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INTRODUCCION 

Solamente por el conocimiento de la histot•ia es 

posible encont1·a1· la más aut~ntica identidad de 

los pueblos consignada5 ent1·e los independientes y 

libres, y si bien no se acepta que tenga que se1• 

la histo1·ia guta y maestra d~ los criterios en 

formación, si pienso, en cambio, que es una fuente 

inestimi\ble p8ra el conocimiento del pasado ·y que 

no puede desentenderse bajo ningún aspecto, de la 

búsqLteda en las huellas que dejo nuestra sociedad 

pretéri t<"l. 

Como ciudadanos de Mé:dco, importa sobre todo 

conocer lo que somos coma Nacion, tene1• la idea lo 

más exacta posible de todo cuanto ocurrió en lo 

que llevamos vivido ~orna pueblo, para enseguida 

tra~ar las linea& de senda~ superadas que nos 

condu::c:an a los varia das 

prospe1•idad anhelada. 

p1·09resos, y a la 

Escogí el tema de esta tesis: '1Luch3 de poder 

Iglesin-Estado 11
, llevad¿\ por la abLmdante 

información disto:·sion.:id¿\ de que disponen quiemras 

dosean t.\bn?vc:u· en to1·no a est" rcl13cion siempre 

difícil, 5obr·e todo en la posindepandcnc:ii\, de 

Iglesia-E'.stado. Los medios de comunicación que 

debieran dedic:m•se a manejar su:.. 'asuntos con 

precision, honestidad y 1·igo1·, no lo hacen. 

Omiten o deforman; alteran y oc:ul tan, de modo que 

los dptos qLtc h.in de n:ornetet•sc al '3nálisis dol 

obs~rveldor, ~.ion di :.ton;ion.::.nb]::> o. incompletas. 
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Es claro que de la relación Iglesia-Estado, no 

puede prescindirse como los simplistas quisieran. 

Tal enlace e>tiste aunque separadas politicamente, 

se implican sin embargo, en los esquemas de 

nuestra sociedad, ambas se incluyen y convergen, 

se toleran y se atacan, pera ambas violan la 

Constituci6n. 

En la historia de los 300 años de colonización, el 

catolicismo está tan presente, como la gesta 

conquistadora. Los europeos que 11 egaron a esta 

parte del Continente, desde la península Ibérica, 

trajeron consigo el germen de un cristianismo que 

impusieron por la persuasiOn primero, por la 

ancestral ideologia y creencias de pueblos, 

quebrando tradiciones, haciendo trizas las 

estructuras y politicas de los autóctonos. 

La confesiOn 

conciencia del 

Los prbceres 

emane i p ador, 

sigue 

pueblo 

mas 

son 

estrechamente ligada a la 

después de la Independencia. 

importantes del movi mi en to 

sacerdotes iniciadores y 

prosecutores de la lucha, se convierten en 

adalides, ideólogos y gui·as del proceso para la 

integración nacional. Durante la época reformista 

trascendente y definitiva en la organización del 

pais, aparece muy marcada la huella del 

catolicismo a través de la facción conservadora, 

que se enfrenta hasta la derrota con el grupo de 

liberales que afinan la estructura federal de la 

nueva Nacibn. 
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La dictadura porf irista prohijó conc:ensos de 

tranquilidad y soci ego en esta relación Iglesia

Estado, que me propongo examinar con alguna 

amplitud en los sigLlientes capitL1los. Esto se 

debib probablemente a que el pueblo me>:icano daba 

muestras el aras de fatiga por las luchas 

reformistas que se prolongaron por años, asi fue 

que la dictadura de Díaz logró, na sin la 

aplicación de mano dura, la paz soci~l y politica 

que todos deseaban. 

Las exaltaciones revolucionarias que fueron 

verdaderos desbordamientos mortales de la sociedad 

mexicana, pusieron nuevamente énfasis en los 

enfrentamientos del Estado con la Iglesia. Un 

clero tradicionalmente conservador, que 

contemp 1 aba en la Revolución la amenaza a sus 

intereses, se opuso con denuedo a la lucha polular 

reivindicadora. De nueva cuenta se dan 

oposiciones vigoro5as de un gobierno como el de 

don Plutarco Elias Calles, auto definido como 

laico, y llamado por algunos anticlerical. Se 

legisla contra los intereses eclesiales, se actlla 

impugnando sus privilegios. Aparecen otra vez las 

luchas del orosas para un pueblo creyente y 

conducido por un clero con marcadas ambiciones 

hegemónicas y dominantes. 

Sólo la acción concertadora del presidente Emilio 

Portes Gil, logr6 contener la violencia de una 

guerra civil cruenta llamada cristera. Las leyes 

incluidas en la Carta Magna mantienen su vigencia, 

pero son vi al ad as en nombre de una tal eranci a 

111 
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irresponsable frente a la Constitución; se 

desestima el cumplimiento de mandatos 

constitucionales al punto de que versados juristas 

plantean la disyuntiva de cambiar la ley o hacer 

que se cumpla. 

Finalmente trato de manera suscinta de estar en el 

punto ma.5 actualizado de esta relación, como lo es 

la actitud oficial del presidente Carlos Salinas 

de Gortari, ante la última visita papal, 

interesante de observar por ser consecuente su 

a.ctitud en ella, con el nombramiento de su 

representante personal ante el Vaticano. 

Me parece que temas como éste serán siempre de un 

crecido interé• para la información de los 

interesados en cuestiones similares. No 

necesariamente deben tenerse los altos méritos de 

la mas acuciosa y profunda investigación, para que 

resulten ~tiles al presente trabajo, ya que para 

que estuviera debidamente actuali:ada esta 

investigación fue necesario recurrir a revi5tas y 

perlodlc:os • La idea es alentar entusiasmo en 

torno a los problemas estrechamente rel aci onad~s 

con el devenir nacional, tan fundamentalmente 

manifiesto en esto que se trata como 1 a lgl esi a y 

el Estado, 

IV 



C A P X T U L O X 

ESTADO, XGLESXA V PODER 

1.1, EL ESTADO. 

Respecto a este término me adhiero a 1 a obra del Or. 

C3onzál e:¡: Uri be, qui en scst i ene que: Si empre que se desea 

conocer un objeto, es preciso antes que nada una idea del 

mismo, aunque no sea muy especifica. En este caso, tanto 

el Estado como la Iglesia y el Poder constituyen un objeto 

de conocimiento que se traduce en una realidad, de observar 

para saber como se manifiesta; e& esencial distinguir 

cuales son sus funciones en la sociedad, cual su utilidild, 

su forma de vida y los elementos característicos que los 

distinguen de todo lo damas que ex:iste. Sblo que tanto la 

realidad del Estado como la de la Iglesia no san palpables, 

pero se pueden comprender a través 

real izan, las cual es son una 

existencia, que se da dentro 

de las ilctividades que 

manifestación de su 

de la sociedad. Lils 

manifestaciones del Estado implican un poder de mando cuya 

finalidad es preservar el orden social para logar la 

convivencia y la armenia en las relaciones entre los 

hombres1 rel aci enes que se encuentran regul ada!!!i por el 

orden jurldi co. 

El Estado, a.si como la Iglesia se pueden entender a través 

de su concepto, del estudio de SLl9 elementos y de su 

organ i.: ac i. On. 
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1 .1.1. CONCEPTO DE ESTADO. 

Para conocer algo, es necesario comprender su sentido, su 

significado, porque aunque se tenga una idea de lo que 

posiblemente es, se corre el riesgo de tener una noción 

e qui. vacada del mismo, y entonces ya no se conoce lo que 

realmente se pretende. No basta con saber que las cosas 

existen, sino que &e debe penetrar en ellas hasta 

encontrar su esencia; lo que las caracteriza y las hace 

diferentes de las demás. (1) 

En i sten varios puntos de vista que pretenden dar el 

concepto de Estado, pero sólo se mencionaran algunas; 

todas tienen la misma finalidad. 

1.1.1.1. CONCEPTO VULGAR DEL ESTADO. 

El maestro Roj i na Vi 11 egas, afirma que el concepto 

vulgar del Estado es aquel que ti ene toda persona, 

quien suele identificarlo con el individuo o autoridad 

que ostenta el poder, o con todo aquello que implica 

mando y que domina su voluntad: que pretende que sean 

las cosas materiales en las qL1e se alojan ... los 

funcionarios públicos, pero la verdad es que el Estado 

es algo mas que muebles y funcionarios. (2) 

Todas esas cosas con las que los individuos identifican 

al Estado demuestran que efectivamente existe. 

111 Cfr. 61111111.ES llribo, lltctor.· Tror!o Polilic1.Tmm Edición. Ed. Porrü1, 5.A. "hico. 1980. P. 4, 
l21 Cfr. ROJlllA Vill"lllo R1f11I,· lntrooluccldn y Fund11tnhcidn del Dtmho y del Eshdo, Ta10 11. Edil. El 

W.cional. lltlico. 1944, P. 143. 
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1.1.1.2. CONCEPTO ClENTlFICO DEL ESTADO. 

El maestro Hans Kelsen afirma que: "El Estado es un 

orden Jurldico parcial inmediato al derecho de gente$, 

relativaaente centralizado con ~•bito territorial y 

te•poral de ~·alidez jurldico-internacional delir•itado, 

y con una pretensidn de totalidad respecto del áabito 

Material de ~·alide:, sdlo restringido por Ja reserva 

del derecho internacional". (3) 

Para Kelsen no existe más que el derecho, por tanto, en 

el concepto que da del mismo, lo está equiparando a.l 

orden juri di co, el E5tado es igual a norma j uridi ca, 

algo erróneo, ya que el Estado no es el derecho, si no 

el creador del mi amo, facultad que tiene paril ello. El 

Estado es algo más que el orden juridico, del cual 5e 

vale para lograr sus fines, y Kelaen omite el elemento 

humano que interviene en la actividad del E5tado, Be 

olvida de la sociedad que le da origen para su propio 

beneficio y lograr una comunidad armónica, sin ella el 

Estado no podri a imponer 1 as normas j uridi cas con 

carácter obligatorio, ¿obligatorio para qui•n?, si sólo 

existe el derecho. Forzosamente debe existir la 

sociedad para aplicar el orden jurídico. 

1.1.1.3. CONCEPTO SOCIAL DEL ESTADO. 

Este es un concepto cl:t.sico dado por Jel l inek, que se 

caracteriza por su claridad y precisión. 

El concepto social del Estado es aquel que lo conaider• 

como una sociedad; a la que para conocerla se debe 

hacer un e•tudio de los hecho• que realiza. Uno de 

lll -· l1lun.· COl(llftdlo ff ltorh ilfttnl do! Eslldo. Tmtra Eiicldn. Edtt. lluH. llrnlona. 1m. p, 
m. 
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ellos consiste en relaciones voluntarias entre los 

hombres, unos que mandan y otros t1Lle obedecen, 

establecido permanentemente en el territorio, siendo la 

voluntad algo que va adherido precisamente al hombre, 

por lo que el Estado en su concepto social es ese 

conjunto de variadas relaciones y actividades humanas. 

(4) 

En otras pal abras, el Estado, es considerado como una 

funci6n de la comLmidad humana, sin ella no podria 

actuar ni maní testarse. 

Jellinek concluye lo siguientes ''El ~stado e$ una 

unidad de asociación dotada originariamente de poder de 

do•inación y formada por hombres asentados en un 

territorio". (5) 

1.1.1.4. CONCEPTO JURIOICO DE ESTADO. 

Mediante este concepto se pretende explicar el aspecto 

Juridico del E!5tado, trata de demostrar que no sólo es 

actividad humana sino también un sujeto de derechos y 

deberes frente al orden Juridico, lo que se traduce en 

autolimitaciones a su actividad. Oe esta forma puede 

ser considerado como una corporacibn, como una síntesis 

Juridic:a que e>tpresa la conexión del Estado y su 

relacibn con el orden jurídico. 

Jellinek afirma que1 "El Estado es ur1a corporaci<)o 

f(}r11ada por un pueblo dotada de poder de marido 

141 Cfr. lELLlllEK, largo.- l1or!1 Gonml del Est1do, Segund1 Edición. Cio. Edil. Continlflltl, s.A. llhico. 
me. P. m. 

!!I lElllllX, lorg1,- loor!& 6tnml del Elltdo, Ob. cit. f, 145. 
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originario y asentada t:r1 un deterr11iniido territc'•rifl". 

(6) 

l. l.2, ELEMENTOS DEL ESTADO. 

El Estado no es estático, su actividad es siempre 

cambiante, dinámica, de acuerdo a las necesidades también 

mutables de la sociedad y es, sobretodo, una ~cción 

encaminada a lograr el bien de la colectividad, siempre 

sujeto al derecho y con l i mi taci enes a su poder, para 

evitar arbitrariedades y excesos en sus funciones, o que 

sean contrarias a 1 os ti nes que persigue. El Estado 

requiere de ciertos elementos que constituyen su esencia. 

El maestro Garcia Maynez, proporciona una definición de 

Estado con la finalidad de demostrar que de ella se 

desprende que son tres sus elementos, y dice: "El E:stado 

es la organización jurídica de una soci~dad bajo un poder 

de dominación 

territorio". <7> 
que se ejerce en un deter-11inado 

Como es f ác11 de observar, 1 os tres el ementcs que 

integran la definición del Estado son& la sociedad, el 

poder de dominación y el territorio. Dicho en otras 

palabras son1 territorio, pueblo y gobierno. 

El pueblo constituye el ámbito personal de validez del 

orden juridico; el territorio, el ámbito espac:1•l1 y el 

poder es la manifestación de actos regulados por la norma 

Cll IELLillEK, lor¡t,- !toril 61ner1I dtl Eshdo. Ob, cit. P,118, 
'11 5ARCJA "•ynti, Edu1rdo,- Introducción 11 Estudio dtl Dl!retho, Tri9hi11 Hgun4¡ edición. Edit. Porrl111 

S.A. llt1ico 1930. P. te. 
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Jurídica, y es la. fuerza que actuara sobre la pobl•ciOn y 

el territorio. <8> 

1. 1. 2. 1. T E R R 1 T O R I O. 

