades sociales de todas las comunidades. pero muy 

necesario rcsul ta del tm1 tar correctamente t'l terreno de cada

discipl ina: una trans9res1on mútua trae consl90 conflictos so 

cialos de lndole diversa. 

En nuestro pats. esos conflictos sociales de tndolo diversa.

En nuestro paJs esos conflictos se han presentado, como cense 

cuencia de una Indebida deltm1tac10n de labores de la I9les1a 

CatOl1ca. El lattfundlsmo h~ sido una de las m~s lamentables

re9res1ones sociales en nuestro pais. el deseo ambicioso de -

bienes mate irales. den19rO la calidad moral de la I9lesta M~ 

Micana. Esta arbitraria sttuac10n de latifundismo. causo a -

fin de cuentos descontento entre las PCltencias PDliticas na-

etanoles y ésto provoco. que se emitieran las Leyes de Refor

ma, que quitaban los desmedido~ fueros que la I9lcsta CatOlt

ca se habla dado a si misma. 

La ReliQiOn y la3 instttucion~s eclestasticas. son tmpresc1n

dibles en las dtferentes comunidades. debido a la inevitable• 

necesidad de creer en el ser humano. 

El conflicto entre la P011tlca Nacional HeKicana Y la Rel1--

Ql0n 1nst1tuc1onal, hü trBldo como secuela, los que Guillermo 

Maro;radant ha califtcado como "un estado do paz s1n concilia--

cien .. 

(ZB) 

entre ambas. 

Maruadant s. Gu1 l lormo. La .. l'illest.e_ Me.x1.can;t.. y_ ol ._De-_:-: 

.rocho, Ed. Porrua. MéK1c~. 198~. p.Zi. 
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Resulta verdaderamente conflictivo este estado de relación -· 

entre la P011tica y ol catolicismo, que ha hecho que nuestra

const1tuc1ón, se haya convertido en "la más anticlerical del

planeta" {29), que im?One limitaciones al Clero, tales como 

POr eJemplo. la privación de personalidad Jurldica ante el Es 

tado, medida que en oplnion de muchos, resulta iQualmento ar· 

bitraria que las supuestas 1ntrom1s1ones pollticas par parte· 

del Estado Eclesiástico. 

El articulo 24 de nuestra ley fundamental, ospecifica las ce~ 

diciones de las libertades de croenc1as y do cultos roliQio·

sos. Las disposiciones o;rubernamentales do 6ste articulo, han

traido un sin fin de polémicas que hasta la focha no conclu·

yen. Sin embarQo, analizaremos las disposiciones establecidas 

en nuestra constitución, la más anticlerical del mundo, más -

aUn que la Soviética Y la Sajona. 

3.Z.i ANALISIS DE LAS DISPQSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ARTl 
CULO 24. 

"Art, 24 Constitucional.- Todo hombre es libre para profnsar

la creencia reliQiosa que más le aQrade Y para practicar las

ceremonias. devociones o actos dol culto respectivo. en los -

templos o en su domicilio particular, siempre que no constitu 

yan un delito o faltas penados por la ley. 

Todo acto reliQioso do culto público, deberA celebrarse preci 

samente dentro do los templos. los cuales estaran siempre ba

Jo la ViQilancia de la autoridad". 130). 

(29) Ibidem. 

(:io) conu_t.i.t...1.tciOn_P.ol.1.t_i_cA. dt.1._los_ta..todoL!Jnldo:¡__J10.M:1..co.no_~ 

Ed. Porrua. México. 1982. 
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Al iQual que otros derechos Y libertades fundamentales do to

do ser humano, la libertad de reli9iOn o de creencias. ha si

do reconocida POr las principales leyes fundamentales do nueG 

tro pais, encontrandoso conslqnada hoy dia en este articulo -
de nuestra Constitucion Polttica. 

Dicha libertad de rel1qiOn o de creencia, comprende dos dife
rentes aspectos: 

a). Interno.- So traduce en la libertad de profesar una fé 

en tanto que acto volitivo de acoptac10n y sustenta--

ciOn interior de ciertos Principios o doqmas Pertene-

cientes a una reliQiOn o creencia determinadas, 

b), Externo.- Se concreta en la libertad de practicar laa

ceremonias, devociones. ritos u otros actos del culto

respectivo, sea en los templos, recintos o luQares de~ 

tinados a tal fin, soa en su casa o da.icilio particu

lar, en tanto que a mnntfostac1onos extornas de la fe

o creencia reliQiosa de que se trate, y steapre v cuan 

do tales ceremonias, ritos o actos no constituyan un do 

lito o falta penados per la Ley, 

Ahora bien, aün cuando no existe duda do que la libertad de -

reliQ16n o de creencia, en su aspecto interno. al iQual que -

la libertad de pensamiento o de convicciones respecto a otros 

asuntos, sean estos de car*cter ideolOQico. POlltico, economi 

co, social o de cualquier otra lndolo. en tanto permanecen ~n 

el fuero interno de cada persona. est6n fuera del alcance de

la intervenciOn directa del Estado, y, en consecuencia, no -

son susceptibles .de reqlamentaciOn, Y nuestra carta suprema -

proclama dicha libertad de reliqiOn o de creencia• en fora11 -

expresa, Ne puede leqtslarse el fuero interno de los indivi--
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duos. Es entonces quo expresa una total libertad de creencias. 
sin limltantes de nlnQuna lndole. siempre y cuando no tras--

cienda en un acto que pueda ir en contra dol resto do la Le-

QislaciOn de la Const1tuciOn o cualesquier otra ley. 

En cambio. la 11bertad de culto. en tanto que manifostacion o 

expreslOn extorna de una rol1910n o creencia, si cae netamen

te baJo ol réqimon del Derecho. Y por cons1Quiente queda somo 

t1da la roQulacion Y lim1taciones por parto de la Constitu--

c10n misma: 

La primera limttac10n esta cons1Qnada en el primer parrafo de 

este articulo. y consiste en que dicha libertad o mejor dicho, 

las ceremonias. devociones u otros actos a trav6s de los cua

les la misma se manifiesta o exterioriza, no deben constituir 

delitos o faltas cnstiqadas par la ley, 

La sequnda 11mitaciOn la establece el sequndo parrafo de este 

mismo precepto. al prescribir que los actos del culto respec

tivo dtriQidos al püblico. deben llevarse a cabo precisamente 

dentro de los templos. recintos o luqares destinados a tal ob 

jetiyo.· de cuya vioilancia habrAn de encaroarse las autorida

des pübl1cas. 

Cabe hacer hincapié en que las limitaciones impuestas a la lt 

bertad de cultos obedecen a normas juridicas, de carécter oe

neral, aplicables sin discriminactOn do ninouna especie, y -

sin lleoar a afectar la libertad do relioiOn o cr.eencia en si 

misma, dado que tales limitac1ones estan encaminadas a prote

oer ya sea la salud Pública. la sequr1dad, la moral o el bleo 

estar oenerales, 

Una consecuencia lO<::lica de esta libertad de relioiOn Y de cul 

to. es la que se manifiesta respecto de la instrucciOn impar-



tida por el Estado, ya que nuostra propia COnstituctOn esta-

blece, en su articulo 3• fraccton t. que dicha educacion debe 

mantenerse completamente ajeno a cualquier doctrina o crecn-

cia reliqtosa. 

Iqualmente, par lo que se refiere a las relaciones entre la -

reliqtOn y la poltttca, nuestra Ley Fundamental contiene di-

versaa dtspcsictones, particularmente en su articulo 130, no

veno parrafo. que Prohiben a los Ministros do los cultos cri

ticar leyes fundamentalen de nuestro pats, a las autoridades

en particular o al oobterno en oeneral, y que al mismo ttempo, 

los prtva del voto tanto acttvo como Pasivo. as1 como del de

recho de reunirse o asaetarse con finos pollttcos. 

De la misma forma, la Constttucton dispone. en su articulo 8? 

fracc. IV, que para ser prestdentes de la RepUbltca se requie 

re del Estado seolar. o sea, seoUn los propios términos de la 

Constitucton. no pertenecer a estado eclesiasttco nt ser mt-

nistro de aloUn culto. 

Ademas de las anteriores relaciones preceptivas, debe senalar 

se la estrecha vtnculaciOn del articulo que tratamo~ con ---

otras disposiciones constitucionales". (31). 

Las disposiciones especificadas en e~te articulo. han provoca 

do una concatenaciOn de Polémicas ecles1~ttcas, va que los -

miembros dol clero. no pueden leoalmente hacer una libre cx-

presi6n de su crt~er10, sobre todo cuando éstos vayan en con

tra del precepto establecido en el arttculo 130 de la mis•• -

(31) Rodr19uez y Roclrtouez, Josus. Comentario en Con&-tt~\C 

~On.J'.o..llt1c:a...comen_t¡ada. Ed .... UNAN. M&xtco. 1985. 
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ley. 

El Conoreso Constituyente de 1917, co1ncld10 completamente -
con el cr1terio de Venustiano Carranza. referente al drticulo 
en cuest10n. 

El m1smo Conoroso d6liborO acercd de la cuost1ón relioiosa. -
el dia 27 de enero do 1917. 

El Constituyente Enrique Recio, propuso que se le aorooaran -
dos fracciones al articulo propuesto por D. Venust1ano Carrao 
za: 

1.- Prohibic10n do la confesiOn auricular. 
11.- El Hatr1monio de los sacerdotes. 

Recio defondiO el primero do los puntos, arouyendo que la con 
fesiOn auricular otoroaba al sacerdote el papel do Jefe de la 

familia, ademas "es una acto que encadena a las conciencias''-

(32)1 

La se~unda proposiciOn fué defend1da por el mismo constituyen 
te. diciendo que los sacerdotes no viven en castidad. por ser 

•sto contra natura. lo cual lleva el dolor y la desolaciOn a

las hooares. 

Una de las prtnciPales defensas que recibieron los aroumentos 
de Rec10, fue la do Alonso Romero. que 11.ijo: "Se ha dicho en

esta tribuna. que mientras no se resuelva el problema aorar1o 
y el problema obrero. no se habr6 hecho labor revolucionaria-

y yo aoreoo. que en tanto no se resuelva sat1sfactoriamentu -

(321, Diario do los Debates. Tomo 11. PP 1030 - 1031. 
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el problema reliQioso, mucho menos se habr~ hecho labor revo
lucionaria". (33) 

Alanzo consideraba al acto de la confesión auricular como un
acto ciento par ciento inmoral, en contrd de los principios -

liberales. que dieron or1Qen a la superación clerical del Es

tado. En cuanta a la seQunda propestciOn de Recto, Alanzo --
aftnnO "que los hijos de papos y cardenales Qozaron de oran-
des priv1leQ10s v fueros, Y que por suprimir este mal, la I-

o;iilesia Católica Romana suprtm10 el matrimonio de las curas".
(~4) 

A fin de cuentas, tales disPOsicionos no fueron aceptadas par 
el CanQreso ConstitUYente. reconociendo con esto en cierto -
forma. la autonomia del culto eclesiAstico. 

Por encontrarse este articulo on la parte referente a las Qa
rantias individuales, no pudieron conjuntarse sus resoluc10-

nes con las del articulo 129, hoy articulo 130, Ho obstante.
las dispes1ciones referentes a la relioiOn relacionada con el 

Estad_o. no se encuentran Unicamente contenidas en tales arti
culas. A continuación mencionaremos los articulas Y fraccto-
nes de estos que se refieren a la reQUlactOn Estado-IQlesia: 

1.- Articulo 3• FracciOn I. (Referente a la educacion que

imparta el Estado): 

"I. Garantizada por el articulo 24, la libertad de creencias, 

(33) Ibldem. P. 1030 - 1031. 