El territorio es considerado como un elemento esenciAl 

del Estado¡ aunque hay autor e& como Dugui t y Kel sen 

que afirman que el Estado no necesariamente debe est.ar 

en un lugar determinado, puede tener un territorio, 

pera que éste puede ser desplazable, puede eet:•r en 

cualquier parte. La verdad es que no puede concebir•e 

a un Estada con un territorio que pueda moverse de un 

1 ugar a otro puesto que el territorio como tal es una 

porción de espacio en la que el Estado debe actuar, por 

eso el territorio debe ser un lugar fijo y determinado, 

porque además, con un territorio despla:able, cor,..e el 

riesgo de llegar, en determinado momento, a tener dos 

estados en un mismo territorio y el problema seria 

determinar quien tiene el dominio dentro del mi9mo, de 

·ahí que deba e>:istir una delimitación e9pac:ial en lil 

que el Estado realice sur. funciones. Asimiamo "el 

territtJrio, de acuerdo c:on Garcia Maynez. es la pfJrci'dn 

del espacio cH1 que el t.stado eJercit• su poder d~ 

do•inación". (9) 

Por esta razón, en cada. Estado debe existir un 

territorio en virtud de que ahi es donde re•li:.a su 

actividad de poder~ También es el luqar en donde se 

asienta el pueblo. Actualmente el E!!tado tiene sobre 

e•a superficie el poder de mando que ee ejerce sobre 

loa miembros de la sociedad que habitan dentro de dicho 

lll Cfr. &MCIA "''""' fdurCo.· lntroduc<lón 11 Estudio del Dtmbo. lriglllH Ír¡unC• tdltl611. [dlt, 
Porrw., S.A. M1lco mo. r. 98. 

191 &Mtll "•rm, lduorco.· lntrodmlbo 11 Estudio Cd Dtrttbo. lrl9hi11 ut••4• 1füi6n, ECll, Pomi11 

S.A. Mlito mo. '· "· 
b 
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territorio, con lo qL\e se afirma que el territorio no 

es propiedad real del que ejerce el poder, sino el 

lugar donde el Estado desarrolla sLt actividad y hace 

que se cumpla con el orden jurid1co. La característica 

del territorio es que limita el ejercicio del poder 

estatal, estableciendo su esfera de competencia. 

De acuerdo con Kelsen, el territorio tiene una doble 

funci6n1 una negativa y otra positiva: 

La negativa señal a los 1 imites de cada Estado y el 

Ambito de validez del orden jurldico, le impide 

reali;::ar actos de autoridad en territorio distinto al 

suyo. Lo anterior constituye el principio de 

impenetrabilidad, y los limites que se fijan dentro del 

territorio pueden ser determinados por el derecho 

interno del Estado o por convenios internacionales, que 

garantizan la seguridad y la paz en las relaciones 

entre los Estados. 

El sentidu positivo del Estado consiste en el espacio 

sobre el c:ual ejerce su poder y por lo tanto, toda 

persona que se encuentra dentro del mismo queda 

sometida a dicho poder. (10> 

El maestro Gonzales Uribe dices "El aspecto positúio 

del territori<> consiste en dotar al Estado del 

instru•ento fisico necesario para el cumplimi~nto de su 

rt is i bn de servZ:r al bien público tt-•poral, 

per1'iti~ndoJe realizar funciones de control y 

vigilancia sobre la sociedad ••• 11 <11) 

HO) Cfr. HAMS, hhtn.· Cotptadio dt Ttarh 6tnrn.l dtl Elhdo, TtrCtri Edición. Edil. Bluu. hrc1lon1. 1979. 
P.m. 

1111 6llllM.ES Urih1 lljctor,- Ttor!1 Pol!tit1. Db. cit. p, m - 217, 
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Jellinel: dic:e: "El tc:-rritorio tienf: 2 propiedades. en 

la primera es considerado como su_it:to, lo cual i!s 

consecuencia de que Jos h(Jmbres ~·ú•an c:r1 ur1 territorio 

y sean mi.:mbros de un f$tado ••• : en Ja se~unda 

propiedad., el ti!rritorio es la qararitia de que el 

Estado puede reali:ar por compl.:to sus funcinnes 11
• (12> 

1.1.2.1.1. ATRIBUTOS DEL TERRITORIO. 

Los a tri bu tos del territorio son la impenetrabilidad 

y la indivisibilidad. 

Impenetrabilidad significa que n1ngün otro Estado 

puede reali:ar actos de poder o dominio dentro del 

territorio de otro Estado, que no p1...1ede penetrar en 

él, el poder de otro. Claro que este atributo tiene 

ciertas excepciones como lo son 1 os tratados 

internacionales, la guerra, Llna invasión, etc:., por 

los que puede 11 egar a penett-ar en un territorio 

distinto, el poder de otra Estado; ya sea porque asi 

se acordó, por medio de la violencia o la fuer~a. 

La Indivisibilidad consiste en la no división del 

territorio, en virtud de que el Estado tampoco lo es, 

ni su poder que es uno sólo, no es algo corporal que 

pueda ser visible sino algo abstracto. 

"No hay rii puede hab.:r un dominio sobre las pe-rsonas, 

distinto dttl doainio sabre el tttrritorio, Wlás bien.~ 

todos 1 os actos dtt dorii ni o rea 1 iza dos dentro de 1 

Estado •arit i e nen necesar i a•en te ur1a rE-1 ac ián C1)n el 

territorio, fundamento real dE-1 t?jercici" total del 

poder del Estado". <13) 
~~~~~~~~~~ 

1121 JELLlllEK 1 Jorq1,- llorla 61norll dtl Estado. Db. cit. P, 323. 
1131 1ElllllEK1 lorqt.- llorh 6tntr1l dtl Estado. Ob. cit. P, 372. 
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1.1.2.2, PUEBLO. 

El pueblo está constituido por un conjunto de hombres; 

es predominantemente mesti:=o y forma la base de la 

población del pais. 

Rojina Villegas dice1 "la poblaci1~1n es el con}unto de 

súbditos y gobernantes que hab i tar1 un territorio 

deter•inado y que $f! encuentran sujetos al poder del 

Estado". < 14> 

Es verdad, como afirma este autor, que el pueblo por el 

hecho de encontrarse dentro del territorio de un 

Estado, queda sujeto a SLI poder, pero si bien es cierto 

que pe1.ra fines de especificar los elementos del mismo, 

es más apropiado decir pueblo, puesto que éste es el 

verdadero elemento activo dentro de SLI politic:a. 

En la def i ni ci ón de Estado, se di ce que éste es una 

agrupación de hombres racionales dotado!:! de libertad. 

Significa que s1 el pueblo no existiera tampoco podria 

sobrevivir el Estado, no impo:-ta el ntlmero de hombre6 

que lo constituyan. 

El pueblo puede ser sujeto pasivo y activo del poder 

del Estado es decir, que unos pueden ser 1 os 

gobernantes y otros los gobernados. 

Jelline•c dice que el pueblo tiene una doble funciónJ 

por un lado es un elemento de la asociación estatist9l 

(gobernantes), porque forman parte act1 va del Estado, 

1141 RDllllol Yilltgn, R1h1l,- lnlroducclon y fund1Hntocidn dtl Dmcho y d•I E•hdo. IDOO 11, Edil, El 
locion1l, llt1ico, 1941, P, 614, 
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puede ser sujeto de su poder, pero es también el objeto 

de la actividad del Estado. <15> 

El· pueblo participa en la 1ormación de la voluntad 

común 1 queda sometido al arden jLtridico de dicho 

Estado. 

El que el pueblo sea objeto, significa que está 

subordinado a la voluntad del mismo; y el que sean 

sujetos a la actividad del Estado, significa que son 

los individuos que forman parte de la comunidad 

política pero en coordinación. (16) 

La población se integra por todo individuo que· se 

encuentr• dentro del territorio de un Estado, por ese 

simple hecho quedan Bujetos al orden juridico, con la 

diferencia de que no todos los hombres que ·forman parte 

de la pobl•ción constituyen el pueblo, y de eso 

dependerá que puedan o no tener intervención en los 

asuntos políticos. Es preciso di9tinguir entre 

nacionales y extranjeros, ya que tanto éstos como 

a.quellos constituyen la población, en tanto que el 

pueblo sólo lo forman los nacionales. De ali i la 

importancia de especificar y diferenciar pueblo de 

nación y pobl•ción. 

Hay quienes identifican a la población con la sociedad, 

con el pueblo o con la nación, pero analizando el 

concepto de cada uno se verá que son diferentes. 

"Sociedad es la unidad de relación de •ucho:J hombres 

quct se constituyen sobre la interacción reclproca con 

11~1 Cfr. fülllU 1 lor11.· !toril 6tner1I del Eshdo. St;und1 Edición. Ci1. Edit. Conlinenhl, S.A. Maleo. 
ma. P.m. 

1161 Cfr. 6ARCIA hynez, EdU1rda.- lntrotlucción 11 Estudio del D1ncho. lrithlH 1tgund1 ediciDn. Edil, 
Porrüa,· S.A. Maleo mo. P. 101. 
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contenido internacional co11tlJn que se proyecta hacia un 

bien coniún ordenando moral11ente a todos Jos •ie111bros". 

<17) 

"Pueblo es aquella parte de la poblaci<Jn que tiene 

derechos civiles y políticos plenos". (18) 

"Hacibn es una sociedad natural de hm•bres con unidad 

dt territorio, de costu•bres y de l~ngu11s y con un• 

idea y conciencia co•unes#. 

Después de comprender y distinguir loa conceptos 

anter"i ore!!, puede afirmarse que es el pueblo el que 

mantiene el régimen y lit forma de gobierno de un pals, 

porque interviene activamente con voz y voto en la 

organización del Estado, y en la elaboración del 

derecho, sujeto ill poder del mismo y unidos polltico

Juridicamente1 por till motivo se hilbla del pueblo de 

México y no de su población, por que todo individuo que 

ts• encuentre dentro de su territorio estA sujeto al 

orden Juridico del mismo. 

De esta manera todos gozan de libertad y de l •• 

garantlas individuales que otorga lil Constitución 

Politica de los Est•dos Unidos Mexicanos, con la 

excepción de que los derechos políticos, son exclu•ivo& 

de los mexicanos nacionales. 

Al respecto Jellinek dices "La capacidad que el Est•do 

concede •l indú1iduo de •over el ord1:r1 Jurl.d.ic<> •n 
razón de sus intereses personales, crea co•o todo poder 

liaitado reconocido por el derecho, al individuo, un 

dilrecho ptlblico subjetivo, que vier1e a ser una defens• 

de proteccidn a la sociedad en contra del abuso del 
~~~~~~~~~~-

1171 UT!.- Etin Sociol. Edit. Htrdtn hrcelDOI, 1"1. P. 67, 
1111 6Dtl!ALES llribe, Hlctor,- Ttorla Polltica. Qb, cit. P. m, 
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ejercicio del poder o de arbitrariedades e injusticias 

que- se conteten en su persona y sus bienes". (19) 

1.1.2.3. G O B 1 E R NO. 

El Estado tiene una voluntad que se exterioriza a 

través de sus órganos, y ti ene por objeta l il 

realización de un fin único. Esa vol untad ti ene una 

característica propia que lo distingue de otras 

asociaciones1 es un tercer elemento que lo caracteriza 

visiblemente, es la autoridad o poder público que 

organiza a la población y limita sus actividades. La 

autoridad o poder del Estado es total, goza del 

monopolio de la coacción f i si ca y no puede dejar de 

exi&tir en tanto el hombre siga viviendo en sociedad. 

El poder del Estado es supremo, único y est.a encaminado 

a realizar sus fines: el bien común, la paz y la 

seguridad social. 

Jel l i nek afirma que el poder del Estado es un poder de 

dominación, es decir que tiene la fuerza de dar órdenes 

~ lo• miembros de la asociación, con una fuerza par• 

obligar con sus propios medios a la ejecución de sus 

mandatosJ es un poder de autoridad porque impone cierta 

actividad o impide la reali:ación de determinados actos 

de un• forma coactiva. t20l 

1191 mLUIU, Jortt.- Ttorfa Gttltral dtl Estado. S.¡unda Edlclon. Cia. Edil, Contlnontal, S.A. Mllco. 1958. 

'· m. 
1201 Cfr. JELLllt:K, Jorg1,- Ttorla Gtntral dtl Estado, Stgunda WclO., Cia. Uit, Cootlnoohl, S.A. M•lca. 

1"41. p, 350, 
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Es un poder ql.ce reconoce a todos los hombres, tanto en 

lo individual como en grupo, un ámbito de 1 i bertades 

limitadas por las leyes. 

Rojina Villegas dice que el poder actlla sobre el 

derecho y éste sobre el poder; en la formación del 

poder interviene el derecho, pero a su vez en la 

creación del derecho interviene el poder. <21> 

El Maestro Gonzale:z Uribe dice que el poder del Estado 

tiene la misión de llevar a la pobla.ción a la 

real iza.ción del bien pübl ico temporal, crear, mantener 

y proteger un ambiente propio para que todos 1 os 

hombres alcancen su superaciOn. <'.22.> 

El poder del Estado será tratado más ampl i ~mente en un 

apartado especial de este capitulo. 

l.l.3, DRGANIZACION DEL. ESTADO. 

El Estado como todo lo que existe requiere de una 

organización para desempeñar eficazmente sus funciones y 

logr•r sus fines, , para ello ha creiado órganos que lo 

constituyen y que desempeñan una función especifica, 

regulada por el orden Juridico e>tistente, con una 

limitación que impide que se transgredan las esferas de 

competencia de los otros órganos; no todos se encuentran 

en una misma linea de igualdad, sino que existen 

jerarquias. V es mediante ellos que se manifiesta la 

volunt•d del Estado. 

llll Cfr. ROJlllll Yilh9111 RtfHI,- lntro4uccidn y fundHtnhtidn d•I Deretbo y del Est•do. Tooo 11. Edil. El 
.. clon•I. l!tdca, 1'44, P. m. 

!221 Cfr. iOll!Al.!5 Urlh, Kfctor.- ltorh Poll\ito. Ob. cit. P. 30, 
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1.1.3.1. CONCEPTO DE ORGANO DEL ESTADO. 

El órgano del Estado es un ente que tiene por fina.lid•d 

la realización del bien común, regulada por el orden 

Jurídico. 

El maestro Serra Rojas dice que1 "Organo, en Derecho 

PUblico, es una instituciónt una es-fera de co•petencia 

a quien se encomier1da la funcú)n de satisf¡¡cer los 

fines y sen,icios generales que requiere la sociedad¡ 

es el conjunto de partes del Estado a quienes se asigna 

una funciéJn que st:t ramiTica y $UbdiJ1 ide de acuerdo con 

su i•portancia. C23> 

En otras pa.l abras, el órgano del Estado es una. 

institución creada para desempeñar una determina.da 

función que actua en sL\ nombre para beneficio de todos, 

dentro de una esfera de competencia que el orden 

Juridico le otorga. 

Rojina Villegas, respecto al concepto del Estado, dice 

que éste se ve siempre unido a la idea de la 

personificación de su titul•r, se piensa siempre en la 

persona o el hombre que lo repretienta1 y es que en 

rigor •i se observan los actos estatales desde afuerA, 

son los hombres los que los ejecutan. 