(34) carptzo. Joroe. ~o_Cona.t..i.~U.;J._Oll-Mo~niLd..o_~2~ Ed. 

PorrUa, H~Kico, 1986. p. 106. 
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el criterio que orientar<ii 1:1 d1cha educaciOn se mantendra Por 

completo aJono a cualquter doctrina reliQiosa v basado en los 

resultados dol prooroao clentifico, luchara contra la 1Qnorao 

cia v sus efectos, las servidornbres v los perJuictos." (35} 

Como consecuencla de las Leyes de Reforma, se establece en -

nuestra Ley Fundamental el latc1smo de carácter obl1Qatorto,

de que la oducaciOn impartida en ol p~1s debe constar. 

Esto articulo, establece las basas constitucionales de lu edu 

caciOn en Héx1co, haciendo reforonc1a especittl al caracter -

laico do 6ata. debido a que en el pasado nactonal ae pr~u;;en-

tan serios antecedentes do tender.etas encaminadas a tnculcar

un criterio reliQioso, fundamentado desdo los niveles elemen

tales de educac1on. 

Como lo dtce la misma fracctOn, et criterio del estudiante de 

berá ser basado en los resultados del prOQlreso ciontlf1co. te 

ntendo 6sto un caracter universal V lOQicamente laico. 

Por otra parte, el articulo 9•, complementa en cierta forma -

la diaPosiclOn del art, 130, que prohibe la reunten del persa 

nal ecles16stico con fines p0lit1cos, que funoen, Por dispesi 

clones de Ley como 111citos, 

Por otra parte. el articulo 82. se se~ala que para ser presi

dente de la Rep~bl1Cd, es requislto necesario el estado se-~

... 1ar, esto es, no pertenecer en act1vo a ninQ:una a!:ociacton"

roliQ:iosa cualquiera que esta Bea. 

(JS} constttuciOn Pol1t1ca de los Estados Unidos Mexicanos 

Ed. Porn:aa. H&xico, 1965. 
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Como puede obseMtarse. son diversas y v~riadas las limitacio

nes que se imponen al clero. en la vida social nacional. 

Ciertamente que la constttuc10n Nacional, es resultado de una 

larQa serio de experiencias pollticas, que nos hn constituido 

como naciOn libre y soberana. Pero que hay acerca do las rat

ees POPulares dol sacerdote, v aun da las human1st1cas? Do su 

estrecho contacto con el pueblo mexicano? 

3.2.J EL ARTICUl.O 1JO CONSTITUCIONAL V SUS IHPLICACIONE:S. 

Art. 130.- CorresPOnde a los Poderos Fod6rales e~ercer en ma

teria do culto rol1Qioao y disciplina externa la intorvencion 

que desiQnen las leyes. Las damas autoridades obraran como -

awciliares de la Federación. 

El ConQreso no puede di~tar leves estableciendo o prohibiendo 

rellQ10n cualquiera. 

El matrimonio es un contrato civil. Este Y los dem~s actos -

del estado civil de las personas son do la exclusiva competen 

cia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los 

términos prevenidos por las leve~. y tendran la tuerza V vali 

dez que las mismas leyes atribuyan. 

La simpe promesa de decir verdad y de cumplir las obliqacio-

nes que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que -

faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la -

ley. 

La Ley no reconoce personalidad alQuna a las a9rupacionos ro

liQiosas denominadas iQlesias. 
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Los ministros de las cultas soran considerados como pcrsonas
que eJercen una profesiOn y oatar~n directamente sujetos a -
las leyes que sobre la materia se dicten. 

Las leoislaturas de los Estadas Onlcamonte tendrAn facultad -
de determinar, seQQn las necesidades locales. el namoro m.bci
mo de ministros de las cultos. 

Para eJercer en los Estadas Unidos Mexicanos el ministra de -
cualquier culto se necesita ser mexicano J>Or nacimlento, 

Los ministros de los cultos nunca POdran en reuniOn pQblica o 
Privada constituida en Junta. ni en actos dol culto o de pro
paoanda relioiosa, hacer cr1t1ca do las leves fundamentales -
dol pals, de las autoridades on particular o en oeneral del -

oobierno: no tendran voto activo ni pasivo. ni derecho para -
asociarse con fines pal1ticos. 

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al pQblico. se

necesite permiso de la Secrotarta do GobernaciOn, oyendo pre
viam~nte al Qobierno dol Estado. Debo haber en tOdo templa un 
encaroedo de él, respansable ante la autoridad dol cumplimien 
to de las leyes sobre disciplina reltoiosa. en dicho templa V 

de los obJetos pertenecientes al culto. 

El encaroedo de cada templo, en un10n de diesz vecinos mas. -

avisaré desde lueoo a la autoridad municipal quien es la per
sona que esta a carQO del referido templo. TOdo cambio se av1 

sar6 par el ministro que cese, acompatlado del entrante V diez 
vecinos mas. La autoridad municipal. bajo pena de destituciOn 
y multa hasta de mil pesos par cada caso. cuidara del cumpli

miento de esta d1spasic10n. bajo la mtsma Pena llevara un li

bro de registro de los templos. v otro de los encarvados. De-
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todo permiso para abrir al público un nuevo templo. o del re

lativo al cambio de un encarQado. la autoridad municipal dara 

la noticia a la Secretarla de Gobernacion POr conducto del QO 

bornador del Estado. En el interior de los templos PDdrbn re

caudarse donativos on obJetos muebles. Por n1n9un motivo se -

revalidara. otorQara dispensa o se determinara cualquier otro 

tramite que tenQa POr ftn dar validez en los cursos oficiales 

a estudios hechos en los establec1m1entos destinados a la en

se~anza profesional do los ministros de los cultos. 

La autoridad que infrinjo esta disPOstc10n seré penalmente 

respansable Y la dispensa o tramite referido sera nulo y trao 

ra consi90 la nulidad del titulo profesional para cuya obton

c10n haya sido parte de la infracciOn de este precepto. 

La publlcaciones poriodicas de caracter confesional. ya sean

POr su prOQrama. POr su titulo o simplemente PDr sus tenden-

cias ordinarias, no PDdran comentar asuntos polittcos nactona 

les, ni informar sobre actos de las autoridades del Pals o dt 

particulares. que se relacionen directamonte con el funciona

miento de las instituciones públicas. 

Queda estrictamente prohibido la formaciOn do toda clase de -

BQrupaciones POlitlcas cuyo titulo tenQa alquna palabro o in

dicaciOn cualquiera que la relacione con alquna confesiOn re-

1 iQiosa. No POdr~n celebrarse en los templos reuniones de ca

rllcter P011t1co. No POdra heredar par si. ni por interpOstta.

Persona, ni recibir por n1nQun titulo. un ministro de cual--~ 

quier culto. un inmueble ocupado por cualquiera asociaciOn de 

propaQanda reltoiosa. o de fines rel1olosos. o de beneficien• 

cta. Los ministros de los cultos tienen incapacidad le~al pa-

ra ser heredados par testamento de los ministros del mismo 
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culto o de un Particular con qutcn no tenQan pareratesco den-

tro del cuarto Qradó. 

l.os bienes muebles o inmuebles del clero o de asoc1ac1ones 

reliQiosas se reqir~n para su adquis1ciOn POr particulares 

confo1-me al articulo Z7 do la can~tituciOn. 

t.os procesos POr informaciOn a las anteriores bases núnca se

ran vistos en Jurado. (JGl· 

COMENTARIO DEL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL. 

La primera Ley Constitucional do 183&. en su articulo 11 es-

tablecta: "Los derechos de ciudadano se pierden totalmente:-

··· IV. Por imPOsibilitarse para el desempeno de las obliqa-
cicnes do ciudadano par la profesiOn del estado reliQioso." 

En el noveno parrafo del viQente articulo 130 constitucional 

se asienta; "Los ministros de los cultos nunca pOdrA.n en reu

niOn pUbltca o Prlvada constituida en Junta. ni en actos del 

culto o de proPaqanda reliqiosa, hacer critica de las leyes 

fundamentales del pals. de la3 autoridades en part~cular o en 

9eneral del qobierno: no tendrA.n voto activo ni Pasivo. ni 

derecho para asociarse con fines POllticos". 

El 130 es uno de los POCOS articulos de la ConstituciOn que 

no ha sufrido mOdificaciOn entre 1917 Y 1985. En un sistema 

constitucional que opera en forma dlnamtca. ajustando los_con 

136' t. Constitucion Polltica de tos Estados Unid09 Moxican~s. 

Edit. PorrUa. México, 1988. 82• odic16n. 
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tenidos de su articulo a los hechos sociales, y a la no modi

ficaciOn o adaptaclOn es do suyo si9nif1catlvu. El articulo 

130 forma parte de lo que ha de llamarse "las decisiones po-

llt1cas fundamentale3". Las mas de ullas refle~an en forma 

clara el desarrollo hlstOrica de la naciOn mexicana. 

El texto de la cons~1tucton de los Estados Unidos Mexicanos 

ha sido reformado en varias ocasiones para resolver cuestto-

nos no previstas par el l~qislador, las cuales. con el correr 

del tiempo, debieron ser precisadas do acuerdo a los princt-

pios fundamentales que inspiran la Constttuc10n. Do este mo-

do, ante al hecho de la no modificaciOn dul texto del articu

lo !JO POdriamos Pensar que hay consenao respecto do que las 

desventajas ocasionadas por su modif1cac1on serian mayores 

que las ventajas. tanto para la Jqlesia como para el Estado. 

¿Como puede hacerse compatible el contenido del articulo 130 

con la presunciOn de que la mayoria del pueblo mexicano pro-

fesa la reli910n catOlicn? A mi Juicio, parque el contenido 

del articula 130 busca simplemente limitar la acción POlitica 

de la Iqles1a, pero deja a salvo - no podla ser de otra mane

ra - ias cuestiones relativas al dOQma relio1oso y la acciOn 

~rivada de los creyentes. Cabe aenalar entre los articulos de 

la Const1tucl0n que reflejan en forma clara los distintos 

hechos que fueron conduciendo a nuestro pais a adquirir el 

perfil 'urldico que hoy tiene, se encuentran el J•,, el 1Z3 

y el 130. En el primero y el Ultimo se ventilan asuntos de 

las pctestades que so corresponden con lo que fueron el 90--

bierno temporal y el qobierno espiritual en la época de la 

colonia: a saber, el Estada Y la Jqlesla. En nuestro pals en

tre estas dos potestades hubo durante mas de trescientos anos 

una clara identidad de objetivos. aunque se hallaran diferen

ciadas ambas esferas del qobierno. 
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Las burocracias Civil y cclesiAstica oran patroctnadas por ol 

Estado. Do ahi que a raiz de la Reforma se pasara al réQimen 

de separac10n total en la acc1ón de una y otras potestades. 

En 1917 se optó por la suprcmacia del Estado sobre la lqlosta, 

en una acción que - a mi Juicio - solo so 0Kpl1ca on función 

de las peculiaridades de nuestra hl~torta. 

Los obispos de Puebla y MichoacAn, en 1795, sostuvieron: 

"Las potestades Real y EclosiAstica son supremas, absolutas 

e independientes. cada una en su linoa, pero ni la Real so 

puede Justamente decir independiente de la EclcsiAstica. Por

que sin consentimiento do ésta no puede variar ni alterar lo 

temporal que uno vez le concedió a la Eclosihstica, como ni 

•ste se pu~de revocar. restrlnqir ni limitar lo que alquna 

vez le dono su pertenencia". 