Alln cuando sean individuos los titulares de 1011 

órganos, no es el ser el que interesa sino la actividad 

que re•liza, puesto que aquel no puede 1>er identificado 

como el propio órgano, es su representante pero no el 

órgano en si, y es que éste permanece, en ta.nto que su 

titular no, puede ser removido o cambiado, y 5U 

1231 5UU RoJ11, horl1 6mnl d1l Est1do.- S/1, Edil. lllnuol Porru11 S.A. tlfllco, 1'64, p, Jll. 
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voluntad, vale por disposición de la norma como tal, 

que lo faculta y le da esa caracteristica. (24) 

Cada uno de los órganos tiene una función especifica 

con determinados propósitos, y existen diferentes 

jerarqui as entre ellos. Los ti tul ares del órgano del 

Estado son denominados por la norma como Servidores 

Pübl leos cuyo deber es cumplir con los mandatos de la 

ley. <25) 

1.1.3.2. CLASIFICACION DE LOS IJRGANOS DEL ESTADO. 

Existen diversas clases de órganos del Estado y la 

importancia de su conocimiento es que ellos componen la 

e•tructura del Estado. 

Han 5ido clasificados en atención a distintos enfoques 

unos autores di•tinguen entre órganos desde el punto de 

vi eta miateri al y desde el punto de vista formal' otros 

ha.bliln de órganos creados y directos, 6imples y 

compuestos, autónomos y dependientes. 

fuere la clasificación, la verdad 

distinguen a 1 os órganos desde un 

Jerárquico. 

1.1, 3. 2.1. ORGANOS INMEDIATOS. 

Pero sea cual 

es que todos 

punto de vista 

Jel l i nek dice que 1 os órganos inmediatos son una 

consecuencia próxima de la constitución de la 

sociedad. <26l 

1241 Clr, al!JIM Vlllt;n, Rilall,- lnlrodutción y Fund .. nla<lbfl dol D1mha y del btlda, Ta10 11. Edit. El 
•aclonal. N•lca, 1"4. P. 7641. 

12') Cfr. S[RU RaJu. Toorla 61noral d•I Eltada,- S/1, Edil. ftanuol Parrda, 5.A. Md<a. 1m. P, 310. 
12'1 Cfr, lElll•I, lor91.- loorla ilnonl d1l Elt .. o. Segunda Edición. tia, !dlt, tantln,.hl, S.A. "tdca, 

1151. P.m. 
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Los órganos inmediatos son aqLtel los por medio de los 

cuales se manifiesta bAsic:amente la actividad del 

E~tado, tienen a su cargo la reali=ación inminente de 

1 a aicti vi dad estatal, emanan del Estado mismo, son 

básicos y caracteri sticos, eatán regl..ll ados por el 

orden juri dice que es el que 1 es da ese carácter y 

fija 9U competencia. 

No estan obligados hacia nadie sino sólo y de modo 

inmediato con respecto al Estado. Se clasifican en 

los siguientes: De creación y creados; primarios y 

secundar-íos; dependientes e independientes y 

autónomos. 

Los órganos de creación son aqLtellos que realizan los 

actos que le dan vida a un servicio, estando limitada 

su actividad al acto de creac:i 6n e>: el usi vamentea 1 os 

órganos creados son aquel 1 os que surgen por actos 

par ti cul ares ordenados por el derecho, se encuentran 

especificados por el derecho. En el caso de Mé>tico, 

están establecidos y regulados por la Constitución. 

Lo'15 órganos primarios son aquel los que exteriorizan 

su voluntad por media de un órgano secundario, 

qued•ndo 1 a voluntad de este último como vol untad 

inmediata 

secundarios 

del 

son 

óryano 

aquellos 

los órganot1 

que se encuentran 

subordinados a un primario, que representan de manera 

inmediata. 

Los independientes no necesitan de la participación 

de otro órgano para desarrollar su ac::tividad1 los 

órganos dependientes necesitan para la realización de 

su actividad, de la colaboración de otro órgano del 

Estado. 

lb 
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Los ordinarios son aquellos que e>iisten siempre en el 

Estado, para su funcionamiento regular: los 

e>etraordinarios funcionan únicamente en 

circunstancias especiales o encepc1onales. 

Jellinek dice que los órganos inmediatos no están 

obligados con nadie sino sólo respecto al Estado, su 

situación r!l.dic:a en la organización de la propia 

asociación. (27) 

Las C:li.rac:teri sticas de éstos órganos son: no 

someterse a ningün poder de mando de otro órgano del 

E•tado' ser independientes en 1 a realización de su 

función¡ ser supremos; tener poder de autoridad 

estatal J sus 1unc:i one• es tan bien delimitada~ para 

evitar que surjan conflictos politices entre ellos, y 

determinan la forma de gobierno. (28) 

La voluntad del Estado se ve unificada con la 

actuación de sus órganos, alin cuando desemper{en 

funciones distintas y sean independientes unos de 

otros, todos van encaminados a un mismo fin. 

1.1.3.2.2. ORGANOS MEDIATOS. 

Los órganos mediatos no forman parte de la estructura 

organica consti tuci onail del Estado, no son 

indispensables; se encuentran subordinados y son 

responsables ante l..ln órgano inmedi ilto. (29) 

1271 Cfr. IELL!llEK, lorgt,• Ttorh &ttltnl dtl Eshdo, St1unl1 Ediciin. Cil. Edit. COtltintnhl, S.!. "hicu. 
1958. P.m. 

1211 Cfr. lELL!llEK, lor9r,- '""'" 6mrol dtl Estodo. 1111. cit. p, 411. 
12'1 Cfr. ROllllA Yllloq111 Rohtl.- lnlroducciilll y fund111nhción Id irmho y d•I Esl1d1. h. cit. P, 791. 
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Los órganos medi ates son ilU>:iliares de lo!! 

inmediatos• también desempeñan determinadas funciones 

poli ticas, pero siempre sL1bord1nadas al gobierno. 

Estos órganos no pueden ser creados al arbitrio del 

órgano inmediato consti tuci anal, si no que es el 

propio orden juridico el que establece la necesidad 

de su creación con fines auni l i tJ.res. 

1.1.3.3. PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS ORGANOS 

Lom órganos del Estado no pueden tener pereonal i dad 

jurídica propia, en virtud de que representan al 

Estado, que si tiene una propia que lo caracteriza 

como tal , por 1 o tan to, los órganos toman esa 

personalidad. Su actividad está encaminada a realizar 

los fines del Estado; y son el medio del que se vale 

éste para realizar su actividad y lograr asi sus 

objetivos. 

1.1.3.4. SITUACION JURIDICA DE LOS ORGANOS. 

Jel 1 i nek e>:presa que para poder determinar 1 a situación 

juridica del órg,;\no del Estado se requiere distinguir 

al órgano de su ti tul ar o persona humana que 1 o 

representa. (3(1) 

El Estado es el titular de sus órganos, se afirmia que 

éstos son el instrumento por el que e>:teriori za su 

volunt•d y •in ellos no puede subsistir. 

1301 Cfr. IELLlllEK, Jor91,- Toorl1 6tn1r1J ~•I Eshjo, llt, cit. P. m. 

18 



LUCHA DE PDDER ESTAD0·16LESIA. !A, 6PE. YALDES TORRES 

El orden juridico es el que regula la enistencia, 

estructura facultades, obl i gaci enes y derechos de SLIS 

titulares. 

La diferencia entre el órgano y su titular es que aquel 

permanece, en tanto que su tit1..1lar sera otro distinto, 

susceptible de cambio. 

1.1.3.5. ORGANlZAClON JURlDICA DEL ESTADO MEXICANO. 

Conforme a la Constituc:ión Me>:ic.ana, el Estado está 

constituido básicamente por tres órganos 

saberi el Legislativo, el Ejecutivo y el 

inmediatas a 

Judicial. Y 

la base de esta organización esta consagrada en el 

articulo 39 constitucional que a la letra dice: 11 La 

soberanía nacional reside esencial y ori9inariamente en 

el pueblo. Todo poder ptiblico dimana di:l pueblo y se 

instituye para beneficio de ésta. El pueblo tiene i:-n 

todo tii:-Mpo el in al ienabld' derecho de alterar o 

~odificar la forma de su 9obierno". 

Del articulo anterior se desprende que es del pueblo 

del que emana el poder y qui en de ter mi na la forma de 

gobierno que desea, sólo que, como él por si sólo no 

puede actuar, tiene que delegar facultades en los tres 

Organos ya mencionados. 

Los artículos 40, 41 y 49 constitucionales, fundan el 

derecho del pueblo, que tiene la soberani a, y el 

derecho inalienable de decir· lo que mejor le convenga 

para gobernar. Los articulas mencionados a la letra 

dicen& 

Art. 40.- "Es voluntad del pui:-Olo constituirse en una 

Repüblica rt!preser1tativa! democriitica. federal 
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compuesta de estados. Iibrl!'s y soberanos en tod<> lo 

concerniente il su régimen interior¡ pero unidos en una 

Federación establecida $egün los principios de esta ley 

tundar1tt:-n tal". 

Art. 41.- "El pueblo ejerce su soberanla por •edio de 

los poderes de la Unión, en Jos casos de la co•petencia 

de ~stos~ y por los de los estados en 11} que toca a sus 

regimer>t'ts. interiores, en los tér•inos respectivamente 

establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de los estados, las cuales er1 nin9ún caso 

podriln contraverdr las estipulaciones del Pacto 

Federal". 

Art. 49.- nEJ Supremo Poder de la Federación se divide 

para su ejercic101 Ejecutivo y 

Judicial". 

Ho podr~n reunirse dos o •ás de estos Poderes en una 

sOla personil o corporación, 

Le9islativo en un indú•iduo, 

ni depositarse 

sal i1 0 el caso 

el 

de 

f'•cultades extraordinarias al EJ.:-cutivo de la Unibn, 

t:onfor•e a lo dispu~sto en el articulo 29. En ningiJn 

caso, salvo Jo dispuesto en el segur1do párraf'o del 

articulo 131., se otorí'aran facultades extraordinarias 

para legislar". 

De ésto se desprende que el pueblo esta facultado para 

constituir•e en la forma de gob1erno que determine, 

pera como no puede hacerlo por si, ejerce esa voluntad 

• travéa de esos tres órganos o podere9 ya mencionados, 

que constituyen la base de la estructura del Estado y 

actUan en nombre y representación del pueblo. 

El Poder Ejecutivo, es un órgano inmediato directo 

establecido en la Constitución, depositado en un sólo 
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individuo, que es el Presidente de la Repüblica, y se 

auxi 1 i• de órganos medi ates como las Secretarf as de 

Estado, 

El Poder Legislativo es un órgano inmediato, directo y 

compuesto. Está integrado por varios individuos que 

interaccionan (Congreso de la Unión). 

El Poder Judicial, es un órgano inmediato, primario, 

directo; a diferencia de los anteriores, que sólo 

pueden estar integr•dos de una sóla formaJ puede estar 

depositado o integrado ya sea por una sóla persona 

(Juez> o por varios individuo9, 11 •ma.do Cuerpo 

Colegiado. <31) 

Los tres son órganos autónomos, en la Constituciónt 

caracterizan la forma de gobierno del Estado. De ahi la 

importancia de su conocimiento. 

l.l.4. FJNES DEL ESTADO. 

CONCEPTO DE FIN. 

"La palabra fin i~plica una meta por alcanzar, un 

propósito ütil o indisp~nsable, algo por alcanzar que 

Justifique nuestra accibn, una aspiración indú1 idual o 

col~ctiv•. El fin es aqu•llo en vist• d~ lo cual se hace 

un• cosa". (32> 

La pal•bra fin es el propósito y objetivo que se desea 

alcanzar con determinada ac:ciOn u omisión, para un mejor 

entendimi ente. 

JlJ) Cfr. ROJlllll Yill1¡11, RlfHI.· JotrD<luccldn y Fund11tnhción d1l D1mho y d1l Est1do, Ob, cit. p, 792· 
m. 

lll) SERRA RoJ11, horl1 &ltttr1l dtl E1hdo. !*. cit. P. 251, 
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"La palabra iin viene del latln FlHIS, que:- quiere decir 

tér•ino o consu•acibn de algo, li•ite de un espacio o 

t'r•ino. Es considerado co•o t?l objeto, •otivo o •óvil de 

una accibn. El fin ültimo l:S aquel a cuyo logrf.• St? 

encaainan los •edios o intt?ncibn". <33) 

De lo anterior se dedLtce qLte el fin o fines del E9tado 

son los objetivos que lo mueven para actuar en 

determinada forma, necesaria para lograr la convivencia 

entre los hombres. 

En primer lugar, toda asociación o sociedad se forma 

siempre por algún interés o con el propósito de lograr 

algo en común. 

El Estado ha sido cre•do para obtener fines sociales. 

Los que han si do considerados por algunos autores como un 

elemento más del Estado, pero no un elemento material 

como el territorio y el pueb 1 o, si no como un elemento 

espiritual. 

T•nto el ser humilino en lo individual, como la sociedad en 

que vive, y el mismo Estado, tiene fines que realizar, ya 

sea materiales o espirituales. 

Lo!I fines individuales de cada ser humano no deben ser 

contrarios a los fines que persigue el E•tado en que 

vive; es este el que asume la responsabilidad de realizar 

los fines (lltimos de la sociedad para mantener el orden 

social y lograr el bienest•r y desarrollo. 

Toda sociedad tiene una escala de valores, basad• en dar 

mayor importancia a los que considera fundamental es, asi 

1331 DictiDll•i• ncicl.,Hico ,, .. ID!HI.- lDID 1111. Edil. Ruó• Sopt••· u. ltrctlDlllo am. ,, 3:181. 
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se habla de los valores de justicia, segurid•d, paz y 

bien comün. 

El Estado para lograr sus 1 i nes re qui ere de 1 os amplios 

recursos que le brinda la ciencia, la técnica, l• 

ec:onomia, el derecho y la cultura; sin embargo existen 

fines de mayor rango o importancia; el Estado tiene la 

meta de establecer un orden juridic:o Justo y que 

corresponda a lo que en c:ada época o momento pide la 

naturale:a del hombre y de la sociedad, a fin de lograr 

un des•rrollo armónico de las facultades de Jos hombres, 

de la economia y la politica; todo ésto para elevar la 

vida de los seres humanoe que lo conforman. 

Dos valores de mucha importancia son el orden y la paz, 

que en el fondo son una sola cosa, ya que si no hay orden 

no hay paz; son fines que se refieren al bien comUn, 

también llamado bien público temporal. 

Es Pllblico porque busca la satisfacción y armon1• de 

todos los hombres que se encuentran dentro del territorio 

del Estado• y es temporal porque las necesidades humanas 

•en cambiantes. 