Las relaciones entre la lqlesia y ol Estado on el seno do la 

monarquia hispanica. y particularmente en su torritortoa y 

reines ultramarinos deben anal1zarse teniendo en cuenta la 

naturaleza del patronato que ejercieron los reyes espa.noles 

sobre la IQlesia de lns Indias. A estos "cr1stian1simcs re--

yes", les fue permitida o tolerada, una amplia inJerencia en 

muchos de los asuntos de la Iqlesia indiana. Pero, del patro

nato, que se concediO a cambio del cumplimiento del mandato 

apostOl1co de evanQel1zar, a medida que los reyes espaftcles 

se fueron haciendo m&s absolutos en el ejercicio del POder 

frente a las estructuras corporativas de la baja Edad Hedia. 

se fue transitando hacia la idea del vicariAto y de ahl, a la 

de reQalias. Esta Ultima llevaba aparejeda la af1Mf1aciOn de 

que la intorvonci6n del rey en los asuntos de la Iqlesia era 

un derecho inherente a su real persona. Sobre este particular 

conviene precisar que el Estado nunca se propuso 1tu11i•cuirse 

en las cuestiones del doqma reliqioso. Su lntervenci6n se 
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centraba en asuntos r~lattvos a la presentacion de candidatos

ª obispe; superv1sion de la le91slac1on pantificta que se --
dictaba Para las Indias: declsiOn sobre el nurr1ero de curatos, 

conventos Y casas do relt91osas que pedtan existir en cada -

territorio. En p0eas palabras. pod1a tnmtscuirse en lus cues

tionas temperales. exclusivamente. Nunca los r·eyes esPanoles -

plantearon ni buscaron otra cosa. Pero esta 1njorenc1a s1 fue

defondtda, en diversas ocaaiones. 

Del texto del Nuevo Testamento se derivan los pr1nc1pios q~ne

ralos que han servido de patron on muchos luQares para formar

las relaciones entre la tc:rles1a y el Estado: "A Dios lo que -

es de Dios y a C~sar lo que es de C~sar"', Oesd~ muy antiquo -

los problemas han sur~tdo ahl donde la fQJesta y el Estado no

estan de acuerdo en el sic:rn1f1cado y alcance dol precepto bl

bliCo antes citado. 

En el caso de la Nueva E!lpana era clara la d1sttnc10n doc~r1• 

narta respecto do las competencias entre el POder espir1tual

Y el temPOral. uno y otro daban ple a lo existencia de dos -

sociedades, perfectas, en estrocha colaboracton. Sin embarQo, 

al transmitirse hacia la ldna dol derecho inqénito del rey -

para inmiscuirse en los asuntos dft la Iqlesia. dejando de la

do el oriQen dol mandato a-postol1co otorqado par Alejandro Vt

a los Reyes CatOlicos, se dteron los primero pasos hacia la -

constttuciOn de formas estatales en las que la Iqlesia se ha

llara en una relaciOn de separac10n ma~ drast1ca de la osfera

del qob1erno temparal. n abierldmontu en relacion de suJec1oh

en la meramente administrativo. En termlnos Qenorales. a euta

POl ltica so le denomina reQaltsmo. La 1n9erenc1a del rey en -

asuntos do lo Iqlesia favorecto la creactOn de eKtrato:¡¡ reQa

ltstas dentro de la proPla jerorqula eclesi6•ttc•. De •lvuna

manera so preparaba el cambio hacia la separacton de ambas -

POtestades en una forma drastica. Esta ~ares so fue realizan-
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do a lo larqo do la primera mitad dol siqlo XIX. 

En la Nueva Espana formalmente toda la peblacton ero catOlica. 

Visto el asunto r.on ma\•or cuidado se puede diferenciar entro

los cat011cos vieJos y los nuevos, Los espanoles y criollos -

portenecor1an a la prlmora cateQorla y los indios a la sequn

da. Estos ultimes hablan sido ol objeto de la evanQeltzacion

in1ciadd por la Corona desdo los primeroa tiempes POSteriores

a la conquista del territorio. 

El catolicismo de los indios tenia alqunas caractorlsttcnG 
que lo diferencian de. per lo menos, la peblaciOn catOlica de 

la metrOP011 en aquel tiemPO. 

La practica inveterada del reqalismo, la peculiar naturaloza

de la conversion de los indios, los conflictos entre el cloro 

reqular y ol secular, arbitrados muchas veces par el virrey o 

par el propio rey, y los vientos que soplaban hacia la const\ 

tuciOn do estados en el sentido moderno de la palabra, fueron 

alqunos de los factores que orillaron a intorprotar en una -

form~ distinta la expresiOn: separacion de la lqlesia y el EQ 

tado. Ambas sociedades o patestades so hablan considerado di~ 

tintas desde muy antiquo. eran, do hecho, dos soberanias, Pe

ro ya desde el siqlo V, el papa Celasio habia declarado que -

entro estos dos entes separados la supremacta lo correspandia 

al poder eSPiritual. Troce siQlos después, se habla dado un -

viraje completo. y los monarcas absolutos preconizaban lo con 

trar10: la supremacia lo corresPOnde al Poder temperal. 

va en el si9lo XX la comlsion do ConstituciOn, encar9ada do -

dictaminar el entonces articulo 129 del proyecto du Carranza, 

en sucesiOn dol 26 de enero de 1917, al respecto diJo: ••, .• no 

va a proclamar la simple independencia del Estado, como lo --
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hicieron las Leyes do Reforma •• , sino a establecer morcada.meo 
te la supremacio del POder civil sobre los elementos relioio

sos. en lo quo ve. naturalmente. a lo que ésta toca la vtda -
p\'.lbl1ca"'. 

En nuestro pals se transita entro 15Z1 y 1917 de la identift

caciOn en los obJettvos a la supremacia del E.stado sobre las

IQlesias. Separadas estuvieron las dos POtestades en el tiem

pe de su 1dentificaci0n; pero el patronato era ejercido PDr -

reyes catOlicos en el seno do la monarquía católica. En el -

siolo XIX se plantea la separacton de ObJotivos. los asuntos

del oobierno temPDral y el eJercicio de la soberanla corres-

penderla solo al estado, Para loorar esto tonto que cambiarse 

la correlación del POder econOtnico Y pellttco que se habla da 

do en el virreinato. El vehlculo fue la desamortizacion de -

bienes en manos de corperaciones eclesi~sticas. 

El instrumento fue la leoislaciOn de Reforma. cuyo orioen se

encuentra en la POlit1ca reoaltsta de los reYos Barbones. A -

cincuenta anos de la independencia se habla logrado menguar -

la influencia de la tolesia en asuntos que el Estado meKtcano 

habla reivindicado como de su competencia: la educactOn; el -

reoistro de los nacimientos y defunciones; la naturaleza de -

contrato civil del matrimonio; la secular1zac1on de los cemen 

torios y hospitales. etc. Dentro de oste esqufttlla lo mAs impe~ 

tante para la imPlantaciOn del modelo econOlnico del liberalts 

mo era que se habla }CK;lrado desamortizar los bienes de corpo

raciones civiles y eclesiAsticas. Para encontrar un espacio : 

en el que pudiera constituirse con al9Qn viso de eatabilidad. 

el Estado mexicano hubo de hacer a un lado a la IQlesta. la -

cual era la única Jn9titucton que no se desarticul6 en el pro 

ceso de sustituciOn de una forma de Estado por otra. 9eneredo 

en México con la indePendencia. 



El constituyente tuvo bien clara esta cuest10n y en la redac

ciOn de lo que hoy es el articulo 130, optO por la recapitu-

laciOn histórica. En cada uno do sus parrafos PQdomos recono

cer alqUn aspecto de la polltica reqallsta. o de la quo impul 

saron los hombres del siqlo XIX y particularmente los de la -

Reforma. Esto os la causa quizb. por la quo. desde ontoncos,

ha Permanec1do intacto el articulo en cuestión. 

J. 3 EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POL.ITICOS INDEPEUDIENTES DE-

1..A RELIGION. 

En la actualidad, la potoncial1dad politica de la reliqiOn se 

ha viuto reducida a cero: 

"El catolicismo mexicano carnee de partido: el Partido Acción 

Nacional, creado en 1939 Y el partido de opos1ciOn mas fuerte 

en la actualidad, que tanto ha aumentado su importancia en -

estos Ultimes anos, es alqo vaqo en su actitud oficial, res-

pecto de la rel1Qi0n sOlo rechaza el dominio del Estado sobre 

las conciencias y coincide con la lqlesia en cuanto al con--

trol de la natalidad Y la libertad de enseftanza; ademas. en -

1951 ºse referia a Hll!lxico oficialmente como miembro de una co

munidad de naciones cristianas todo esto no Justifica considQ 

rarlo como el Partido de catolicismo mexicano"... (:?7). 

Muchos esqrimen el arqumento de que la IQlesia Mexicana tiene 

un papel activo en la Politice Electoral Mexicana sin embarqo, 

las Reformas Politicas asi como las autoridades competentes, 

(37) Hari~adant, Guillermo. t.a. __ lgl.a:ú.AJfeisisdlna y el p;;st;_ado 

Edit. Porrüa. H6xico, 1988. 
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han ccnsc9u1do la completa autonomla ostatal-eclesi~st!ca. 

Los Derechos de la comunidad clerical mexicana. pueden ccntem 
Piarse desde dos diferentes puntos do vista: 

a). Desdo el punto de Vistadel OerP-cho Canon1co. 

bJ. Partiendo de la Jurlsdicc10n Nacionül on v1oor. que -
determina los Derechos Juridicos y pel1t1cos de la J-

Qlesia Mexicana. 

El ~erecho canOntco, se encuentra constituido par una serlo -

de preceptos, encaminados a la reQulaciOn interna de ta lole
sia. 

La sequnda modalidad mencionada es la que nos cor1cterne. La 

re9lamentaci6n para este punto se encuentra contenida, como 
ya lo hemos venido observando en nun11t.-aLeY F'undamental. 

Debido a la reolamentaciOn especificada en este apartado, la

IQlesia Mexicana esta inmersa en la apol1tic1dad debida en -
una Repablica Federal contempar&nea. Los De~echos paltticos -
de la Iolesia en oeneral, que eJerce tal Y como estén d1spues 

tos en la Ley, se encuentran lim1t~dos a 

1.- La libort~d de cultos. que encuentra ~u reolamentaclOn 
en el art. 24 Constitucional. Este es un Derecho Pol1~ 

tico referente al libre eJercicio de las laborea Rl.l~ll: 

m_cnto+.C'oUgiosas. dado este por la necesidad esPiri~-
tual que de creer tiene el pueblo mexicano. Las limi-
tac1onos que tiene la libertad de cultos en nuestro 

pala. esta dada par las necesidad~• aoclales realea de 
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la comunidad nacional, Esta rectifica el caracter pa-

siva de la reliQiastdad católica en la Polltica Nacio

nal. 

2.- La libertad de reuniones can fines licitas. Entendten

dose par licita la no tocante en materia de critica a

las instituciones nacionales Jurldicamente reconocidas. 

Las acepciones del 130 Constitucional desproveen de personall 

dad Juridtca a la IQlesta Mexicana, lo cual quita a la vez a

esta. cualesquier fuero palitico que pudiese tener. 

Al estar desprovista la Iqlesia de personalidad Jurldica, ca

da uno do los miembros inteqrantes de ~sta pierden derechas -

de ctudadanta, tal v como so indicaba en la primera Ley Cons

titucional de 1836. El Derecho funda.mental al voto, esta veda 

da a la c:c.unlded reliviosa nacional. 