1.1.4.1. TECJRIAS SOBRE LOS FINES DEL ESTADO. 

1. 1. 4.1.1. TEORIAS QUE AFIRMAN Y TEDRIAS QUE NIEGAN LA 

JUSTIFICACIDN DEL ESTADO 

Existen teorías que afirman que el Estado tiene fines 

concretos o diversos que realizar1 y otra~ que niegan 

toda finalidad al Estado, no tiene un fin 

determinado, sino que el fin existe por si mismo. 
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No se puede concebir una sociedad o una asociación 

sln que lleve implícita una finalidad. Los hombres se 

reúnen en una sociedad, y es porque tienen la 

finalidad de reali:~~ar una determinada actividad 

conjunta y dirigida al mismo objetivo. 

El maestro Serra Rojas dice al respecto: nLa idea de 

fines del Estado es necc-saria, lligicamE-nte para 

encauzar la actividad huntana 1 a real izacidn de 

propbsitos superiores, que no podran estar er1 •anos 

d~ los si•ples particulares •o~'idos por un inter~s 

pr iv.ido". <34> 

De acuerdo con 1 o anterior, el Estado está obligado a 

realizar lo• fines, para evitar una anarquía y tratar 

de beneficiar a todos de m~nera equitativa y lograr 

los propósitos de cada individuo de una manera 

general. 

1.1.4.1.2. TEDRIAS ABSOLUTAS V TEORIAS RELATIVAS 

Las teorías absolutas pretenden encontrar en el 

Estado un fin supremo y único, comün a todas las 

insti tuci enes poli ticas parill asi asegurar el bien 

social, tomando en cuenta los val ores de seguridad, 

libertad y derecho de los individuos. 

Las teorías relativas afirman que el Estado tiene el 

deber de re•lizar determinados fines que le son 

impuestos en su actividad de acuerdo a su propi• 

natural ez•. 

1311 SEAAI RoJ11. ¡..,¡, &1111nl dtl Elhdo, ti>. cit. P. 260. 
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1.1.4.1.3. TEORIA DE LOS FINES EXCLUSIVOS Y DE LOS FINES 

CONCURRENTES DEL ESTADO. 

La teoria de los fines exc:lLtsivos afirma que el 

Estado tiene la obligación de realizar los fines que 

1 a Constitución le impone e>1cl usi va.mente a él, sin 1 a 

intervención de los particulares, sólo los puede 

realizar a través de sus órganos. La ley los señala 

como actividades propias y enclusivas del Gobierno. 

La teoria de los fines concurrentes considera que en 

l• realización de los fines, interviene tanto el 

Estado como los particulares, son actividades que el 

Estado delega a les parti c:ul ares facultándolos para 

ello. En estos fines los par ti cul ares pueden 

intervenir o ayudar a su reali~ac:ión. 

1.1.4.1.4. TEORIA DE FIN FORMAL 

El maestro Rojina Vi llegas dice que el Fin Formal del 

Estado es la creación y ampliación del derecho para 

regir los destinos de la comunidad humana establecida 

en un territorio determinado. (35) 

1.1.4.1.5. TEORIA DE LA FINALIDAD DE SUS FUNCIONES. 

Desde otro punto de vista. 9ie dice que la finalidad 

del Estado como persona Jurfdica, debe ser la de sus 

funciones. Fundamentalmente la Legislativa, Ejecutiva 

y Judicial, que abarcan toda la actividad del Estado, 

cuya 1 abar ccnsi ste, de manera general en la 

creación, interpretación y ampliación del derecho, 

1151 Cfr. ~lllol Yll11911, Rd11l.· lntroj"'cldn y Fuod1•nt1cidn dtl D•rocho y dtl Elhdo, 1111. cit. P. 876. 
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que se traduce en la 

fines• nseguridad y 

libertad, solidaridad 

real iza.ción de los sigui entes 

paz social <Derecho PenaIJ; 

propiedad y del 

faailiar 

patrimonio 

y proteccic}n de Ja 

<Derecho Pri••adoJ¡ 

i•partir justicia c'Derecho Procesal)¡ fomento 

cultural administrativo y ser,•icios públicos (Derecho 

Administrativo); libertad polit1ca y conservación del 

Poder Público <Derecho Constitucional)¡ •anter1er la 

existencia del Estado y la paz (Derecho 

Irdernacior1alJ~ Un fin de dert!>cho, uno de Justicia, 

ur10 d& cultura y uno de con$en•aci{ln 1 seguridad y 

p~z". (36) 

Todas estas teorias a las que se ha hecho referencia 

en forma breve, tratan de especificar cuales son 

concretamente los fines del Estado. Aunque tienen 

ciertos errores inadmisibles, tales como el de la 

teoría que afirma que el derecho es la finalidad del 

Estada, la c:ual es aceptable en el sentido de que el 

orden jurídico está encaminado a regular la conducta 

e><terna de los hombres en sociedad; lo convierte en 

el medio idóneo de que se vale el Estado para lograr 

sus fines. 

El derecho rige a la 

patrones de conducta 

sociedad 

para que 

e impone 

contribuya 

ciertos 

~ la 

realización de sus fines que son: la !ieguridad, la 

justicia y el bien común. 

1.1.4.2 •• SEBURIDAD JURlDlCA. 

La seguridad juridica es uno de los fines del derecho, 

garanti:z:A un minimo de pa:z: social para poder convivir 

1311 ROllllol Yill1911, Rlf11l.- lntrofucciÓft y Fund1Mnhtiin dtl ltncllo y ••1 htln, i.. cit. P. 111, 
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con los demás, pero ésto no es posible si previamente 

no e>:i ste un orden que surge en el momento de crearse 

las normas juridicas. Es importante la seguridad 

juridica por qL1e gracias a ella se va a poder reali;::ar 

la justicia. <37) 

La e>:igencia de la seguridad juridica puede ser 

cumplida mediante la positividad del derecho, cuyo 

contenido debe concebirse en Ltn sistema normativo 

acorde a la realidad social. 

El maestro J. T. Delos dice que la seguridad juridica 

es: "i!n su sentido 111ás a11plio Ja garantia dada al 

indi~1 iduo de que su p.::rsona, sus bit'!r1es y sus dt?rt?chos 

serán asegurados por la sociedad. qu<:- su situacibn no 

st?rá eodificada ~ino por procedimientos conformes a la 

ley", C38l 

De esta manera se confirma que para la e>cistencia de la 

segL1ridad jurídica debe darse necesariamente el orden, 

la eficacia y la Justicia. El Estado debe ser qui en 

organice y facilite las relaciones de cooperación y 

colaborac:iOn, para que se logre la conciliación de la 

libertad y la autoridad, los derechos dr:l individuo y 

de la sociedad. 

Desde el punto de vista subjetivo, individual, la 

seguridad jurídica es considerada como 1 a con vi cci ón 

que se tiene respecto a la situación que go~a toda 

persona; no será modificada, ni alterada por la 

violencia o acción contraria a tas normas establecidas 

por el derecho. En un sen ti do objetiva, 1 a seguridad 

es una relación entre el individuo y un estado social 

(J7J Cfr. lE6AZ y llc11brii 1 Luil.- &rizontu dtl pensHiento jurldico. f[studios de filosofh dtl dnechol. 
i01d!. 1'41. P. 411. 

CJB> !.S. DELOS.- LOI finn drl drmho. Birn cDl<ln 1 sr;urldod y justicio. Edil. JUS. P. 77, 
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objetivo, con la certeza de las relaciones sociales, 

estables, ya que cada individuo tiene conocimiento de 

sus deberes y derechos. 

De lo anterior se desprende una definición que es la 

siguiente: La seguridad jurídica es el orden social y 

jurídico establecido, conservado y garantizado por el 

derecho, para lograr la real i::ación integral de los 

valores de la persona humana. 

1. 1. 4. 3. BIEN COl1UN 

Todo individuo que se encuentra dentro de una sociedad 

tiene la finalidad de lograr un bien o beneficio que 

sea equitativo, el Estado busca el bien de la 

colectividad, no tiene competencia, es superior a 

cualquier otro bien individual o colectivo, Erncepto 

cuando afecte los intereses de otro Estado. 

El maestro Gon:ále: Uribe afirma que: "lo que distingue 

al bien pUbJi,;o dt:-1 bier1 particular r10 es tarito el 

agente que 11.1 rl!al Jza, o st-a el f$tado, sino el sujeto 

beneficiario dt!l mismc.1 ... el que se dirige al cor,junto 

total de indi11 iduos y grupos que forman Id sociedad"~ 

(39) 

El bien c:omün no es de un individuo ai5lado, sino que 

implica referencia a otro, se refiere a la sociedad 

como entidad relacional, a un todo ordenado, y es pi.\ra 

todos los hombres en atención a Ja igL1al naturaleza que 

poseen. Es un bien especifico que comprende valores 

que no pueden ser realizados por un sólo individuo. 

Logra la conservación de la unidad social. 

1391 &ONZALES Uribr, Nlctor.· lror!¡ PolihCi. Ob. cit. P. 299, 
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Es dificil dar una definición e}:a.cta del bien comlln, 

sin emba.t"'go, el maestro J.T. Delos pretende hacerlo al 

decir qLte es ".;:1 cor,Jur1to de condicú.1nes socia.les, 

gracias a las cual~s la persona humana puede cuaplir su 

dfstino natural y ~spiritual. [$ el bien de las 

personas asociadas, conviniendo y ori~ntando su acción 

a su per'ft?ccionamiento. Se llama bit:n comUri no $dlo 

porque todos sus 0iembros participan de él~ $i~~ porque 

todo:! ellos están <Jbligados a procurarlo 11 mantenerlo y 

def~nderlo". (4(1) 

El maestro Francisco Gonzáles lo define como "el fin de 

perfección person•l, individual y social, que persigue 

el ho•bre en coaunidad". <41> 

El bien c:omt.'.ln es el fin qL1e todo ser humano debe buscar 

y alcan2ar para lograr la. felic:idad y su satisfac:c:ión 

personal. 

El Estado al realizar el bien públic:o está 

satisfaciendo las necesidades primordiales de la 

sociedad, brindándoles serví cios. fomentando la 

iniciativa privada, planeado la economia general del 

pai !I, es decir que debe abarcar todos 1 os campos y 

actividades del eer humano, para su pleno desarrollo. 

l.t.4.4. JUSTICIA 

Uno de los fines del Este.do es la Justicia, de la cual 

debe tenerse un concepto independiente de los criteriocz 

individuales a subjetivos de cada q\.lien, debe haber una 

1401 r.s. KLOS.- LDI finri d•I dtrotho. !ion collln, Hquridod y justicio. Oi>, cit. p, 73. 
1111 lillllZ~EI Din lo11>irio, fr&ncim.- lnlroduccldn • 1,. probleeH d• 11 lilmlh dol doruho. Edlcion11 

kh•. llttlco. 1m. P. m. 
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unificación de criterios, con un concepto valido para 

todos, aunque éato resulta un poco dificil de lograr. 

Existen diversidad de criterios de justicia, los cuales 

no ser.in tratados en este tema, ya que lo qLle importa 

es tener un concepto mas general y aceptable. 

El maestro Francisco Gon~ales define a la Justicia como 

"el supreirn valor social que i111pl ica ontoló9ica•ente 

propc.irciOn igualdad entre Jos cuyo 

periecciona•iento y •utua ordenación persigue". (42) 

A la justicia se le ha equiparado con la virtud 

suprem•, con la armenia de las cosas, con la 

proporcionalidad y la equidad, como el punto medio que 

equilibra los derechos y deberes de los demas, como la 

armenia que las normas juridicas deben tener para 

evitar o resolver contingencias. 

De acuerdo con el maestro Francisco Gon:zále5, las 

caracteristicas de la Justicia sona la alterid•d, la 

proporcionalidad y la igualdad. La alteridad significa 

una distinción personal, es decir que tiene un 

significado conmigo y los demas, no en lo individual, 

puesto que es un valor social. La proporcionalid-.d 

implica la equiparación entre lo~ hechos y lae 

consecuencias, entre los derechos y los deberes de cada 

individuo. Y por último la igualdad es la equiparación 

de 105 individuos frente a la ley moral o juridica. 

1121 llJlllll.El Dlu Loob&rdo, Frmim.· lnlr1141uccllo • lot ,rcllllNH dt 11 tllDIOfll dtl dtrKho, Qb, cit. P, 
m. 
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Todos estos elementos unidos logran la solidaridad, que 

implica el trato igual a los igual es, y desigual a los 

desiguales, (43> 

Por lo que a mi respecta, considero que la justicia 

puede ser entendida como el respeto mutuo al derecho de 

los demas, l• no transgresión o violación de su esfera 

de acción. 

l.l.S, JUSTIFICACION DEL ESTADO. 

L• justificación del Estado ha sido un problema que los 

autores de distinta• épocas han tratado de resolver. 

El maestro Rojina Villegas dice que: "El Estado 5e 

Justifica en tanto que constituy• una estructura o 

sist••a qutt logra establecer un equilibrio de inter•5eS 

entr• gobernantes y gobernados ••• " (44) 

Es fundamental conocer el por qué de la e>: i stenci a del 

Estado para comprender mejor su esencia. 

Para •lQunos pensadorets el Estado no ti ene razOn de ser, 

otros afirman que es el instrumento de la el ase 

explotadora sobre la explotada, por eso debe exi5tir una 

sociedad sin clases. Otros consideran que es mejor la 

•narquia política, rechazan toda •utoridad. 

<411 Cfr, iJllZALEZ Dli1 IOlll1<jo, Fmcilco,· lnlrCIHccidn 1 IDI pro¡l1111 u h filDIDfh d•I dmcho. Ob, 
cll. P. 216, 

1411 IO.ll• Yill1t11 111111.- l•tro4mHo y fund-tltidn dol jmcho y dll "hdo. T. IJ, El M1tlDft1J. 
Ndco, 1114, P. 171. 
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Es así como van surgiendo distintas teoriae de la 

justificación del Estado, para tratar de demostrar que es 

algo necesario, indispensable para la sociedad; y que 

tiene una ra~ón de ser. 

Hay autores que dicen que la justificación del Estado se 

dirige a su elemento central, al poder, y a la autoridad 

que implica, busca fundamentar el derecho de mandar y el 

deber de obedecer, derivado de una necesidad f i si ca, 

religiosa, moral, psicológica y juridica. Con estas 

direcciones se trata de legitimar el poder del Estado. 