Esta privacton ha tralda una innumerable succston de pale.i-

cas, acerca do la calidad de ciudadana del eclealll.atico. Los

arqunentas en contra de la adqulsiclon de personalidad Jurldi

ca do los sacerdotes, se basn en el criterio de la falta de a

cat-ienta de éstos. do los aniant1;1ramas pollticoa naclanales-

en vi90r. Su oniantzaciOn interna ostA reQida Jurldlcaaento -
por el Derecho canon:l.co, poseyendo aus propias noraas y corroa 

pendientes sanciones "penales". Esta leQlslaciOn interna de -

la InstituciOn Reli9iosa CatOlica, ha suscitada controversias 

referentes a la supuesta asimtlac~On de un réQimen internaciQ 

na1 .•. proveniente de El Vaticano. y cuyo poder ejecutivo. se 

encontrarla reQulado par el sumo POnttfice. Las aro;rumentas en 

contra mas severas. atribuy~n a la comunidad eclesiAsttca el

adJetiva de ciudadanos del Estada Vaticano, residentes en --

nue•tro Pal•. 
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Los Julcios a favor. parecen ser mAs renlistas: se ar9umenta
un oriqen nacionalista de la vocac1on eclesibstica, Se atri-

buyo a la comunidad roliQlosa el obJetlvo de proveer al puo-
blo de una necesidad espiritual objetiva; la büsqueda interna 
del bien, paso extremadamente necesario hacia la correcta re-

9ulaciOn moral de la sociedad. pero todo esto. recalquemos. -
con_ f.ine:;.....nac:i.onA.l-1.:i_tei:s .... 

Ademas. se habla de la esencia popular del sacerdote, como -

re9ulador de las relaciones sociales do los individuos, Este
se puedo dar principalmente a las comunidades rurales. en que 

afectivamente se han observado los indubitables beneficios -
redituados a los ciudadanos Provincianos, 

La Ivlesia tiene on México, (independientemente de las arbi-
trariedades pollticas cometidas en el pasado Nacional). fines 
de superac10n, de problemas sociolOQicos. tales como Rlcoho-

l 1smo. la drovadicciOn o la desintevraciOn familiar, Ultima-
mente. la Ivlesia catOlica, mancomunada con alvunas otras ins

tituciones de lndole civil como AlcohOlicos anOnimos. combate 
directamente alvunos vicios sociales. Ha fundado casas de A-
slstencia V PrevisiOn Social diriqidas a las clases bajas. 
con ello proporciona beneficios a la sociedad Mexicana, 

Se ha puqnado par el otorqamiento do personalidad juridica a

la comunidad eclesiAstica mexicana. que traerla como secuela
l69ica. todos los Derechos y Beneficios propios de todo ciu-

dadano mexicano: ante cualquier Instituc10n u Orqanismo. 

La medida tendrla que ser paulatina V respetando los precep-

tos constitucionales que establecen el papel pasivo de los ro 
liqiosos. asi como la Autonomla del Estado respecto a cuestiQ 

nas pollticas nacionales. 



e A P T U L O V 

LAS REFORMAS CONSTITUCIOHALES Y LEGALES 

QUE SE REQUIEREtl 
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Hemos llegado aqu{ o la culnlnnct6n de nuestro estudio¡ yn vimos o lo -

luz do la filosof[o, loa ílnea y valores del Derecho, no( cOfllo el 

desarrollo h1al6rico, del t~·l'la. do nuestra dtsertnci6n y In legl.nlnct6n 

rsaultante, Paslll'!OD nhora a tocar lo relativo no a lo que eut.1 haciendo 

o va a hacerse al respecto, sino n lo que debería hacerse. 

Para tal erecto, propcnemca nqul reíornns u los ord~nam1ontos jur(dlcoa 

reletlvos 0 exponiendo r;uestras rnzonea y rundarwntos. 

La legislación al respecto ostA ~ás o menos dispersa; henos reunido 

las disposiciones relativas y son lna que consideramos deben refol"lllaree, 

Loe prcccptoa en cucatl6n son el articulo Jo,, 5o,, 27 y 130 da nuestra 

constitución que son como dice el Lic. Félix Navarrctu "Los que mls 

dlr-ectn y hondamente lesionan los derechos de la Iglesia" - las 

conlradiccionea que implican son tan fuertes cono loa mismos preceptos, 

nin crnb1U"go 0 en favor de nuestro punto de vista tcncr:>o~ los artículos 

lo,, 5o., (eats articulo es contradictorio en o{ r.ilnno), r.o., 7o,, 

9o. , 13, 24 y 37 constitucionales por ncr de la minno ley suprema, 

descP.rtar.ios lo posibilidad de alegar inferioridad en In Jerarqu[n 

le&islativn. 

De 6atos destaca caaunlmunte el primero por aer~l que fija la i,aualdad 

de derechos, otoreadoe por la conatltuci6n, Tal es el cepfritu de 

igunldDd que inspira a eate precepto, que habla de "todo Individuo, 

aln excluir siquiera a loa extranjeros", Dice un principio Jurídico 

que "donde la ley no dlstlnauc, no podemos diatlnaulr", .Y eno ca 

el caso aqu(: Loa derecho& públicos auhJotlvos con~ngradoa en ln 

constitución non plll"D todos, y no hll)' razón -alguna- para excluir 

de elloa a loa rnlembron del clero. Para noaotroa, ellos sen personnn 

dedicadas a una profeal6n no solo licita sino también benéfica e 

indispensable en toda sociedad, Al exclulrloa, se cet6 realizando 

una maN:ada diacrlminac16no actitud an6lo&a al "Apartheid" Sudafricano, 

1- Lic. Félix Navnrrete "La lucha entre el poder civil y el clero'', 

1935. 
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que el derecho no puedo tolerar, ni mucho monos regular. 

Do loa art[culon que mencionamon, ol 130 os el que m6s urge reformar, 

porque no solo os el man extenso, alno porque es ol que est6 mas 

en desacuerdo con In renlidad. 

El problema medular de este precepto, es que desconoce totalmente 

la peraonalldod Jurldlco de ln tglealn. Esto eo, o todnn lucea, 

un absurdo jurldlco, ya que eoto dlspoatcl6n es 6llACr6nlcn e irreal. 

Ea anncr6nico porque 

justificar cualesquiera 

como dice el 

dlspoalclonea 

Dr. Ienaclo Burgoa "plU'a poder 

jurldlcon desde el punto de 

vJ11ta de su perrianencin, hay que detorrdnnr sl lo causa final que 

produjo su OKpodlcl6n, subsisto en el momento hlst6rico respecto 

del cual se plantee ono porm6lloncla" -2 De todo lo que lerunos, 

lnveotl&U&l'IOD o encuchomoo nctunlmonto, so desprende que la idunttdm.l 

y misi6n de la talesiu ea totalmente ajeno a lo que ae cre!k cuando 

se redoct6 el artículo. En la actualidad, la iglesia eat6 en una 

actitud pacifista, concillodorn, hWllonlnta, proareeieta y en aumn, 

definlttivamente posltlva para la noci6n m&Kicana. 

Al respecto no faltan las opinionea Y declaraclonos. El deleaodo 

apoat6lico, Oirolamo Prlaalona expres6 qua al Estado y la Igle~ia 

"eatlin preparados para paaor de la coeKistoncla o la convivencia". 

3. El Santo Podre Juan Pablo II donen "quo actúo cm la vida pública 

la iglesia meKicnna" -4, El mlamo ciudadano presidente de la Repilbli

ca, Carlos Salinas de Gortari tnvit6 a algunos dignatarios de la 

i&lasia a la TOllla de Poaeet6n a au careo. Y son incontables loa 

manlfeataclonee en esto sentido, En nuestros dina, ya sean de fUnclona

rioa públicos, de lo inlclotlva privada, de lo prunsa o de la misma 

Jalesia. 

Todo indicll q11e ae ha operado un cambio total quedando 1njul!ltlficado lo 

subsiatencia dol contenido del 130 Constitucional como lo conocemos, 

3 "Ovnclonea" Martes 2~ de abril do 1909, 

4 "Excelaior" robrero de 1969. 
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Si, el proceso de lna re1ncionea entre el Entado y ln lgleuin en 

M6xico ha nido muy dlf[cll. Hay !'lucha hlatorln y r.uchoo conrt tctoa 

atr&a do todo ello. Ln poraecuc16n rrltglt'IBA, el .1h:ar.iento de loa 

criateroa Y otrao altunciones oimilnrrn oon el resultado dramático 

do loo duaajuotes dol siglo XIX cnrgndoo de errores do la época. 

Csba dcotacar nqu{ uno de loo nrgu,.entoa n nue¡¡tro favor r.uis l!!Oportnntcs 

a estos "desajuotes" y "errores", ee respondió du unn r:mnera equlvocndn, 

que no tiene 16¡:icn jurídica: se quiso con'.betir conduelan y actitudes 

perjudictnleo legislando contra lao pereonaa y loe grupos n quienes 

oe roaponaobilizabn -el clero y sus miembros- en vez de legtelnr 

contra las conductna. Lrt frase de Joaüa "por oua rrutoa Ion conoeer6la" 

cobra aqu[ singular Importa.neta¡ en 6ate el nétodo jur(dlco-legtalattvo 

paru ovJtur pt!rjuiclon f!n unn sociedad o Entado. Oubt:n reutringlrno 

las conductas como talos y no o lno peroonne que pueden o n6 ser 

autores de oataa conductua. El derecho no puede ser tan absoluto 

y radical como paro querer evitar ~nlen bloquenndo la actuación de 

detern1lnado tipo do peraonoa, ya que ln ley si ha de oer Junta, no 

pueda Juz&nr a priori a lns pernonaa; ésto serla anteponer ln ley, 

como un fin en e[ mismo, al eer humano, cona Inconcebible para noeotroB 

yo que hnbltu1100 de loa valorea Jur{dlcos en el cap(tulo 11. Lae 

leyes enfocadas a un grupo determinado de poraonoe, cono el clero, 

violan las garantías da igualdad y libertad, siendo en nuestro r~&lmen 

Jnconstltuclonalea, ya que trasgreden el art{culo 13 constitucionnl, 

que prohibe terminantemente leyes primitivas. 

Nuestro pata esta en un porcoso de conatnnto modernlzacl6n, que permltl-

n5 fl..ICIDtn> llf'CW'U!JO y bienestar. En este marco social y polltico, no 

podemos permitir que nuestro derecho so anquilose con dlapoalclonea 

anacr6nicao, El derecho debe adecunrau al tiempo y clrcunatancln qua se 

vivo en el preaente olempro orltJntodo a 111 Juntlcla¡ solo aa( es 

posible ln reollznci6n de esto. 

Sl queremos octunlizornos al nivel de otrao naciones, debemos rcrormar 



........ 
nuestra lealalacl6n en anpcctoa como cotoe. Húltiplee pa!noe adoptan 

hacia la ialesia y loa cultos otra actitud de apertura y respeto. 

Conaideraremoa alaunos casos: 

Austria: 

Artículo 7.- Todos los ctudadnmoe de la fodaracl6n son iguales fronte 

a la ley. Privilegios de nacimiento, sexo, claee, confea16n religiosa 

est6n exclu!dos. 

Ból¡zlca: 

Artículo 14: La libertad rolJgloas y la libertad de culto pabllco, 

as! como to.~bión la llbortad du expresar su propia oplni6n en toda 

materl•, catan garantizadas con la reserva de poder reprimir laa 

ofenaaa cometidas al usar de estas libertades. 

Bulao.rla: 

Artículo 53.- La libertad de conciencia y da culto ea garantiza a loa 

ciudadanoa; ollao tienen la facultad de llevar a cabo aua ritos relielo

eou y de hacer propaa;nnda nntirrelieioaa. 

Checoslovaquia: 

Artículo 32.- So earnnti~a la libertad de convicción. Cada uno 

pueda proreaar cualquier clero roli&loso o ninauno ejercitar actos 

reliatoaoa con tal da qua no eaten en contraste con la ley. 

Chipre: 

Artículo 18.- Cada uno ea libre y tiene el derecho de proresar BU 

fe y dar testimonia de BU raligi6n o de BU credo con actas de culta. 

enseftanza, prácticas y abaervenciaa, Individual y colectlvill'lente, 
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en privado y también puede cambiar su rellgl6n o su credo. 