1.1.5.1. TEORIAS DE LA JUSTIFICACIDN DEL ESTADO. 

1.1.5.1.1. TEORIA TEOLDGICO-RELIGIDSA. 

Esta doctrina parte fundamentalmente de la idea de un 

Di 09 Creador de todas las cosas; en él encuentran BU 

primer principio y su Ultimo fin; de lo que se deduce 

que el Estado tiene su origen, en la Divinidad y •e 

justifica en la medida que obedece sus mandamientos. 

Dio5 da origen, 5entido y valor al Estado. 

El cri5tianismo reafirma la idea de que hay un sólo 

Dios creador de todo cuanto e>ci ste y supremo 

1 egi !il ador, del que dependen sus gobernantes y sus 

leyes. De esta forma, el Estado corresponde a una 

exigencia de derecha natural. 

La idea de esta teori a es someter al Estado a la 

Iglesia, considerando a ésta con un poder superior al 

de aquel, a tal qrado de que se justifica en la 

medida que obedece a la Iglesia. De ahí que ge •firme 

que el poder viene de Dios, quien lo tran•mite a 105 
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gobernantes y es la Providencia Divina la encargada 

de vigilar el cumplimiento del bien común. 

Esta teori a niega. el derecho y la ex1 stenc1 a 

independiente del Estado, éste no es el organismo 

supremo que rige, sino que se encuentra supeditado a 

Di os, autoridad suprema que determina el momento en 

que ha de desaparecer y actuar. 

El Estado efi un ente real qt.te surge por la necesidad 

de regir y organizar la actividad de los hombres en 

sociedad, subordinada 5iempre al poder divino. 

1.1.5.1.2. TEORIA NATURALISTA <DE LA FUERZA>. 

E9ta. posición pretende ver al Estado como un producto 

de una necesidad 1 i si ca, el dominio de los fuerte• 

sobr• los débil es, fundado en una tendencia de la 

naturale.:a. Es someterse a la voluntad del mas 

fuerte, obedecer a la naturaleza humana. (45) 

Jorge Jel 1 inet~ sostiene que el Estado descansa en una 

ley natural que el arbitrio humano no puede evitar, 

por eso ti ene el deber de respetarlo y reconocer su 

poder n•tural. <46) 

No puede existir organización algL\na sin la fuerza 

del más fuerte sobre el débil, producto de la 

de•iguilldad de lo• hombr1rs, que por ley natural, 

tiendan a ejercerla. La teoría naturalista sostiene 

que todo Estado es un• org•nizaci ón de fuerza y da 

dominación. Su Justifit.ación es la fuerza que impera 

para dominar a los débiles. 

1151 Ctr. 60llll.El llribt, lltctor.- l1or!1 pal!tit1. Db. cit. f, 479. 
146> Cfr. JElllllU, larft.· ltar!1 6,.,.,, dtl Esbdo, Oll, cit. P. 155 - 151. 
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En contraposición a esta teoria se encuentran loe 

anarquistas que afirman que el Estado no tiene 

Justificación porque sólo ha servido de opresor de la 

sociedad civilizada y como instrumento de la el••• 

dominante para explotar a las clase• débiles, sirve 

con fuerza dominadora sobre los débiles. 

Actual mente esta teori a de la fuerza no puede ser 

¡aceptada, por que en la vida del Estado intervienen 

muchos aspecto• que influyen en lo •acial politice, 

juridico y económico. 

1.1.5.1.3. TEORIA JURIDICA. 

La teoria jurídica apoya al Estado sobre un principio 

da orden juridico, que precede al Eetado. (47) 

De esta manera, el Estado surg11 como una necesidad 

juridica, dividida en tres partes, a saber 1 

patriarcal, patrimonial y contractual. 

ll DERECHO PATRIARCAL. 

El Estado es una organización de familia5, cuyo• 

derechos derivan el grupo familiar, y se delegan 

a los gobernantes. El poder del Estado provien• 

del padre de fami 1 i a que prefiere que ese poder 

se unifique en un 9ólo ente que lo• represente. 

2> DERECHO PATRIMONIAL 

Esta postur• a;firma que el Estado surge de la 

necesidad de proteger la propiedad, causa y 

fund•mento juridico del Estado. •o•tenido por un 

1471 Cfr. IELLllB, Jor91.- lloril ttntrol 4tl lltdo, OI. tít. P. 159. 
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elemento juridi ca, mediante el cual el terr i tcri o 

es lo fundamental, es el e'lpacio o lugar en que va 

a actuar. (48l 

Para la teori a patrimonial hay un derecho natural 

de propiedad que es anterior al Estado, y superior 

al mismo¡ de ahi deriva !!.U ft,mdamento y 

Justi1icación. Puesto que es necesario para 

~•lvagu•rdar y proteger la propiedad de la tierra. 

3) DERECHO CONTRACTUAL 

La teoria del contrato trata de justificar el 

poder de los gobern•ntes, asi como la e>eistencia 

del Esta.do en la celebración y consentimiento que, 

voluntariamente, aceptan 1 os hombres que vi ven en 

•oci edad para d•r- facultad a ese órgano de actuar 

y decidir en representación y para el beneficio 

de todos y lograr la armenia en las relaciones 

entre el los mismos. y preservar un orden !5oci al 

estable. 

Esta posición sostiene que el Estado se origin~ y 

tiene tfü fundamento en un acuerde de voluntades 

entre los hombre•• del que surgen las 1 eyes a 

las que se someteran. 

La justificación que aqui se da, tiene por objeto 

demostrar- que el Estado e5 necesario par• la mejor 

convivencia entr~ los hombres, e impedir una anarquia 

y transgresión de la esfera de derechos de los demást 

impide, también, que en consecuencia ee de un ci1:os, 

ya que no habrfa, sin el EstadQ, un orden~ por eso el 

hombre siente la necesidad de cre•r un ente distinto 

~él, en lo individual y, voluntariamente sujetarse a 

1111 Cfr. l!LLlllll1 lortt.· Ttarl1 V"'"I iltl hlll1, Oli. cit. '· 161. 
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él, a través de la celebración de un contrato en •l 

que manifiesten libremente ese consentimiento de 

unirse en una sola voluntad dirigid• hac:i• un mi•iao 

sentido, para mantener un orden y armoni• de las 

cosas y relaciones de los hombres en sociedad. 

1.1.5.1.4. TEORIA ET!CA. 

Se pretende demostrar que el Estado surge de un• 

neceB.idad moral. Es una exigencia racion•l l• que 

obliga al hombre a vivir dentro de un Estado, par• 

que pueda alcan::ar su perfección moral y cumplir •l 

mismo tiempo la voluntad de Dio•. 

El Estado debe dirigir la conducta de lots' hombres, 

para que puedan desarrollar todas sus aptitudes. (49) 

1.1.s.1.s. TEORIA PSICOLOGICA. 

Esta teoria afirma que el Estado tiene su fundamento 

en los impulsos del ser humano, que lo l lev•n a 

formar la sociedad y el poder politice. <50> 

Es la solidaridad humana la que crea el poder del 

Estado, que impone cargas a los hombres, a.si como 

sanciones, regulando y 1 i mi tanda 1 a acción de los 

gobernante~. 

Como puede verse, ewi~te una gran variedad de teorfas 

que pretenden justificar al Estado desde diferentes 

puntas de vista. Considero que para ésto hay que 

14'1 tfr, IEL YECClllD.· Crith itl lltmk y tritlt dtl !thdl. 211, ECici6ft. S/1, Tr.Cml .. C. C.ttdo
1 

lllri1110, RWii, E"ai1. 1m. P. 21 - 2l. 
1501 ttr. IQllillU! lrillt, llktor.- l1orl1 politiu. a.. cit. P. m. 
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atender, no sólo a uno, sino a diversos aspectos, 

tanto económicos, sociales, politices, religiosos y 

culturales que influyen en la creaciOn de dicho ente 

y lograr la unificación de criterios. 

Por mi parte, y de manera muy personal, considero al 

Estado como una creación del hombre, como algo 

necesario para lograr una mejor y más armoniosa 

con vivencia, que permita a todos y cada uno de los 

hombres desarrollarse en lo individual y obtener la 

paz y la seguridad que garantizan el bienestar de 

todo•. 
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1.2,LA IGLESIA. 

la Iglesia es una institución que tiene pa.rticipación tanto 

en 1 a vi dii. terrenal como en 1 a celes ti al, por eso reEul ta 

un tanto cuanto dificil de entender, sin embargo, hay 

autores que se han preocupado por definirl.- y señalar sus 

aspectos o caracteri sticas elementales, para descubrir BU 

naturaleza. 

1.2.1. DEFINICIONES DE LA IGLESIA. 

Existen definiciones, que han sido hechas en función de 

sus causas increadas <Dios, el Espíritu Santo y Cristo>1 

definiciones hechas en función de sus causas creadas <los 

Fieles, los Obispos y el Papa). Es decir,· que una parte 

se define desde un punto de vista de lo intangible, de lo 

que se sabe que existe pero que nunca se ha vi stOJ y 

desde el punto de vista de lo tangible, que son los 

hombres que la forman. Las primeras son 11 amadas 

definiciones mayores, las segLtndas denominadas menores. 

1.2.l.l. DEFINICIONES MAYORES. 

Respecto a estas definiciones, de manera general, se 

dicez "La lgJi:sia es Ja Trinidad er1 cuanto conocida. 

illlada y poselda aqui r:n Ja noche- d~J destie-rro y •iis 

adelante en la claridad de la p•trla. Es el rf:ino de 

Dios .• Ja Ciudad de- Dios. el Pueblo de Dios ". (Sl) 

Explicando la definición anterior, la Iglesia es el 

Espíritu Santo que se manifiesta. visiblemente en el 

1511 CIWILES Jaorn1t.- ltolotl1 ff 11 itlHll. ColKtiOI "ioritll 11 Justltil". S/1. liclH do "º'"'' mo. 
Vtni6n Hpdoli dt 6oiti1 1 J1vitr. '· 14. 
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Universo, recibido en el cpra::ón de sus seguidores de 

manera inexplicable, sólo se sabe que e::iste porque se 

siente su Presencia sin saber por qué. Es la e>tpansión 

de ese espíritu, a los hombres. 

l.2. l.2. DEFINICIONES 11ENORES. 

"La Igle$ia es la co•unidad sobrenatural destinada a la 

vida del cit?lo, que reirne Dios tras las caldas~ en 

pri•er Jugar bajo el r~9i1ten universal de la ley de la 

natur•leza1 bajo el régilflen privilegiado de la ley 

•os•ic•; y por ülti•o, bajo el rfgimen de la ley 

evang•I ica". <52> 

Hay •Utores que definen • la Iglesia abarcando tanto el 

aspecto espiritual coma el terrenal, para así poder 

lograr una mejor comprensión de lo que es la Iglesia, a 

saber: 

"La Iglesia es el reino espiritual interno, porque 

pret•nde la divinizaci6n de las al1ttas por •edio de la 

gracia santificante, es la participación $Obrenatural 

de la naturaleza •iS•• de Dios ••• es ta111bi~n social y 

externo, porque aquella se realiza en una sociedad 

organizada y visible con •Utuos l•zos de 

interdependencia entre sus diversos •ie•bros". (53) 

Otra definición es la que afirma que1 "La. Iglesia es la 

comunidad de hombres, que Cristo por medio de la 

Jerarquía une en la caridad plenamente cristianil. para 

1521 VAllCMO 11.- DocuHnlo1 conclliu11. VIII 1dicl6n. Edicion11 Paulin111 S.A. lllaico, 1917. p, 61, 
1511 lllSllTUTO SM RAlllUllOO DE PE~A FORI,- l1 polnlld d1 11 lglt1i1 lanili1il de 1u 11p1<lo Jurldicol, S/1, 

Editor ¡,., FlorH. E1pi11. 1960, P. 100. 
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reLtni r al Universo en 1 a sangre de su cruz y después en 

la gloria de su reino. (54) 

El Código de Derecho Canónico la define de la siguiente 

manera1 "La Iglesia es una sociedad orgt.nica, desigu•l 

porqut: no todos tie-nen capacidad especial o prt.ixiaa 

p•ra dirigir., e-n la que los que gobiernan estan de tal 

foraa ordenados y subordinados unos a otros, que 

constituyen una co•pleta Jerarqula, que consta de 

potestad de orden y de Jurisdiccibn". C55) 

Es difícil encontr•r una definición que satisfaga o que 

sea lo suficientemente clara, para que cualquier 

persona que no tenga conocimiento de el la lo pueda 

comprender, aunque claro esta que dan la idea de lo que 

es, sin embargo, no alcanzan a esclarecer plenamente su 

5ignificado, debido ésto a que se combinan en ella dos 

mundos¡ el terrenal y el celestial. 

Se puede afirmar que la Iglesia constituye una forma de 

organización, en la que los individuos al igual que en 

el Estado, se reLlnen con la finalidad, de •lcanz•r l.i 

santidad de todos y cada uno de sus miembros, es un fin 

interno, del alma1 en tanto que el del Estado, es 

ewterno y general, el de la Jglesia busca que todo• 

logren ese fin pero de manera individual, el alcanzarlo 

depende de 1 a conducta i ndi vi duill de cada persona, 

ademas, las definiciones anteriores sólo establecen lils 

rel aci enes de la Iglesia con un ser supremo, 

todopoderoso, que desde el cielo rige al Univer•o, et1 

un ser intangible que perman•ce por siempre, que se 

humaniza a través del clero y de sus fieles. Por eso es 

ISO tfr, YATICMO IJ.- Oocu1tnt11 conclll1m. Oti. cit. P. 51. 
1551 tAllEROS AJ,.,., "i¡utl.- C6'1i¡o d1 d1mho mónico bJJin9i1 y cOHnldo, 11. 1dicl6n. Edil. llbllotm 

dt 1utor11 critthnas. Mdricl, E1pd1. l"l· P, 47. 
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necesaria una definición que abarque también su 

relación con la sociedad politica. 

De tal forma que se comprenda que la Iglesia es 

diferente al Estado por su causa eficiente, que es 

Cristo, el ser superior y distinto a los hombres, cuya 

misión e~ salvar al mundo de los pecados. 

En el Ei,;tado se puede equiparar a Cristo, en sentido 

figura.do, con el Presidente de la RepUblica Mexicana, 

autoridad que mi\• representa al Estado, pero que no 

atiende preci!Samente a la cuestión moral de SLI$ 

súbditos, sino al bienestar comün1 también se 

di ferencí a por su causa final que no es como en el 

Estada, el bien común terrenal, sino el bien común 

i mperec:edero, el del alma, consistente en la 

Bantificación de las almas en orden a la salvación 

eterna, o sea la capacidad de los hombres de 11 egar a 

ser miembros de Cristo; en tanto que en el Estado es la 

capacidad de los hombres de reunirse con fines o 

intereses personales que no tr-ascienden al reino de 

CristoJ también por •u causa formal, la Igleai~ es 

dietinta del Estado, porque constituye la sociedad de 

los elegidoe a 1ormar parte del reino de Diosa mientra• 

que en el Estado forman parte de él todos lo• hombres 

que se encuentran dentro de su ter-ri torio y que nacen 

en él o que adoptan su nac:ion-.lidad, y en la Iglesia 

sólo forman parte de ella aquellos hombres que por su 

propia voluntad y convicción desean unirse a ella. 