Dinamarca: 

Articulo 71.- Lo libertad individual es inviolable, ningún cludsdono 

danéo puede sor detenido de cualquier manera por rozón de sus conviccio

nes pollticaa, rellalosos o do su orJgon. 

rinlandla: 

Articulo 8.- Todo ciudadano finlandés tieno el der~cho de culto 

en público y en privado, con tul de que no viole toa l~yes o buenas 

coatUl!'lbrea. 

Franela: 

Articulo 77.- Todoa los cludodonoo son i&uoles nnte lo ley, cualquiera 

que aeo ou origen, su raza y rella16n. Tienen los mismos derechos. 

~epúbllca Democrático Alemana; 

Articulo 39.- 1) Todo ciudadano de la República Democrático Alemana 

tiene el derecho de profesDr lo fe rellaiooa que quiera y practicar 

oua runclonea. 

2) Los laloalas y comunldodca rclialosos reaulon 

sus prActicas y ojercltnn su actividad de acuerdo con lo Conntituci6n 

y con las dispoolciones jurldicao do lo República DcmocrAt1co Alemana. 

Ultoriorea cuestiones pueden reaulorse por acuredos. 

Alemania Federal: 

Articulo 3.- Nadie puede sufrir dano o preferencia por rnz6n de 

su sexo, nacimiento, roza, lenaua, nacionalidad o provenien~la o 

por rnz6n do su credo y de sus oplnlon~n rollsloaas y polftlcas. 
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Articulo 4.- La libertad do credo y de conciencia y la libertad 

de religión Y do profesión ldoológlco son inviolables, se· garantiza 

el libre ejercicio da culto. Nndle puede ser obligado, contra nu 

conciencio, nl servicio militar armado, 

Articulo 136,- Para los subsidios estatales en favor de las auoclaclones 

rellgloaus con bnee en leyes, convenioo o cunlquler otro titulo jurl

dlco, ee tiene que estor do acuerdo con lo leaialaclón do la nación,,. 

Se garantiza la propiedad y loe otroa dorochoa de luo aooclucloncs 

Y uniones religiosos sobre sus propios institutos y to.mbi6n las tunda -

Clones y otros bienes dcatlnodos al culto, a la lnstrucci6n y a la 

beneflccnclo, 

Grecia: 

Artículo 13.- ll Lo libertad do conciencia religiosa os Inviolable, 

el aoce de los derechos personales y p~lfticon no dependo de las 

convicciones religiosas lndlvldualea. 

Italia: 

Articulo e.

ante lo ley. 

Todaa lo confesiones relialoeno son igualrnenta libren 

Las confesiones religiosas diversas de la Cat6llca, 

tienen el derecho de orannizarao aegQn sus propios ootatutoa en tanto 

que nQ contrasten con el ordeno.miento jurídico italiano. Sus rolaclonea 

con el Estado se regulan por leyes según la base da entendimiento 

con sus representantes. 

Art(culo 19.- Todos tienen el dorech~ de profesar libre~ente su 

propia fe religiosa do cualquier formn: individual o asociado¡ de 

hacer propaganda do ejercer el culto en privado o on público, con 

tal de que no ae trnten de ritoa contrarios n lan buenas costumbres. 

Articulo 20.- El carActer ecleeiAstlco y el fin religloao o do culto 
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de unn nsoclocl6n o 1nntltuc16n, no pueden ser cnuRa de eapeclnlee 

llnltnclonoo leglelntlvns ni de oopeclnleo grnvdmcneB fincnlen por 

rnz6n do su const1tucl6n, copacidod jur!dlco y todn formo do actividad, 

Gran Duendo da Luxemburgo: 

Artículo 19.- Se garantiza la libertad de rcligl6n y de culto público 

na! COl"IO t&~bir.n la libertad de ~nnifontur sus proplns opiniones 

religiosos sin menoocnbo de la reprenl6n de ofenRDD co~etldas con 

motivo del uoo de oetna llbcrtodco. 

Principado do M6naco: 

Artículo 23.- Se garantiza ln libertad do rcllai6n y su ejercicio 

público y trunb16n la libertad do exprenar opinlonen oobre cunlquler 

materia con exccpcl6n de los ofenona que ee co~etnn en el ejercicio 

de estas llbertodco. A nadie so puede obligar o aelntir o netos 

y ceremonias de una re1Jgi6n ni a observar los d[os de dcsconno. 

Holanda: 

Artículo 181.- Cada uno profesa sus opiniones relislosas con porrecta 

libertad, salvo la proteccl6n de lo sociedad y de sus ~le~bros contra 

la infracc16n do law loyes penales. 

República Popular de Polonia: 

Articulo 70.- En esto ort!culo In Jaleaia se reconocía como r.eparado 

del Estado y as[ dura hasta el 18 de ~nyo de 19~9 en el que el Parlancn

to Polaco modifica el articulo 70 de Ja Conetltuc16n en la que leaallza 

a la Ialoala Cat6lica en Polonia y que ¿ata podr6 tener su propia 

ogenclu do notlctos, impruntoa, ustaclonon de radio, proaramaa de 

televisl6n reliaiosos, una compaft[a productora de p•ltculaa; llbreriaa 

-contrulr tc~ploa, croar y dirigir escuelas cat6llcaa. 
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Aalmlomo los 62,000 sacerdoteo los acoge el gobierno paro que reciban 

el benaricto del slatomo de seguridad uociol y se les reintegraron 

lnstltucionea de salud que los hablan uldo conflsc"doo durante la 

Se¡tUndn Cucrra Mundlnl. l.oo rellgtosne podrán volver a los hospltalco 

y loo oacerdotea podrán ncr capcllnneo en lna prisiones. 

C~i:io oc puede ver, cota ley convierte n Polonio en ~l primer pala 

del bloque oociallstn que lleco o uno reconctlloci6n formol con la 

lgleoia cot6licn y cierro una ero de cnfrcntrunl~ntoo al norr.iall%nr 

laa relnciones obro nuevos poolbtlldodes de coopernci6n en loa lntereoce 

de lo sociedad de la nnct6n, 

Portugal: 

Articulo 41,- 1) La libertad do conciencio, de religl6n Y de culto 

ea inolvidable. 

2) Ninauno puode eor porseguido, privado de sus 

derechos o diepenoado do ouo obligeciunea o deborea etvicoa por causa 

de aua conviccioneo o pr6ctlcaa religiosas, 

3) Las Ialeaias y las c0111unidadaa reli&loaaa est!n 

aeparQdaa dol Estado y son libres en sus organizaciones y en el ejercicio 

de euo funciones y de culto. 

Reino Unida de Gran Bretaíla: 

Carta Maana.- 1) Ante todo, la Iglesia de ln¡:latorra ser6 libro y 

gozará do todoa aua derechos y llbortadoo, sin que se pueda do alguna 

manera atentar contra ellos. Quoremoa que loa privillegloa do la 

Igloaia sean poeesl6n de olla, de manera que se manifieste la libertad 

de las oleccionea necesaria y oaoncial para la Iglesia Anglicana 

y que nosotros hemos concedido con nuestro Carta ••• anteado nuootroa 

onfrentam1entoa con loo Barones, lo que ruo por libre acto do nuestra 
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voluntad Y teneJ11011 ln intenci6n que dicho Cortn fH! ob11crv., p ... rn slel"pro 

por no11otroa Y por nuealros oucesoroa. 

2} !Hncún ecleai.Sntlco eatar.~ aujrto n unn riult.a 

on proporción con lna entr~doa de su11 beneficlo11 0 oino acaún loa 

blene11 poaeídos y la entidad de su dellto. 

, •• con la presente Carta conflrfllar"o" p11ra nonotroa 

y para nuestros aucenores que la fgleatn de Jnglntcrrn será libre 

y gozarñ de todo11 su' clerect1oa y de su tnvJolablc libertud ••• (confirT.1n

cl6n de la Carta Ma,¡nu de parte de Edu11.rdo I: 1297). 

Irlanda: 

Art(culo 42.- El Estado reconoci:i que el pril"ero y natural cducat!or 

del nifto ea la fru:iilla y prol"ote respetar ol t!erecho y el deber inollo

noblo de los podres para n11egurar, acg~n 11ua ~edloa, la educocl6n 

religiosa, moral, lntolectunl, !laica y oocJal de ouo hljon, 

Loo padres aon librea parn garantizar enta educacl6n, tanto en sus 

propina cosas como en las escuelas privados o en las reconocidas 

o creadas por el Eotado. 

Artículo 44,- El Estado reconoce que el homennje de culto público 

ea debido a Dios Omnipotente. Su nombre ser~ tenido en reverencia 

y aer4 respetada y honrada la rel1&16n. 

LQ libertad de conciencio y In de profeanr y practicar la religión 

ao garantizan a todo ciudndo.no con aubordlnncJ6n al orden público 

y a la moralidad. 

El Estado no proporclonar4 aubaidloa a ninguna reltet6n nl lmpondrl 

alguna incapacidad ni diacil"r.llnacl6n con referencia a la profcoi6n, 

credo o estado religioso. 

Eapai'la: 

Articulo 16,- 1) Se aarantiza la libertad ideol6alca, rellalat1a y 
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de culto de los lndlviduoa y de los comunidades sin otroa limiten 

en su manlfestaci6n que oquollos que son necesarios para nantenor 

el orden público ae¡ún l" ley. 

2) Nadie podr4 ser obllando a confesar su ldeologla, 

reli¡l6n o credo. 

3) Nin¡una reliai6n aera reliRi6n de Eatndo. Loa 

poderes públicos tomarAn en cuenta loa creencias religiosos de la 

sociedad eapa~oln y nantendri\n lae consiauientee rclaclonea de coopera

c16n con lo Iglesia Cat61ica y loa otras confeeionea. 

Suecia: 

Articulo 1,- A todo ciudadano se le gnrnntlza: 

6) La libertad de conciencia, ca decir, do a¡ruparae 

en COlllunidadea rellgioBllO y ~e practicar ou propio culto, 

Articulo 2.- Loa cludndanoo no tienen ninguna constricción de parte 

de una autoridad pública que los obli¡¡ue n adherirse a una asociac16n 

o a una comunidad roli¡ioaa o a lllal}ifostnr ous propina opiniones. 

Articulo 49.- l) Ln libertad de credo y de conciencia ea inviolable. 

Articulo so.- Se 

los limites 

garantiza el libre ejercicio de los cultos dentro 

do las buenaa costumbres y del orden público. 

Uni6n de Repúblicas Socialistas Sovi6ticaa (URSS): 

Articulo 52.- A loa cludad1U10& de la URSS se lea conoce lo libertad 

de conclencln, ea decir, el derecho de profesar cualquiera rellgi6n 

o do no profesar ninguna, ·de hacer actos de culto y do hacer propaganda 

on favor del ate{umo, La lnmtigncl6n a lo houtllldad y al odio con 

referencia al credo religioso, est4 prohibido, 

En la URSS, la lglosia est6 separada del Estado y la eucuola est5 
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aeparndo de la Iglesia. 

Yugosl1tvtu: 

Art[culo 174,- 1} La profeat6n de unn fe co libre y co cucot16n prJvnda 

del individuo, 

2} Le.a comunidades rcllglosns ••• son librns en la 

actlvldod do sua propina funcionen y ritou r.,llglosos. 

3) Las cormnldndce reliitlou1m puedun fundrn• nolamrmte 

oscuelno rellglooltS para la preporncl6n de ouccrdoteo. 

5) La conunidad ooctnl puede ayudar nntcrlnl111entu 

a lna comunidades rellgloofts, 

Como podemos vor, los entndoa de nucntroo d[ou ndoptnn uclltudna 

posltlvoa frente al clero y a loa cuttns. Algunuo tienen unl6n total 

entre Inleuln y Estado¡ otros prohljnn ol respeto a lns i&lcslns 

y SUB 111Jnistros, os[ como loe ncloo de culto. Pero nlngunn contiene 

lnn lnjustno restrlcclonee de nuestra le¡inloci6n.Con nnton ole~entos, 

llegl\lllos a ln conclun16n do que el articulo 130 en unn ley 1njunta. 

Citamos al Dr.Villoro Tornni.o: "Para que una ley puedn sor co11alderada 

co~o inluat11 debe ser tal quo aua valoracioncn do ntnaún modo puedan 

explicaras corno intorpretacionoa o concreti~aclonca do lon principios 

de la justicia natural" -5, Ya habl6.btll'IOB de cato~ ternas en el cap{tulo 

11, que doatlnat:'los expresamente pnra clloa. La JuaLlela ca una, 

·absoluta, inmutable y no puede sujetarse a los consldcraclonea arbitra

rias do unoa cullJltoa, Aa{miamo loa flnea del hombre -qua son l&Unlea 

para todoa- son ordenados de tal forna que trascienden los límites 

5- Villoro Torani.o "lntroducc16n al Estudio del Derecho", Ed. Porn'.ia 

s. A., M6xlco, 1982. 
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de lo cotldlono, 

justicia nntural. 

Todos estos prlnciploe eoton comprendidos por ln 

f/uentra le¡tlolacl6n sobre el clero, desofortunndn-

111ento no ntle11don a cstoo finca: no concret1:;an ln justicia natural 

y absoluta En otrae p1tl11brn11, es Derecho qun no cumple su fin. 

¿C6mo puede llamnrso justa uno ley que dooconoco jurfdlcomente a 

una nsociacl6n de fin tan noble e lmprosclndeblo poro el ser humano? 

flo lo olvidemos, el h~bre es lo prJnero; lo ley ol estado y todas 

lns dcM/is instituciones oon creados por y pnrn él. Esta::ios en prouencla 

de uno ley injusta. Por lo tonto, no tiene nada de raro que esto 

artículo no seo CUl!lplldo. Como dice el Dr. Villero loo leyes Injustas 

no deben ser obodccidaa". -ti 

Pero no CUMplir la ley os uno solución equivocada, por m6s lnjuata 

que oea; ea cor:io dar "pot11d1rn dt" ahogado", nosotros, por lo tanto, 

proponomoo unn aoluci6n crcctiva, dcíinltivo, con flloaoí[n, ciencia 

y t6cnlca jur!dica. Proponemoo ln reforma, la modlficaci6n da la 

lay, para que asta son justa, pasomon pués, al siguiente punto: 

La ndecuncl6n del Derecho con la ronlld11d. 

Hablar de la adecunc16n con la realidad ea hablar de verdad. En 

Idea reconocida ya por el santo maestro madieval SIUlto TomAa que 

la verdad os la conforrnidad dol penanmlonto con la cona conocida ••• 

ApllclUldo cato al Derecho, tenemoo quo una ley correcta ea aquella 

en la que haya conformidad do aua d1Apoalclonoa con lo realidad social 

donde so ha do aplicar, 

Para esta an411aia, debamos tomar en cuenta la fórmula prohijado 

por Villoro Toro.nzo y erando por Eduardo García Mnynoa; no cambl&111oa 

ni una Idea de olla. 

c!rculoa del Derecho. 

Ea la fórmula loa1co-aoom6trlca do loa tres 

Loa tres círculos corresponden a loa tres 

elementos aaanclalca del Derecho: la juatlcla (validez lntr!naeca), 

6- Vllloro Toranzo, Ob. C 17, 



la vigencia (vallde11: formal} y el renliumo (vallde11: vlV<!nelal}. 

El D<!rccho perfecto, ca el quo reune loa trt1s elementos; gl•omlitrlcnrocnte 

ao representa cato por la lntcraección de loa trea cfrculou. En 

el cnao que noa ocupa, el ntrfculo 130 y lna dlapostcionea rclntivnn 

ndemAa do ocr injuataa por las ra:onca ya de sobra apuntadas, eon 

Derecho, irreal. Si resulta, ac 11" quiere, dificil decirlo, pero 

lao dlapoolclonee lccnlee sobre el clero, que lo lJmltan y subordinan, 

eatnn en desacuerdo con la realidad. La rc~lldnd que nucntro Derecho 

ha pasado por alto ea la ei¡¡uicntc: México ce un pa{a cminentcMente 

Cnt611co -mlin del 9{r.C de In poblacl6n profcoa el catolicismo- y la 

vida naclonnl dlnrln, manlfcetadn en el ~~a de casa, el doctor, el 

tnxlatn, el nec6.ntco, el t.apntcro, el oftcinletn, In conturcra, el 

Jornalero y deude luego, el eocerdote, ao inspira profundMente en 

la espernnza divina; H6xlco es un pucblu mtntico, que elentc y sabe 

de ln presencia de Diosi no hay fábrica, taller o nercudo en donde 

no haya un altar a la Vira.en do Guudalupe, ounquc ton patronee de 

eaton trnbojadorce profeeon otro culto; en cad11 procf'al6n y fiesta 

relieio1u1 ne ve 111 unidod, el ahinco. ln veliel'lencin, el entusiasl'IO 

y la esperanza de lon mexicnnoa. Enta realldod es invencible, inpoaible 

de desconocer; Jos ccnnoa noclonntea lcvnntadoa cnda 10 n~on lo demues

tran La hletorio en vele hn visto como ha pnrtlclpndo la rella16n 

en la forrnac16n de nuentro pnfe deede la llea,ado do loa eepanodeo 

haeta nuestros d!na; y a este respecto rechazamos el plnno la oplnl6n 

de quienes afin:ian que loa "conquistadores" CnMbiaron uno idolntr!n 

por otra¡ lo que ocurri6 -muy benéfico por1t no11otroo- ce que nuestro 

pueblo pas6 de In Mitolog{u a la verdad del CristianlaMo. 

En todo inomento do nueatru historia ha catado presente lit. Vira.en 

do Guadalupe COf:IO r1adre ar.ioroea y buena; lltdalao luch6 con ella al 

frente,· Zapnta la trajo como etmbolo, escudo y divlaa al entrar a 

la cnpltal y siempre ha acudido a ella unido, con ansia nin teunl, 
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el pueblo nexlcano, Y en este pueblo ol soberano desttnntnrlo do 

sus le)'eJJ. 

tan obvia? 

¿C6no pueden eetno leyeo pnsnr pnr nlto unn renlldnd 

Aaí como derecho que no oe junto no es derecho, derecho 

que no es reol1etn tampoco puede llamarse Derecho, Juoticln, vigencia 

Y realismo deben eatar concntcnadoo uno con al otro pnro crear un 

verdadero derecho, el que en del y parn el hombre. 

SI, los legialn~oron de '57 y posteriormente dol 1 17 hicieron un 

esruorzo loable; reconocomoo nu trobnjo y aue opiniones; pero no 

necesnrlllmente esto ea lo verdad, El del"ccho no deb<1 t(lner m4o verdad 

2ue la realidad soctnl del pueblo. Por lo tnnto, omo homoo dicho 

nntel"lorr.iente, ao requieren re~ormao que trnnarorrncn un derecho lnado -

cuado en un derecho de la verdad. A cont1nunci6n preoontwnoa un proyec

to de rerormso. 

En nuestra opini6n, el Bl"tículo 130 conetltucional debe l"erorma.reo 

para quednr como sigue, mencionaremos los párraros que deben conbinr 

eu redacci6n. 

"So reconoce la personolidnd jurídica de lms nsocinclonoB l"CligloBns 

dCllOlllinndns Iglo11la11, como personas moraleB o col"pornclonea de derecho 

privado". 

''111 el conareso ni lse lefllDlaturas locales pueden dictar leyes eotable

clondo o prohibiendo religl6n cualquiera''. 

"Loa mlnietros de los cultos son consldersdoo como porsonse que ejel"cen 

una proreai6n y estarán sujetos a las leyes que sobre la materln 

se dicten", 

"Las leglislaturas do loa cotados no podrán intervenir en el número 

de minletros do los cultos ni en ningún otro asunto do compotencin in~ 

terna de las Ialoaias. 
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"Pnrn dedicar nl culto nuevos locales abiertos al público ee neceuita 

permiso de ln Seerctnrfn de Gobernnci6n o yendo previnMcntc nl Gobierno 

del &sti:ido. E11te permino porlrá otorgnrse siempre que ln 1wocii:ici6n 

reliciosa en CUl'Hti6n y aus ritos no 9cnn contrarios 11 la ley o las 

buena11 coatumbrc!J". 

"Lon encurgt'a de cnda templo 1uirArl los :iis1T.os mlnintrou, rei¡;éndoue 

ln propiedad del tll,.,plo y lo!> objetou del culto por lo dlspueuto 

al respecto t:n el artículo J.7 de esta conatltuci6n". "En el lnte 

rlor de loo tl"mplon podrán rccaudnr1rn donativos en objetos mucbll"n'". 

"Se podrA revulid11r , otorgnr dispenn1t o realizar cualquier otro trSiriite 

que tengB por fin dar validez en 103 curBon oficinlea a estudio~ 

hechos en lon cntubleclmientoo dentlnndoa a la enae~unzu profesional 

do loa ministros de 1011 cultos". 

"Loa inmueblca de finen religlonos no pueden ser r.iotivo de herencia 

pero loa ministros dol mismo culto o do cuc.lqulcr pnrticul11r". 

"Loa bienes mueblen o Inmuebles del clero o de nsocinclonea rellglosns 

aon inalieni:iblea, inembargables e improocriptiblcs, quedando sujetos 

nl régimen de "p11trimonio ecle11iAat.lco" descrito en el artículo 27 

de esta Constitución". 

"Loa oaccrdotcs que reúnan loa requlsiton do ciududanla podrlin ejercitar 

su derecho de voto activo". 

A este respecto, debe refonnarae la última parte del p&rrafo noveno 

del artículo 130, 

Para empezar, debe reconocerse la personalidad jurldlca de la Iglesia. 

Est~ no es una aaoclaci6n dellctuosn o una sociedad ilícita para 

que ae le denconozca. Debe tomarse en cuenta su exlatoncia jurldlcn 

como una persona r:ioral con el noblllaimo fin do encauJ:ar nl aer hur.umo 

a su realización plena. Ea puéa, una corporac16n tan importante 

que lo menos que puede hacer el derecho ea reconocerla, De cualquier 
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modo, con desconocerla Jur!dicnmento no lo hnr6 -nunco- desaparncer. 

La no 1ntorvonc16n del leglolntlvo en materin rellgionn, según ln 

Máxima Divina "A Dios lo de Oion, y nl Cesar lo del Ceonr", ln dejnmon 

como est6. 

Lo rolntivo D ln Promena de decir verdad no lo altcrnmos; es correcto 

dosd.. nuestro punto de vlnt..t, El carácter que do "profeslonlntna" 

se dá o loa ministros de loo cultos tanbién lo respetonon: eon oso, 

exoctW11ent.e¡ peroonan, que lh:ita olno tm:1blén indlnpenanblo en todo 

grupo humllflo que eo precio do ser unn sociedad civill~odn. 

Conniderrunos que las lcglsloturns fcdornl o locolon no deben intervenir 

en el número do sacerdotes; este en nounto interno quo ln Igleslo 

puede y debe resolver por al misma. Algunon trntndletns, como Burgoa, 

afirmM que el presento régimen en de "nubordlnación" do la Iglesia 

al Estado. Por ous flneo y 6.m.biton distintos, esto subordlnnc16n 

debe deanparecer, Quernr eomenter nnuntos internos de ln Igleain 

al nrbitrio del gobierno os continuar con ln subordinnci6n. El requisi

to de naclonalldnd mexicllfln p!U'a minlatron de culto11 lo hemos suprimido; 

creemos que la Iglesia -y lo anbemos- ea una sociedad apolltica, 

y uni.veraol. De dondequiera que l\eon su11 minintroe eet6n 6etoa inspira -

doa por un mismo fin y por los miamon valorea. 