El Estado es un ente creado por la sociedad, la Igle9ia 

ea creada por Cristo; el Etitado es un ente vi vi ente al 

que no se puede sustraer el hombre, necesariamente 

tiene que pertenecer a él, mientras que en la Jglesia 

que puede pertenecer en el momento que se de!iee, ein 

que exista una sanciOn e>1terna, sólo espiritual; regula 
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los pensamientos del in di vi duo, con si derándol os a.eta• 

buenos o pecados, y la sanción para redimirlos e• la 

penitencia, consist•nte en la oracibn a Cri&to, 

mientra'!I ql.1e el Estado regula la conducta externa del 

individuo, es sa.ncionada por el orden juri dice; en la 

Iglesia, Dios es un ser omnipotente, todo lo puede, en 

tanto que en el Estado, sus órganos representa.ti vea, 

simplemente son los encargados de real izar sus 

funciones, siendo su a.ctividad limitada y aujet• al 

derecho, en 1 a Iglesia Di ots es un •er eterno, un ser 

imperecedero, no tiene limitación ~lguna. 

En conclu•ión, la Iglesia es una institución creada por 

Cristo, constituida por un número indetermin•do da 

fiele9 seguidores de Cristo, unidoe con la finalidad de 

obtener el perdón de sus pecados y seguir el ejemplo de 

Dio• hecho ho"'bre, llegar a ser seres humanos con 

•entimientos noblee, con un espiritu de humildad y 

sencillez, caracteri eticas de Dios, para lograr l.a 

participación de su gracia. 

l,2.2. ESTADOS DE LA IGLESIA. 

A lo larc¡¡o del tiempo la Iglesia ha tenido varias etapae 

o estados, y me ha ido perfeccionando, a saber1 

l. 2. 2. l. LA EDAD DEL PADRE O EL REGllEN ANTERIOR A LA 

IGLESIA 

Etapa, en que Adan y Ev• caen en el p•c•do, y Dios 

promete mandar un salvador par• devolver l• oracia 

santificante. Estos primero• padres estaban 

con•tituidos en la amistad divinil y bri l lilb• en el los 
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el don de la gracia y de la inocencia, descendientes 

directamente de la Santísima Trinidad, sin que hubiera. 

intermediación de persona alguna. No existi an los 

Apóstoles, los Obispos, ni el F'apa, puesto que no habi a 

pecado. 

"La ley de la irH•cencia querla que la vida espiritual 

se co11unicar• de Dios al 11,_a y de ésta al cuerpo, la 

gracia que hacia del holflbre un hijo dft Dios era una 

gracia de transfiguraciónu! (56) 

En esta edad, la gracia divina, limita las termas de 

mill como la enfermedad, el desorden y la muerte, 

desconocía lo que era el mal y el pecado. La edad del 

padre es la época de la cre•ción en la inocencia. 

"lo ünico que subsiste de esta etapa es la naturaleza 

hu•ana que ha pisoteado el Don de la Graciau. (57) 

1.2.2.2. LA EDAD DEL CRISTO ESPERADO O EL PRll1ER REGll1EN DE 

LA IGLESIA 

Aquí hay que decir el por qué Dios permitió que se 

rompiera el Estado de inocencia, considerado como un 

régimen perfecto. En esta etapa, denominada también de 

la redención, e>iiste un régimen del mediador, Cristo 

Jesüs hecho hombre, qui90 rescatar a todos los hombres 

de su gracia divina. 

Este régimen da nacimiento a la Iglesia propiamente 

dicha, llamada Cuerpo de Cristo, que tiende a 

prolongar en el espacio y en el tiempo la vida temporal 

de Cristo salvador. Ya no hay una gracia inocente, sino 

1561 CllAR1.E5 lovrHI,· !1Dloql1 dt h l9ltll1, Ob. cit. P. 27, 
1571 CllMlES lourntl,- l1DID9l1 dt h ,,, .. , •• 1111. cit. P. 28. 
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una gracia cristiana, que tiende a conservar la fe en 

la bondad divina. 

Esta etapa estaba regida básicamente por dos leyes1 La 

Ley de Naturaleza y la Ley Mosaica. 

El régimen de la Ley de la Naturaleza e!ii general, 

incluso para los paganos; su finalidad es obrar en los 

corazones de los hombres el instinto interior que lo 

motiva a a.mar a Dios. Es en este régimen en donde la 

Iglesia empieza a mani festar!ie, aunque con muy poca 

fuerza. 

El régimen de la Ley Mosaic• es particular, vale de 

manera especial para los Judio!i, propone una ley 

e>1terior para el pueblo elegido para prepar•r la 

salvación de todos los demás pueblos, y hacer vi•ible 

el Pueblo de Dios, considerado como el guardián de la 

fe en Dios. Este pueblo elegido es Israel. A través de 

este régimen el pueblo de Israel establece un• alianza 

con Dios, que con su amor libera del pecado a su pueblo 

y • todos los demás. 

Es asi como la Iglesia empieza a nacer, aún no tien• la 

fuerza necesaria para hacer a los hombres perfectamente 

cristianos. Es una etapa en la que Dios no se ha. 

presentado a su pueblo como el Cristo ••lvador del 

mundo, pero ya se espera su 11 egad•· Di os lo d• a 

conocer por medio de profec:ias, en las que se •nunci• 

que el s ... lvador nacerá en Belén, de una madre Virgen, 

moriri. crucificado y resucitará posteriormente. 
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1.2.2.3. LA EDAD DE CRISTO PRESENTE O LA FORl1ACION DE LA CABEZA 

DE LA IGLESIA. 

Esta edad representa la encarnación de Dios, la venida 

de Dios Hijo, al ml.lndo terrenal convertido en hombre y 

llamado Cristo Jesüs. 

Dio• quiere ayudar al pueblo a salvar9e 1 no desde su 

reino, sino más visiblemente, mostrándose a los hombres 

como per•ona humana, en cuerpo y alma. 

"En esta etapa hay dos aisiones: La de la Anur1ciaciOr1, 

que se refiere • Cristo-Cabeza, y la misión visible del 

dla de Pentecost~s, que se refiere a la 19Jesia". 

(58) 

Se da la presencia de Cristo que predica la palabra de 

Dios, la verdad y la fe. La misión del hijo de Dios es 

elevar e los hombre6 a la gr•cia y vida divina, para 

hacerlos a su imagen y semejanza. 

11 Cri5to Redentor es la iaagen de Dios invisible, 

A todos los ele9idos 

d~sde 1• et•rnidad, el Padre los conoció d~ ante•ano y 

los pr~destinó a ser con~ar•es can Ja iaaqen de su hijo 

p•ril que 'st~ sea el pri,.09enito ~ntre •uchos 

her••nos". (59> 

Cristo en cumplimiento de la voluntad de su padre 

inauguró en la tierra el reino de los cielos, que en la 

vida. terrenal se traduce en Iglesia. Cuarido Cristo 

muere crucificado, acaba ahf la parte humana de él, 

1511 llSIEL Vllll, C,O.P. la ltlnia y 11 !•alll111 1oclal. lroduccidn d1 Ylzquu, O.P., lnu1 ft¡, Edit, l111itulo 
u 11lu4io1 ••lilltos. llldrid. l!ll. P. 16l. 

(Stl llSIEl VIII, C,Q,p, la l¡l11ia y 11 !<olllHa lotial. 1111, cit. p, 171, 
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muere el cuerpo, pero no el espiritu, que vendri 

posteriormente a formar a la Iglesia. 

uTodos los hombres son llamados a la unión con Cristo, 

luz del •undo; de quien procede•os, por quien vivi•os y 

hacia quien ca•ina11ws". (60) 

1.2.2.4. LA EDAD DEL ESPIRITU SANTO O EL REGillEN ACTUAL DE 

LA IGLESIA 

La edad del Espiritu Santo es aquella en la. que se 

cumple la obra que el padre confiO a su hijo en la. 

ti erra, y que hace que 11 egen sus e-f ecto• Al mundo 

entero. "La eda•:J del Esplritu tiene co•o fin l• de 

hacer que s~ derra•e la plenitud de la gracia sobre los 

ho•bres, que de•ostraron sus 11 irtudes". (61) 

Cristo resucitado se manifiesta como el Espiritu Santo 

par• regir a su Iglesia a través del misterio de l• 

Cruz. 

Una vez: consumada la obra de Cristo, en la tierra, fue 

enviado el Espiritu Santo para que santificara a la 

Jgle•i•, para que los que creen en él puedan ilCercj¡l¡r•e 

• Dio• en un mismo espi ritu; lo que pretende en sí e& 

dirigir a la Iglesia hac.ia la verdad y unific.Arla en 

Cristo, de tal forma que se manifieste como un• 

muchedumbre dormida por la unidad del padre, del hijo y 

del Espiri tu Santo. (62) 

Dio& en la comunidad, se hace presente por medio de la 

consagración del pan y del vino, o Eucaristía. Est• 

1601 YATl[llO 11. lltx._tOI COACili1rt1. 1111. cit. P. 59. 
tlll CHMl.ES i.., •• t.- IHlotl• -· 11 l1lni1. 1111. cit. P. 37. 
tl21 Cfr. VllllCMD 11,· 11oc-t•1 concill1m. 1111. cit. P.IO. 
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etapa es la última y la que e>tiste actualmente, siempre 

en la celebración de la misma se reali::.a y se 

manifiesta la presencia de Dios. La Iglesia se empieza 

a organizar como tal de manera jer.!rquica, con los 

representantes de Dios, da a conocer la vida y palabra 

de Cristo. 

La Iglesia es considerada coma una persona moral 1 en 

tanto que 9e encuentra estructurada por un conjunto de 

individuos que actU•n en un mismo sentido, participair 

de la gracia divina de Dios. 

l.2.3, ORGANlZACION DE LA IGLESIA. 

Respecto • la organiz•ción de la Iglesia se !lieguirAn los 

line•mientos dados por el ln&tituto Sa.n Raimundo de Peila 

Fort. 

L• Iglesia, 

que obren 

a.tri bue i enes. 

como sociedad, necesita de personas físicas 

en su lugar, revestidas de ciertas 

E•ta• persona• no son siempre las mismas, son cambiantes, 

y al igual que en el Estado lo que no cambian son \ius 

funciones, que permanecen a la par de la ~ociedad, de ah[ 

que, m~s que el individuo, 5ea al conjunto de esas 

actividades a las que se les denomine órgano, y cuya 

actividad es confiada a esa persona física determinada. 

El Instituto San Raimundo de Peña Fort a.firma que son 

tres los órganos que integran el órgano social denominado 

Iglesia, a saber1 
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111• El Officiu• Publiciua, que es el con}unto de 

funciones, atribuciones, poderes, facultades que 

constituyen al organis•o concreto. 

'2• El funcionario público, constituido p,:1r el o lo$ 

individuos titulares del órgano .. 

secundarios.• constituidos por lu 

instituciones, •edios econó•icos con los que se 

desenvuell1 e .. 

su •eJor funciona•iento" .. <63) 

1.2.3.1. CLASES DE ORGANOS JIJ'llDICOS. 

nrodo órgano social es jurídico desde el •oaento en que 

e-stá creado por el jus, el der•cho y se ri9e por las 

nor•as contenidas en la Ley constitucional que lo 

creó". <64> 

A continuación se da una e>eplicaciOn brev• de c•d• uno 

de los órganos. 

1,2,3,1,1. ORGANOS SUPREMOS Y SUBORDINADOS. 

ORGANOS SUPREMOS.- Se encuentr•n coloc•dos en la 

cúspid• de l.a organización eclesiástica, no hiAy otro 

superior a el los, son o se encuentran en un mismo 

nivel y son iguales entre si 1 quedando 1 os demá• 

órganos subordinados a éstos. 

mas importantes 5001 

Los d rganos supremos 

C6ll lllSllTUTD iu .. , ... j. di , ... Fart.- PDIHlld jorUit1 di I• '''""· 1111. cit. P. lOll. 
1'41 lllSllTUTI 111 a1JMjo j1 Poli fcrt.- Pot11llj Jurldic• ill 11 1111111. 1111. cit. P. 311. 
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1• El Romano Pontífice, go~a de supremacía absoluta 

en la Iglesia, tiene todos los poderes sociales, 

tanto en el orden legislativo y ejec:utivo, como 

el Judicial. 

inmediato. 

Es un Organo pleno, Ltniversal e 

2• El Concilio Ecuménico, go:::a de potestad suprema 

en toda la Iglesia, pero carece de la supremacía 

absoluta. 

3• La Comisión de Cardenales interpretes del Codex 

Juris Canonici, goza de una facultad legislativa 

eNclusivamente en el campo de la interpretac:ión

de la ley, pero car~ece de la facultad para 

crearlas. 

4• Tribunales Romanos. Dentro del campo jL1dicial se 

encuentra la Sagrada Penitenciaría para el fuero 

interno; el Supremo Tribunal de la Rota Romana, 

para el fuero externo1 y la Asignatura 

Apostblica, para cuestiones especiales. 

s• Las Sagradas Congregaciones y los Oficios de la 

Curia Romana, cada uno c:on su competencia propia, 

delimitada en el Código de Derecho Canónico. <65) 

1.2.3.1.2. DRGANDS REPRESENTATIVOS Y NO REPRESENTATIVOS. 

DRGANOS REPRESENTATIVOS.- Son aquel los que ac:tclan en 

nombre y representación de una determinada 

colectividad de fieles, sus funciones son las que le 

concede el Consejo Elector o la ley. Ejemplo: Los 

Delegados enviados por el Cabi 1 do Catedral al 

1651 Cfr. JNSTllUIO S'" R•iounda dr p,;, far!.- Patrslod juridico dr lo l9lrsio. Ob. cit. P, Jl2 y JJJ, 
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Concilio Provincial, teni ende 56lo el voto 

contr1ultivo. 

ORGANOS NO REPRESENTATIVOS,- Son aquellos que actúan 

por si sólos, realizan sus •ctividades 

intervención o mediación de otro tercero. Ejemplo el 

Tribunal Eclesiastice. 

1.2.3.1.3. ORGANOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. 

ORGANOS ORDINARIOS, - Actuan normal mente y de forma 

habitual an toda clase de circunstancias. Ejemplo1 el 

Papa, lo• Obispos, los Sacerdotes, etc. 