El derecho de voto debe dAraelen. El permiso para establecer templos 

lo dejQl'llos como est6, como un mero trdmito adminiatrativo que no 

perjudica a ninguna de las portes. Creemos conveniente nuJetnrlo 

a lo licitud de loa actos do culto, ~arte en aus aauntos, creemos 

que loa encargados de loa templos deben ser los miamos ministros; 

a elloa lea pertenecen por el uso y por el ser de su profesi6n. 

El templo ca un lnatru"ento inmueble de su uao y para realizar aun 

finca. A cate efecto, proponemos reformar tar:ibiEn la frncci6n respecti

va del art!culo 27 constitucional, 
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Unn vez n~a, como ciudadnnoa, deben reconoceraole 1011 derechoa sobre 

oducac16n y enaeftanza. 

Por Oltimo, en lo que toca al patrimonio clerical, hemos Ideado una 

fi11:ura análoga al patrimonio famillar: El "patrlrmnto eclcalAnt.tco''• 

d6ndole el carácter de inembargable, lnprcocrlptlble e Inalienable, 

f'lontlo por lo tnnto, intrnn:irt.latble por her,.nclo. Loa nJnlatroo 

do loa cultos podr6n, o nuestro Juicio, heredar cono cualquier ciudadano 

siempre quo raunnn 1011 rcquloitoa leg11lea do la materia. 

Lo relativo n lao heronclm1 del clero eotli QM 130 roaulado de fo~ tal 

que no puedan crearse latifundios ecleelAnticoa., poro volvemos aqu{ 

a loa 'que ya doc!amoo¡ el derecho debl! dirlglroc a re¡¡:ular lno conductas 

no a }aa personan Jndopl!ndlontcmente do aquellas. Eo juzg11r n prtnrt, 

y ya declanon qua el derecho nunca puede hacer cato con laa personas, 

Sobro loa latlfUndloa, por ejl!mplo, dcbl!n prohibirse 6atoa, sean 

do quien sean, como una conducta perjudicial indepondient.Pnente de 

queion la realice y sobre el voto, loa sacerdotes y ~lnlotroa de 

culto pueden -y deben- tener derecho de voto actlvo, como todo ciuda

dano. 

Art!culo 27, fracción II: 

"Las aaociacionoa reli&ioaas denominadas Ialealaa, cu1dqulera que 

oea su credo, no podrlin adquirir n!a bienes rafees que toa indlapenao

blea para au objeto. Para oate erecto, existe la fl&ura del Patrlnonlo 

Ecleal!atico, qua conprender& loa terrenos y conatrucclonea del tenplo, 

el atrio del ~ia1110 y la caaa parroquial en au caso, en un &rea 

que no podrá exceder de X metroa cuadrados¡ este patrimonio se entendero 

destinado excluaivamente a laa actividades eclea16titlcaa y tendrl 

el carácter do inalienable, lmpreacrlptibl~ e lnombor&oble. Loa 

tenplos que en los auct'slvo se erigieron ostor4n bajo este r4!glmen". 

Esta reforma, preclaa que ae modifiquen tambifn la Ley General de 



Bienes llncionnlea -puesto que se trot.a do bienoa naclonolou no ufectoa 

a un aervlcio público propiamente dicho- y el c6dlgo ctvll, puro 

reKUlar aecundarin.mente el nuevo r6glr:ion de pntl'!'lonlo. 

~ara concluir, nos reata decir que en ningún mononto nao r.rcemoo 

loa poseedores do lo vordod nbaolutn; ocnctllnmento homoo ootudlodo, 

o.nolizado y dlocertado -por México- sobro un te~o de 1"1preaioni:inta 

octualidud, y cmltimoa nuestro opin16n. Defendemos nuestro postura 

como juristas del hombre, por el hombro y puro el hombro¡ deatinar.ioa 

un capitulo o loa va.larca y finco del derecho y conclu{l!!Qn que lo 

libertad, la iKUnldad y la juatlclo non do loa valoreo mAa grndeo 

que tutela el derecho, por lu fUnc16n do ellos en lo conaccuci6n 

do los finca del hombre. Recordando a Don Quijote, 61 doc{u: "et 

ea preciso, huy que arriesgar ln vida por lo libertad~' noaotroa ai'ladlmos 

ta:nbi6n por la juattcia". 

Por otro parto, no querc"10B sor en ningún "10mento extremistas; somos 

reallotac. Aqu{ cltrunoa al llutro, Fordlnand Laannllo, quien dlatingula 

entre una conatituci6n meramente de papel y uno conat1tuci6n real, 

que es aquella que so materializn en y con loo fa.ctoreo reales da 

poder¡ la reliaiooldad de nueatro pueblo es uno do osos factores, 

qua nueatra Conatituct6n debo atondar si ou quu no queremos los mexica

nos tener una Conatituci6n que sao tnn solo do pnpel. 

No est.uioa en postura de enemistad con nadie; ol miamo Lasaalle docto 

que la única fo~a de enfrentar a los encmlaos ea con el ple en ol 

pecho y las manos el el cuello. Nosotros rachazlll!los esto idea. 

Creemos que loa errores en las relaciones entre Iglesia Y Estado 

en M6xtco no son errores de las poraonos¡ Bon errorea de loa tiempos. 

Y as! como hay tiempo da errar, t1U11bi6n hay tiempo de enmendar laa 

fallas. Y eso es nuestro tiempo. 

Vivimoa una hora crucial, un parte oauas histórico declalvo en nuestra 

existencia. ~ eat4 en el tránsito hncia au total doaorrollo; 
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un desarrollo, que lo perr.iitirl la sattsrncci6n de hab~r alcanzado 

un adelanta pleno, una madurez nocional. El ctud11dnno presidente, 

Lic. Carlos Salinao de Gortarl cstd ahora nl frente de entn monunental 

tarea de noderntznci6n; donde yo ee ven sus esfuerzon en todnu lns 

drons que comprenden 111 vida nacional, en lns relaciones lnternaclonnlea 

en la atención n Ion cwipeslnon, a los denheredados, n loa nnrglnndos 

n loo que no tienen voz y que por al'\os han estado ¡:rltando nlnque 

nndio los eocuctmrn. !fo es entu un tic,.,po d~ tomar conctenctn; t:'S 

tic~po de actuar y n ente magno proceso do progrcao, nonotroa quercnon 

nftndlr In ~odernidnd de In justicia, Cntn sobre todo lo demfin, debe 

alcanzar nu cnba.l expreo16n como dec!a Ulpinno "de dar a cada quién 

lo auyo" y Luis de Ayala ai'111do "reconocer y da.r u cndn quien lo Buyo" 

6ata eo la modernidad que la juatic1n dl!be de nlcanz:11r en nuestro 

paía. Por lo tanto, el derecho como instrumento e justicia debe 

tairibl~n ekperlmcntar loa cambios que lo actunllccn y lo adocúcn 

a nu miol6n para con el aer hunano. en lo tndivldunl y lo oocinl. 

Don Jos6 Mar!n Morelos y Pavón dec[u que "'un pueblo aln justicia, 

"ª un pueblo nin pan". Ta~bién Bolívar so pn!ocup6 hondai:ionte por 

qua dantro del Gobierno exlatier11 un poder r:iornl que reaulace los 

actoo de la nacldn moral entre el derecho y ln juetlcia. Procuremos 

que nuestro derecho nea realista y junto, M6k1Co llegó a la madurt!z 

en uu hintorla y no importa cuanto avancl'lllOa en otros cN!lpoo, al 

en el Clllllpo del derecho no reflfljRrnOD la juotlcla en la le11 porque 

bien ea sabido que donde no hay justicia, hay anarqu!a, donde hny 

ann.rqu!a hay desorden donde hay desorden no hay nada y donde no hay 

nada, no hay Patria. 



e o N e L u s I o N E s. 



-162-

Como al reato dol mundo, M6xico vive una horn crucial. La justicio 

hn ido aoaragando o loa bllbiolocna y lihror(na como un valor ol 

qua el hombre atiende cndo vaz 111eno11. El Derecho, qua dcbín ocr 

un inatrU111ento tnngible, dal hombro y pnrn el hombre, ue usado munoa 

para realizar ln Justicia y m6u poro loo flneo particulnrea de loo 

individuos, para servir o interesad econ&t.lcoo y poro nllegnree rlquazno 

cada vez m6a. El lndivldunllomo, el conoU111lamo, el 111Qterlollomo, 

la 111QBificoci6n y lo duuperaonnlizaclón du ln sociedad actual ee 

han trngndo lou ldenlea de justicio de la mlsmn fonno un que Einutain 

11e tro¡:ó la Ley de ln Crnvi tnci6n Unl versal de flc.,.ton. En el limbi to 

internaclonnl, lo aoberrml11 extorna de las nncionen ent6 o merced 

de los aconoon(11D poderosau, y muchou Entudos explotan o aun ciudadanos 

olvidando quo a6lo con la realizocl6n personal de 6ntoo puede alcanzarse 

el verdadero rleanrrollo. 

Pero el metro o criterio para la medición oocial, lo d6 el concepto 

ontol6glco de persona, según el cual, lo persona humana ea un aor 

"inc0111unicable" en el orden do la auotoncin" (individuo), irrepetible 

y duefto da aua actos (Sul lurin), La persona estó conntitu[da en 

di&nidod por aer una auetoncla individual racional, dlco Boeclo. 

Por IJU inteligencia y libortnd 0 en superior ol nnimal y a la materia. 

Por ello, ol hombre ea denominado por la Biblia "Rey de la Creación 

visible". 

En la medida en que el hombre toma conciencia de esta dlanidnd y 

aesarrolla au inteligencia, viviendo libremente, no cooccionado, 

alienado o eaclavlzado, en eso mcdlda asciende su nivel 6tico: hablamos 

aqul de una correcta relación hombre-pueblo; por el contrario, en 

la medida en que enaD11che dcsproporcionadllr.lente animalidad y materiali

dad, impulsado por fuerzas exteriores, reducida su libertad y eotocadn 

au inteligencia, en osa medida doacionde ou nivel 6tico-nociol: 

Tenemos aqu( -y ahora- al "hombre•mnaa". Enta ea una Ley hiat6ric~ente 

demostrable. 

y llhora; 

Y como dec(arnoa, 6ata ea la situaci6n que vivimos aqu( 

ya no no lo decimos "El hol"lbre en ol lobo del hombre", 

hemoa rebasado mln eoo, al punto en que es dable decir: "El hombro 

oa el monstruo del hombro", Este ca ol reto al quo ao enfrento nuestra 
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aeneracl6n. Tlenen plena vigencia lno palnbrnn de lna S11grndaR Eocritu

raa, al docir: "Desolada y llcn11 de calnmlditdea catá la tierru, porque 

n•die reflc:dona en su corn:6n". 