ORGANOS EXTRAORDINARIOS.- Son 1 os que actuan y 

funcionan en forma eKcepcion•l, en •i tuaciones 

e!Speciale•. Ejemplo• la CongregaciOn de Cardena.\es, 

quiene• gobiernan la Iglesia, sólo en caso de que !Se 

encuentre vacante la Sede del Romano Pontifice, quien 

gobierna la Iglesia Universal. (66) 

1.2,3, 1.4. ORGANOS INTERNOS Y EXTERNOS. 

ORGANOS INTERNOS.- Desarrollan BU actividad dentro 

de si •ismos, san auxiliares del órgano eKterno. 

Ejemplo1 La Cancilleri ia Apostólica, qua refrend• 

•ctuacionee del Obispo. 

ORGANOS EXTERNOS.- Su actividad se realiza, ya •ea 

fuera de la orga.niza«7ión eclesi.i.•tica, o bien en 

relación con terceras per9on•s. Ejemploa el Obispo. 

!Mil tlr. llSTllUTO S.. hl111ndo j1 hh fort.- Pa\11\ad lorifü1 H 11 1,11111. a. cit. P.ll!, 
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1.2.3.1.5. ORGANOS INDIVIDUALES Y COLEGIADOS. 

ORGANOS INDIVIDUALES.- Est4n formados por una perEona 

fisica que actUa como tal 1 que alln cuando se 

encuentre formado por varios in dividuos 1 cada uno 

tiene una misión propia, es decir que obra con sus 

actos personales. EJemploa el Tribunal Ec:lesia•tico, 

que está compuesto de varios individuos, 

forman el tribunal; son el Juez 1 el 

Actuario y el Cursor, cada uno de 

independientemente. 

que Junto• 

Fiscal, El 

ellos obr• 

ORGANOS COLEGIADOS. - Integr;odos por varias personas 

ffsic:ils que actúan en conjLtnto, por votación o 

elección. Ejemplo: los Concilios, La Congregación de 

Cardenales, las Ordenes y Congregaciones religiosas y 

las Comisiones. (67) 

1.2.3.1.6. ORGANOS SIMPLES Y COMPLEJOS. 

ORGANOS SIMPLES. - Estan formados directamente por 

individuos. Ejemplo: el Papa, los Obispo9 1 los 

Sacerdotes, etc. 

ORGANOS COMPLEJOS.- Est~n formados por otros órgano•· 

Ejemplo: las congregaciones, las Curias. 

1.2.3.1.7. ORGANOS ACTIVOS Y CONSULTIVOS. 

ORGANOS ACTIVOS. - Tienen una misión especifica o 

determinada en cualquier campo. 

1171 Cfr. llSTITUTO Sin R1i ... fo d1 P1;1 Fort.· Pat11tlj Jurljjc1 di 11 l1l11i1. DI!. cit. p, li6. 
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ORGANOS CONSULTIVOS. - Su misión es dar su parecer a 

los órganos sobre la legitimidad o conveniencia de 

aus actos. <681 

1.2.3.1.8. ORGANOS UNIVERSALES Y PARTICULARES. 

ORGANOS UNIVERSALES.- Ejercen su jurisdicción en 

toda la Iglesia y sobre todos los súbditos; puede ser 

absolutia, como la del Papa, o limitada, como la de 

los Cardenal es. 

ORGANOS PARTICULARES.- Su ~ctuación esta limitada a 

un determinado territorio o Iglesia Dioces•na. 

Ejemplot loa Obispos. 

De manera muy generalizada se ha hablado de los 

órganos jurídicos que componen a la Iglesia, y de 

manera muy breve se ha dado una pequeña eKpl icación 

de cada uno de ellos, pero considero importante 

señalar que esos son los órganos conatitutivos de la 

Iglesia Universal, es decir, de la Iglesia que rige 

desde Roma, pero dentro de cada país se encuentra una 

Iglesia. 

Cabe aclarar que la Iglesia Católica Romana, en 

M•Mico está sujeta a las normas Jurídicas. 

De una manera también, 

e>eplicará como la 

jerárqui e amente. 

muy general y sintetizada se 

Iglesia está organi2ada 

En cuanto a los hombres que la forman, hay dos tipos 

de personas1 Los clérigos y los laicos o seglares. 

1111 Cfr. llSTITUTO iln l1i•ndo u hll FD<I.- P1t11htl Jurldlc1 llt 11 l1l11i1. 1111. cit. P. 317, 
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Dentro de los clérigos se encuentran los Apóstoles, 

los obispos, el Papa, los Diáconos y les Presbiteros, 

encargados de predicar la palabra de Dios, de hacer 

que se cumpla con sus deseos de llevar a los hombres 

hacia la aantidad y hacerlos participes de su gracia. 

Cristo Instituyó en su Iglesia diversos misterios, 

enviando a !SUS Apóstoles, después su!I sucesores, los 

Obispos, para ser los pastores en su Iglesia. (69) 

Los Apóstoles, los Obispos, y el Vicario de Cristo 

rigen la Iglesia de Dios. 

1.2.3.2. LOS APOSTOLES. 

Los Apó~toles son los discípulos de Crista, facultados 

de podere& sobrenaturales cuya misión es predicar su 

palabra, para lograr que los hombres sean participes de 

la gracia divina, lo que se logra con el bautismo. Los 

apóstoles son 105 primeros intermediarios en la 

formación evangélic• de los hombres. 

Cristo eligió a sus doce apóstoles para que fueran 

testigos ocLllares de su existencia y para que 

predicaran la palabra del Reino de Dios, otorgandoles 

l& fAc:ultad de hacer discipulos suyos a todos lo• 

pueblos, santificándolo6 y gobernándolos. <70) 

1.2.3.3. LOS OBISPOS. 

Loe Obiepos son los sucesores de los Apóstoles, quienes 

• fin de que su misión terrenal se continüe de!ipUés de 

1"1 Ctr. lllSTITUlD S1n R1i1Undo H Ptll Fort,- Pot11t1d jurldiu dt 11 1,11111. Qll, cit. p, 79. 
1701 Ctr. 1119TITUTD Sin R&itundo dt Pt11 Fort,- Pot15tld Jurldic1 dt 11 l9l11i1, Oll, cit, P. 71 - 10. 

53 



LUCHA DE PODER ESTAIMH&USIA. llA, 6'(, YAl.IES TllllllES 

su rnuerte, confiaron a sus cola.boradore• consolidar lit. 

obra que ellos coMenzaron. 

Lo anterior significa que los Obispos hacen las veces 

da Cristo y obran en ~u nombre. Rigen la Iglesia Local, 

con un poder ordinario y b•.jo la vigilancia de la 

autoridad del Romano Pontífice. Goza de unil 

juri•dicción plena, inmediata y ordinaria1 su misi6n es 

recordar il. las fíele• l,a en•eñanza de la doctrina 

cristiana, transmitir la• verdades de fe, dar la• 

directivas que considere conveniente• para. •Begura.r en 

su Diócesi• la aceptación del m•nsaje de la IQlesia. 

El Obispo, es el ünico facultado par• dispensar lo• 

sacramentos, defender la unidad de l• fe y la 

disciplina comün en toda la Iglesia, adem•• debe 

colaborar con los otros Obispos y con el Papa. Su 

1 in ali d•d es 1 a caridad y la mutua ayuda entre la• 

lgleaias Loc•le6, que forman la Iglesia Univer•al. 

"Los Obispos rt:ciberi de Dios, a quien se ha dado toda 

potestad "" el Cielo y en la Tierr•, l• •i:sil>n de 

ens•ñar el evangelio, a fin de que 109r-en l• salv•ciOn 

por •edio de la f•, el bautisao y 111 cu•pli•iento d• 

los a11ndatos." (71> 

Al celebrar los Obiepos la Eucaristia, queda unida tod• 

la humanidad1 por eso 1011 Obispos deben evitar 

guardarse de todo mal para 11 egar a l • vida •terna 

Junto con su Iglesia. Los Obispos rigen la iglesia con 

su ejemplo y potestad s•grada para constituirla en la 

verdad y la eantidad, tienen el deber de legislar •obra 

sus sL1bditos, de juzgarlos y regular su culto. 

1711 KITIL v., c.o.P.- ll ltlHil y ti pralllltl 11tl1l ••• cit. '· 111. 
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1.2.3.4. LOS LAICOS. 

"Por el nombre de laicos se entiende aqul a todos los 

-fidles cristianos, a excepcibn de los •ie•bros que han 

recibido un orden sagrado y los que est~n en el estado 

religioso reconocido por la Iglesia." (72> 

Los laicas son los fieles cri&tianos que se incorporan 

• Cristo mediante el bautismo; su propia vocaci6n es 

bu•car el Reino de Dios tratando y ordenando los 

a!Suntos temporales, para contribuir a la •atisfacción 

del mundo, tienen el deber de procurar el crecimiento 

de l~ Iglesia, conf iandole• el ejercicio de 

determinados cargos eclesiastices ordenados a un fin 

espiritual1 colaboran a que el divino de11ignio de la 

•alvación i1.lci'.nce cada vez más ,¡ todos los hombres. 

Deben real iz-.r obras buenas y perfectas. Son 

instituidos p,ara que !Se produzcan siempre los más 

abundantes frutos del espiritu. 

Los laico• participan en la actividad eclesiástica para 

poder dilatar el Reino de amor, justicia y paz, en el 

que todo ser humano quedara. libre de 6ervidumbre alguna 

y de la corrupción. Con la participación de los laicos 

Dios logra iluminar a la sociedad humama para obtener 

su salvación. 

Lo• lai ces tienen un derecho de recibir 1 os aun i 1 i os de 

l• pal•bra de Dios y de los •acramentosa asi como 

tienen el deber de aceptar con prontitud y cristiana 

obediencia lo que los pastores ••t•blecen en la 

Iglesia, y la facultad de opinar cuando algo no les 

agrade de lo• clérigos. 

1721 YATIClll ti.- 1aca .. ta1 canclllun. 1111. cit. P. 99. 
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Son llamados ~eglares, y como tales pa.rticip•n del 

sacerdocio de Cristo. Por medio del b•uti smo quedan 

capacitados p~ra participar Activamente en el 

sacrificio de la Misa y recibir válidamente los 

sacramentas que son 1 el bautismo, confirmación, 

comunión y matrimonio. 

El p11pel que desempeña la Jglesi• e!i la Acción 

católica, "la cooperación del lilico • la lilbor 

•postólic•~ la labor del apostol11do propi•••nte 

dicho... e-s l• ren<H'ifCi<)n y l• continuaci<>n d• l• 

•isiOn de los Apbstole-s". (73) 

Debe entenderse que la acción católica es una actividad 

espiritual para promover el reinado de Cristo, teniendo 

como fin la. evangelización del m~rtdo y la instaur•ción 

del Reino de Cristo. También tienen l• misiDn de las 

actividades profanas, que son bien•• o co•as del 

tiempo, terrenales, no del espiritu. Realizan una vida 

espiritual en la que las actividadee !ion la oración y 

la consagración de su alma a Dios, para alcanzar el 

perdón de los pecadoss, al mismo tiempo tiene 

actividades que realizar dentro de la sociedad en que 

viven, ya sea en la cultura, en la ciencia o en la 

técnic• para lograr un desarrollo mAs productivo de la 

propia sociedad, como ciudadanos deben comprometerse a 

luchar por la justicia social y el progreao de la 

civilizw.ción. 

Los miembros de la Iglesia tienen b~sicamente dos 

e•tados de vida1 

1131 CllAllLES l"'rnot.- lt0Iotl1 '' h l9l11i1. Oll. cit. '· m. 
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El Matrimonio y el celibato; el matrimonio tiene como 

fin primordial "pr<weer, por- ~1 ia de 9ene-raciór1 natural 

a Ja perpetu;ación dt:I Cristo totml,, hasta que alcance 

ést.: la medida de la plenitud que ha alcanzado lt'n el 

dia de Pascua, el Cristo particular 41
• (74) 

2 

El celibato mantiene la virginidad, que hace al cuerpo 

semejante al alma y ésta semejante a Dios, porque "La 

fuerza df!J celibato es la pureza del cuerpo disecado 

por el espíritu, la absorcidn dr? las exi.9encias del 

instinto por las del espíritu". (75) 

Estos estados de vida sirven al bien común de la 

Iglesia, que es l• vida espiritual. El matrimonio 

espiritualiza las inclinaciones depositadas en la 

naturaleza humana, en tanto que el celibato la reprime 

para ser;- más 1 ibre el espiri tu. 

1.2.3.~. EL PAPA. 

Dentro de la jerarquia eclesial, el Papa es el mii>:imo 

jefe, el interprete infalible de la ensefian=a divina y 

el gran sacerdote de la Iglesia. El F'apa, ademas, 

posee un triple poder, a saber: de magisterio, de 

jurisdiccibn o de gobierno y de orden o santificación. 

El poder de magisterio y jurisdicción, el Papa los 

ejerce a través de las enciclicas, que etimológicamente 

significa circular, escrito destinado a ser condenado 

por muchas personas. 

1141 CHARLES Journtt,- 110lo¡l1 jo h lglHil. •· cit. P. 323. 
llll CHARLES Journtt.· 110l11l1 dt 11 lg!Hi1. Q¡, cit. P. 324. 
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"Actu•l•tPnte enclclica un docuaento 

pontific•do dirigido a la Iglesia o a una 9ran parte d• 

ella, en l• qu~ se trata de cuestiones i•portant*S y de 

intereses universales". (76> 

El Papa debe instruir a los fieles traz~ndolea 

diractrice• y hablar como pastor, aconaejar"', m•rc•r 

linea• de conducta; y como •utori dad •upr•m• d• la 

Igle•i• goza del privil•gio de la infalibilidad, al 

pronunciar sentencias definitivas en lo qu• •• r•fi•r• 

a la fe y l•• costumbres. 

El Papa y 109 Obispos dan mandamiento• en nombre d• 

Cri•to, a fin de que todos puedan compr•nder y observar 

mejor el •vangelio (palabra de Dio•) y así 

santificarse. Con esto se logra el mejoramient.o en la 

vida espiritual, para ser buenos cristianos. Entre lo• 

muchos mandjlmientos d~dos en nombre de Cristo est4n lo• 

cinco siguientes, que son loe mas importante•· 

i • Oir mi•• entera lo• domingo• y no hacer trabajo• 

prohibidos los domingos y fiestas de QUArdar. 

2• De•d• que •e llega al uso de razón, comul g•r por lo 

menos un• vez al año en tie~po pascual y cuando haya 

peligro de muerte. 

3• Desde que ee llega al uso de rj¡zbn, confesar•• por 

lo menos una vez a.1 año, en peligro de muerte y 

ante• de comulgar si se tiene pecado mortal. 