!n esta aituncl6n, noaotroa hcmoa hecho un alto en el camino, conoclen

tcta de que a!ln tudate la ticrrn f6rtll donde t1ny que nembrar ln aor.iilla 

nueva, y hemos reflexionado y meditado nobrc ul Derecho; nua or!gencs, 

valorea, eoencia y finco, como 1nat1tuc16n del hombro como entn ooclol; 

sobre c6mo debe vnlornrac, conntru!rsc y aplicnrae paro que coadyuve 

a la plena realizncl6n de la pernona humana. Y hemos reflexionado 

tambt6n oobrc la rglealn en nueatrn Patrio, como corporaci6n encargado 

de otra lnatltucl6n tundnmcntal para el hombre: ln religt6n. Ni 

qui decir de loa nobil!aimon finen de óota. Aa! puen, tenemos oqu! 

a Derecho y Rellgt6n: don inatltucioncn que precisan acr parnlolao1 

da. r!oa cuyos cauceo dcaembocan en el mtomo finl el hombre pleno, 

realizado: el hombro eterno y total, definitivo •• 

Tanto lo rellg16n como el Derecho, son doctrinas nol"l:latlvno, porque 

observan la conducta generalizada de loa hombrea en una comunidad, 

para ello partir en In emiat6n do normllB de control social. Oc eatn 

1111U1ora, ambae doctrinas buscan al bien da la hur:innidad; un ejemplo 

claro al punto de 1ntoraeccl6n entro ~atao, ea el control de la promis

cuidad, primer paso hacia lü monoaamla, y por tanto, hacia loa patronea 

de la familia y de las sociedades actuales. 

La conJunc16n do Relia16n y Derecho a trav6a de loa alaloa os tangible 

• inneaabla. 

Bl respeto rac!proco do lao nonT1as rolJalosaa y de las nonT1aa jurídicas, 

pueda llevar a correctas solucioneo uociol6gicaa a loa problemas 

dados por la dinamlcidad social. 

Con esto propoalto hemos analizado ol Derecho deado el punto da vista 

•platemol6alco-ciant!fico, ontol6gtco y axiol6glco. 



-164-

Los valorea del Derecho se nombran teóricE11nente como nxlolog(a del 

Derecho o Axlolog(a Jur(dlca. 

La valoración que ae hace del ser del Derecho, toi:inndo en cuento 

o 6ato como Ciencia, depende de loa prlnclploa 6tlcoa de aaimlln~lento 

de nucvoa-prccoptoa para el bien de la9 aocledadeo, toonndo en cuento 

los eacolloa que ae presenten en el devenir histórico do In humnnldad. 

El carti.cter aocletnrio del hombre, ha croado dlforentra lnstnll'>ontoR 

para regular lao relaciones sociolea intentas o externas de ou comuni

dad; de enta mnnero, aur&i6 la rellgi6n y aun preccptoo pnra llevar 

un control de la vida moral del hor.1bre dentro de su grupo social. 

Por otro porte, ourg16 el Derecho de aplicar onncloneo prti.ctlcna 

o las conductas antisociales, 

Dicho todo 6ato, paazu:ios o exponer nuestras prlnclpoloo conclualoneo: 

1),- La simple y llana soparac16n entre la tglcala y Gobierno, 

a Dioo lo que es de Dios, y al C6uor lo que ea del César", ya lo 

dec(a JuBúo Cristo. Cabe destacar oqu! la diferencia entre este 

régimen -el m5a deseable en el caso que nos ocupa- y el rEglmen 

que sigue actualmente nuestro pa(a. Ea éste último un régimen !!!! 

de eeparaci6n entre Ialeala y Estado. sino de oupedltftc16n de lo 

Iglesia al Estado, Es éato una aberración jurídica, ya que no ae 

trata aqu( de la aimple aubordJnac16n de loa puroonaa del IJ.crecho 

Privado a la Autoridad, la cual constate en que s6lo se prohiben 

las conductas notoriamente ll(cltao 0 inmorales y dn~inan, eatnndo 

todo lo dem6a permitido; nuestra lealolaci6n ha colocndo nl clero 

en una aituoc16n de diacr1minacl6n, la cual, sentimos, debe rtJempl•••ra~ 

por el rfaimen antes citado, de simple separación. La <inlcn tnrluencta 

que tendrtn el gobierno sobre lo lglealn es la que tlone oobre cualquier 

gobornndo, de prohibir las conductos nocivas cor.io tales y no restrin

giendo a· las poraonaa en sus esferas jur(dlcaa. Da eata .anera, 
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cada uno -iglesia y gobierno- tendría su cnmpo de actuación dolimitndo, 

no lntorfirléndose recfprocruricnte y ur coadyuvando cnda uno en su 

esfera a la reallzaci6n de loa indivlduou y el progreso nacional. 

2,

•l hombrtt. 

La complemontnci6n del ~~ocho y la Roligl6n puro oerv1r 

Cor.1plomcntaei6n implica, no Interferencia recíproca, 

y ésto s su voz implica igualdud, lo que nos lleva una vez m6o al 

punto o.nterior, -ln neces1dnd de un régimen de eocxlotcncin no solo 

pacífica, olno también Jguulitnrlu, Yu lo decfnmos: al existir la 

J¡rualdad, podrá oxlntlr tDl!'lbién lo eomplemontuc16n entro Iglesia 

y Coblerno, y por lo tonto, entre Rcl1gl6n y Derecho. Con ambos 

oe podrá entonceo forr.r.or una generación do mexicanos que no yazca 

en el suelo con al alma vacía; una generación de Jndlvlduoo cívicos, 

patriotas, corrosponaoblea, aonoibles y Justan. 

La Iglesia ya nu debe de constdorarao como un ente do derecho privado, 

sometido nl régimen Interno común, bajo dirección y vigilancia dbl 

Estado. La personería jurídica en el orden civil co~o pÜhllcn y 

neceoariu, ha sido seftalada de mucho tiempo atrás, Es nect"sarlo 

que en nuestro país ne le otor¡pJe la iglesia el reconocimiento jurídico 

que hace muchos aJ\OB se le ha sido negada, El mundo y lo Jaleala 

ea "real'', hoy sobre todo se hoce cada vez mas duro y despiadado, 

cada vez produce mas sufrimiento y anl[Ustia, por lo tanto, la Iglesia 

debe ser como una cJimara do doacomprest6n, un respiradero, a donde 

poder evadirse da la sociedad mala o 1nhunana, ésta tiene autoridad 

moral para lanzar llamados y exhortocloneo contra loa mecanismos 

brutales de la sociedad, La lgleaJo tlenu el deber da espolear todo 

lo qua afecte al hombre en ou dl&nldad. Le correoponde seftalar, 

apuntar, gritar, pero nunca tratar de cambiar el estatua que eatA 

objetando. 

Estamos totalmente de acuerdo que de conformidad como lo establece 

el C6dJao de Derecho Can6niao en aua artículos 2a5 y 287 tos sacerdotes 
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no deben intervenir en político pnrtldiata, nl ucoptur pueatoo de 

eleccl6n populnr. La aeparac16n do Iglealn y Eatndo temn fundomentn

llaimo y esencial desde el punto de visto jurldlco e instltuclonol ho de 

reveatlr el reapeto mutuo del poder eaplrltunl con loa podorea te~porn

lea. La mlaa o la Eucnrletio nunca dobu uaorao como lnotrumonto 

de preai6n pollticn. 

todos loo purtldoo. 

Ln mlsn y lo Eucnriutio son poro todoa, de 

No cabe dudo que el Gobierno dlgruu:iento prooldldo por ol C. Corlea 

Sallnuo de Gortnri, con profundo conocimiento du la dellcndc:n y 

aenalbllldnd de loa maxlconoa en un acto inualtndo, 1nvlt6 o oltun 

dlcnatlU'ioo do la Igloalo Cnt611co o su toma do pouoai6n, con noombro 

de loa confuaoa y loo confundidoa que no entienden qu6 oa M6xico. 

L.n ra:6n lo d6 loa tiempos que vivlmoo: como dice el maestro Andr6s 

Serra Rojos "oatin por p.brlrae las grandea puertos de bronco del 

pr6xlrrio Siglo XXI •• •" y preclaa.mente en el dintel dul tercer mllonlo 

es el momento preciso para conciliar loa lnteroaea que realmente 

eon clarea y diAfanou co1110 el ngun crlatnllna. fil aacerdotea politlcoa, 

ni politlcoa aacerdotea; nueotro propoalc16n conllevo la sopnrac16n 

en todos loa niveles de oataa dos entidadoa y que desaparezca el 

"r.1odua vivendi" con lit. leleoia Cat6lica do M6xlco, roconocilndole 

au lnne~able peraonalidad jurídica. 

La aeneracl6n a que pertene~co eatfi comprometida con el parteaguaa 

hlet6rico que ae abre ante nosotros y que irremediablemente cambinrA 

nuestro estilo de vida y por lo tanto ea reaponsnbilldnd de loa ho111brea 

nuevos el reuponder con determlnac16n la hora en que vlvtmoa. La tarea 

no ea fAcll pero el conocer la complejidad de la mla~a, noa acercp. m&a 

a resolverla. 

Todavla mucho uo hn de hablnr sobre ente tema; en eate modesto trabajo 

hemos querido apuntar que la hora eat5 cerca, que el p6ndulo de la 
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hiatoria olgue au marcha inexorablemente. Que necoait.a1110a re&enorarnoo, 

para alcQtlzor uno Juaticia que defienda y prot.eJa con toda le fuerza 

coman a loa bienes de la sociedad hacia lo conoumacl6n total de lo 

libertad del hombre. 

Me atrevo a opinar que dobemoa do volver al poder del eapfrlt.11, confiar 

en el Supremo Creador, nutrirnoo de nuoatro fe,...cnto rell&lOOo pnrn 

que el criat1Qtliumo alga siendo un acontecimiento de vida y por tanto 

una hiatoria. 

J.- Por lo tonto, eatW!IOU proponiendo lü Refor111u de Ja Ley 

-Conatituci6n, layen aocundarlna y reslnacntoa- para alcanzar loo 

fineo propueotoo. El Derecho, como toda inntltuci6n humana, requiere 

de constante actuolizac16n y mOIJcrntzaci6n, a fin da oor una lnatltuclón 

verdoderftlllOnte dln4mlca y participativa en la cunvlvcncia diaria, 

Debe el Derpcho -como yo dccIB111os- oer sJempro, odcnás de vi&ente, 

Justo y realiata, y nunca poner al hombro a au aerviclo eino servirlo. 

A vocea, con el paso del tiempo, el Derecho lle¡¡n o incurrir en eatoo 

defectos, poro la Reforma al mismo, es no a61o poolble, sino indiRpcnna

bleo para as! tener en 61 un verdadero instrumento al aervlclo del 

ho~bro y la Juatlcin. N6~ico espera esta Reforma. 
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1.- AJClologra. 

Es ln parte de 111 t"llosof!a que estudia In nnturnleza de los 

valores (lo bello, lo bueno, etc,) y su lnfluoncla. 

2.- Eplstemoloarn. 

Doctrina de loe fund11J:1entos y m6todos dol conoclmlonto cient!fico. 

:J.- Evanescer, 

Oeavanecor, desaparecer paulatl~wnonte. 

4,- Fdtico. 

Po~lble, Que puo~e aer, 

5.- Flloeorra. 

Eutudio racional del penatlllllonto humnno desdo ol doble punto 

de vista dol conocimiento Y la acc16n, 

6.- L6¡¡1ca. 

Ciencia que ensena a raciocinar con eJCactltud, 

7.- Metaf(aica. 

Conocimiento de los principios prlmerou y de las csusaa de las 

cosas. 

e.- M6todo, 

Marcha racional dol espíritu para llegar al conocimiento do 

verdad o a ln exactitud. 
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9,- Ontoloafa, 

Ciencia quo oatudla al aer en ceneral. 

10.- Praa~4tico. 

PrActlco, ut111:nble, Do poder do aplicación tangible, 

11.- Predictivo. 

Que so puede deducir, en ba.oe a los hechos observadoa a priori. 

12.- rrotelcldad, 

En conatanto cnmbio. Sln6nlmo de dlnnmicidad, 

13.- Teleoloafa. 

Doctrina do las cauaaa finales. 

Ciencia que trata do Dios, de sus atributos o perreccionea. 
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