4• Ayunar y abstenerse de carne cu11ndo lo manda 1• 

lgle•IA, 

!nl liESTEl Vlft,- l.& l•lnll y ti 1rolll111 1ocl1l, 1!11, cit. ,, lll, 
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5• Dar a la Iglesia el diezmo y las primicias, o la 

cooperaci6n económica, segün lo mandado en cada 

Diócesi s. 

En síntesis, son el Papa y los Obispes quiene• rigen la 

lgl esi aJ el Papa con el poder absoluto de toda 1 a 

lgle•ia Universal, delegando funci enes y facultades a 

lo• Obi•pos para regir las Iglesias locales, ésto 

debido a que él •blo no puede realizar la misión que se 

le ha encomendado. 

l.2.4, FINES DE LA IGLESIA. 

La Iglesia e& la encarnaci~n del Hijo de Di os en el 

tiempo y en el e•pacio. Es ante todo, la predicación de 

la palabra de Dio•, cuyos fines sena 

1• Alcanzar la felicidad de los hombres tanto en la 

tierra como en el cielo. 

2• Cumplir con la obra de redención universal (el perdón 

de los pecados de loe hombres). 

3• TransformarBe en una función temporal encamínada a 

eetablecer el reino de Dios ·&obre la tierra sin 

o1vidar &u carácter espiritual y sobrenatural. 

4• Decír la sal vacidn de 1 as almas y la gloría de 

Dios. 

5• V de una forma 

cue§tiones sociales, 

indi re.eta 

es decir 

intervenir en las 

en el problema 

social, que se traduce en el desorden provocado, 

primera por el pecado original, posteriormente por 

59 



LUCHA DE POllEA ES!ADIJ-161.ES!A, M, &PE, YM.llU 1Dm:S 

la influencia de las ideologías, la crei\ción de la• 

institucione• tanto Jurldicas como sociales y •I 

progreso, que trae c:on•igo el surgimiento d• nu•vo• 

problemas. 

"La propi• aisibn de la I9lesia es lil de conducir 

•l pueblo de Dios a su fin, h•c~r respetar. l• 

}er•rquia de valores, ''igil•r p•ra que l• •ctivid•d 

h•poral d~ 

concordancia con su fin supre•o"~ (77) 

En si nte•i s el fin Ultimo de liti Iglesia es la. 

•antificación de todo9 los hombres, par• que pu•d.-n 

volver • tener la gr•cia divina que perdieron en el 

pecado original, ser' participes del cuerpo da Dios, gozar 

de una vida eterna, obtener el perdOn de los pecados y la 

salvación de su alm•, cuando Cristo venga ili Juzgarlos. 

Este fin es el qu':! da la justificación de· 1. eKist•~cia 

de l• Iglesia. Puesto que todos los hombres necesiten 

conocer la palabra de Dios a travé• de la vida tarren•l. 

1111 Cfr. &ESTEL Yin,- L1 ltl11i1 1 ti 1rolllu1 1oci1!, !MI, cit. P. 1~. 
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1 .3. EL PODER-

En esta parte general del poder se siguen lo5 lineamientos 

del maestro Andrade Sánche:. 

La palabra poder, ha sido en todo tiempo y lugar un 

problema a resolver, ya que es dificil c:aracteri::arlo con 

precisión y dar a entender exactamente le que significa. 

Siempre hay conceptos que los definen, pero que no logran 

abarcar toda su esencia. Sin embargo, es preciso conocerla 

para el estudio y comprensión de todo este trabajo, que 

gira en torno al poder, más eKactamente dicho, a la lucha 

de poder entre la Iglesia y el Estado; saber si es uno sólo 

o exi•ten otros tipos del mismo, sí e• 9upremo o 5i se 

encuentra en un plano de igualdad el poder del Estado y el 

de la. Iglesia. Esto hace indispen$able busc:ar la 

diferencia entre la naturale::.a del Estado y la. de los demás 

poderes, para saber ~i la Iglesia tiene un poder absoluto o 

restringido• o bien si el poder que tiene se encuentra 

subordinado al del Estado, 

l ,3, 1. CONCEPTO DE PODER. 

Loa p•n•adores, en todo tiempo han tratado de explicar lo 

qu• re•l mente debe entenderse por poder, y atln no han 

loor•da dar con prec:i si ón di c:ho concepto. lo que han 

hecho es destacar sus caracteri stícas. Se sabe que el 

poder ei; l ste, pero qué es en real id ad no, -aí n embargo hay 

div~rsos intentos por dar su definición. 
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Hobbes afirma que "•1 poder consiste en los •itdios 

presentes para obtener algün bi~n futuro ap•rente". C78) 

Weber dice1 "El poder es la probabilidad de i•poner la 

propia voluntad dentro de una relación soci~J, aün contra 

tod• resistencia y cu•lquiera que sea el fundantrrnto de 

•sa probabi l id•d". (79) 

Se podri• seguir con una lista interminable de conceptos 

de diversos Autores, pero eso no es lo importante sino 

sa.ber que de un• u otra f orm• todas tienen puntos en 

comün, e)(plic,¡¡n bajo diverso• enfoques qu•, •l poder es 

l • imposi ci dn de un• vol untad o vol unt•d•• !labre otra u 

otras, •Ün •n contra de 1• propi• voluntad, simplem•nte 

se impone y obl i gil • los demás • realizar d•termin•da 

conduct•f esto implica l• id•• de obediencia y sumisibn. 

l.3.2, TEDRIAS DEL PODER. 

El poder ademiÍis de ser una voluntad que se impone, tiene 

ciertos caracteres que lo identifican como tal, para ello 

eKisten dos teoríasz la Relacional y la Sustantiva. 

l.3.2.l. TEDRIA RELACIONAL. 

L• t•oria Relacional •firma que el poder es una 

ralacibn •ntre hombres, que se d• en función de la 

conducta humana. Ve al poder como una acción de una o 

varias conductas sobre otra u otras. Sostiene que el 

poder es una conducta orientada hacia otras, que 

domina. T•mbién afirma que el poder es un camino para 

1711 111111[5, lhM11,- l"i1!41, 211, Wcióft, Edil. F.C.E, N1ica., D.F. 1980, P, 69. 
1111 tlfllETI, 1111.- Ec•oolo r 11<itt1u. s11. Edil. F.c.E. r ... 1. N1ica. 1m. p, 43. 
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la acciDn. El poder es una ralilción bilateral, una 

rel aci6n entro dos sujetas o más, dond• uno d• el 1 os 

queda sujeto a la voluntad del otro, por lo tanto el 

poder sólo se da entre seres humanos, y no se conc:i be 

sin la existencia de más de dos hambre•. La tesis 

Relacional mide el poder por la efectividad del 

resultado. 

1.J.2.2. TEORJA SUSTANTIVA. 

La tesis sustantiva sostiene que el poder es un bien 

que se puede poseer, lo ve como una capacidad para 

determinar un resultado deseado; estim• al poder como 

una situación que puede agota.rse en •i mi!5ma. 

Ve al poder como una condición necesarii~ y suficiente 

para que se produzca el resultado deseado. 

La tesis sustantiva mide al poder por la capacidad 

potencial de producir el resultado, de tal forma que el 

poder es como una pÓSlbilidad que cuando se consuma, es 

decir, cuando se obtiene el resul lada de•eado, se 

convierte en una dominación, porque dicho poder se 

consigue aún contra resistencias. 

Paril l • tesis sutanti va resulta lógica pensar qu• •l 

poder es una posibilidad, puesto que lo asemeJ• • una 

sustanciil posible que puede existir y no manife•t•rse, 

es algo en potencia que se ejecuta o util iz¡¡ en el 

momento adecuado o necesario. 

Pero la verdad es que el verdadero poder debe y alcanza 

su objetivo, de lo contrario seri• un poder débil, en 

potencia y que de nada servirla porque le faltari• l• 

fuer;::a para imponerse. 
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Estoy de acuerdo con la tesis Relacional en cuanto a 

que el poder o se rr.ani fiesta o no es poder, y una vez 

manifestado, el que no sea lo suficientemente efectivo 

eso no qui ere decir que quede en una mera posibilidad 

sino en una manifestación real de poder, el que no sea 

eficaz no quier• decir que no exista o que exista de 

manera proba.ble, puesto que lo probable es lo que ai.\n 

no se da pero que pu~de llegar a manifestarse, y eso en 

el poder no se cene l be. Ambas tesi• tienen algo de 

verdad1 Es cierto que el poder es o implica relación 

humana que se manifiesta como una voluntad que se 

impone a otros, pero también es cierto que se le puede 

poseer mis no de forma probable, sino real y efectiva. 

Un intento de definición la proporciona el maestro 

Andr•de Siinchez, quien dice1 "El poder es lil capacidad 

dt'I una person• o de un grup" para deter•jnilr, 

con<Hcion•r, dirigir o inducir la conducta de otros". 

180) 

Vieto el poder de e~ta milnera, constituye una forma de 

regir y conducir la conducta de otras que por si solas 

no •on c•pace• de ordenarse o de logr~r sus fines, 

debido a que el hombre por su propia naturaleza 

requier• de alguien que lo conduzca. 

l.3,3. FOR"AS DE PODER. 

El poder es sblo uno, es considerado como el género y sus 

distintas lftil.nifestaciones deben ser consideradas como la 

especie. Dichas formas del poder son bil.sicamente1 el 

poderio, el mando, la influenci• y la a.utoridad. 

llOI lllWE, 5,nthlZ (ju¡rjo,- lntr ... t<ldft 1 (1 citntil pD!ltiCI, 111, cit. p, 63, 
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1. 3. 3. 1. PODERIO. 

El poderio se caracteriza por el uso de la fuerza y por 

la c•pacidad del individuo para actuar sobre las 

conductas de los demás. Al respecto Duverger di ce1 "el 

poderlo •s Ja ley tJel •ás 'fuerte que- puede constreñir 

••teric1l11ente- al •.is débil a inclin•rse". <B1> 

Esta forma de poder es muy primitiva, pues remonta • la 

idea de utilización de la fuerza del más fuerte tanto 

física, intelectual como económicamente, y que domina 

al m.is débil 1 de tal forma que no le importa h•cer uso 

de la violencia para lograr imponer &U voluntad y 

dominar a los demás. 

1.3.3.2. i.ANDO. 

El poder de mando se sustenta básicamente en 1 a 

norm•tividad y su ciarac:terietica es precisar la 

e>ei•tencia de normas que regulan l• conducta y la• 

sanciones al incumplimiento de dichas normas. Aqut. ya 

no se impone la fuer;;:a del más fuerte, si no qLte ésta es 

suati tui da por las normas c:1ue regulan a di cho poder de 

mando, en cierto modo busca ser más equit•tivo, dando 

un trato igualitilrio e impedir que siempre l• fuer;;:a 

del mAs fuerte domine arbitrariamente a los demás y así 

laa rel aci enes entre los hombres sean más e qui tat i vas, 

por lo qui! el derecho constituye un elemento 

fundament•l en el ejercicio del poder, de tal forma que 

el que manda está legitimcido para hacerlo, porque el 

derecho no sólo regula ese poder, sino que lo limitil 

protegi ende l •s garantí as i ndi vi dual es conaaqr•da.s por 

llll -~. ft1orltt.- ln11lt0Ki .. 11 ,allllm y itr1<'- con11iluclan1I.- hloll Mlci'•· Edlc. llrltl. 
t1rcolao1. mo. '· 2l. 
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la. Constitución, es decir que respeta lo• derechos de 

los hombres. 

1.3.3.3. INFLUENCIA. 

En este sentido. el poder tiene su base en una 

motivación psicológica y subjetiva por parte del sujeto 

cuya conducta se condiciona o induce. (82) 

En egte tipo de poder los individuos actüan motivados 

por una acción e>eterna y por el interés de obtener una 

recompensa por su conducta, ee una m~nera de conducir a 

alguien a realizar determinada actividad. 

1.3.3.4. AUTORIDAD. 

"Esta aanifestación de poder se presenta co•o una 

capacidad potencial en 11 irtud de la cual unos h"1nbres 

asu•en un deterainado co•portamier1to inducidos por el 

de la autoridad que le sir~·e de •ode-lc.1 ejeaplar ..... 

tiene la capacidad para obtener un deter•inado 

coaporta•iento de los dea~s". (83) 

Esta manife•tación de poder está. {ntimamente ligada al 

individuo o individuos titulares del ejercicio del 

poder, se refiere más a la persona de quien viene que 

&1 poder mismo. 

1121 Cfr. -..E, Sloch11 Edu114o,- lntr"1uccidn • 11 ci'"ci' pol!tit1. 1111. cit. P. 64, 
1131 SlllRI RoJ11, 1111'11 qmnl dtl Elido, Ob. cit. P, 224. 
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1.3.3.S. PODER POLITICO. 

El maestro Andrade Sánchez dice: "El poder politico es 

aquel que se 1aniTiesta en relación a la accibn en el 

interi<Jr de un grupo o de diversos 9rupos entre sJ, 

sie•pre que dichas acciones ter19an un iapacto, asl sea 

•lrt.iao. en las relaciones genermles de l• colectú1 id•d 

en la que tales grupos se encuentran inaersos". (84) 

El poder poli tico más general i:::ado es el del Esti\do en 

el que coexisten y se relacionan los demiis grupos, 

aunque este poder no es eHc l Ltsi vo del Est•do, puesto 

que existen grupos politices en pugna que también lo 

ejercen, pero el poder de gobernar y de dirigir al 

pueblo si es exclusivo del Estado. 

1.3.3.5.1. ESTRUCTURA DEL PODER POLITICO, 

La estructura del poder politice consiste en la 

distribución efectiva del poder entre los diferentes 

grupos sociales; es decir que está referii:fo a la. 

distribución del poder en la sociedad y no entre los 

órganos del Estado, o sea que es el estudio de 1 os 

diferentes grados en que la saciedad participa del 

poder a través de sus grupos particulares llamados d• 

presión. 

1.3,4. PODER DEL ESTADO. 

El poder politice reali;:a una actividad, l• cual 

significa el gobierno de un grupo humano, tiene un papel 

1141 llllMIE, Slnc~H fjmjo,- l•trllRccido • h cilnci• ,.1111u. 1111, cit, p, 6!, 
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1 
a.ctivo, puesto que se dirige a conducir la conducta 

externia de los hombres para dar cumplimiento a su fin, 

para lo cual se requiere crear en ellos la conciencia de 

la obediencia, rempeto y convicción de que ello es 

necesario para la convivencia humana y la reali:ación del 

bien común, ademas de administrar los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

Este poder del Estado gobierna y se auxilia para ello del 

orden jurídico o derecho, lo cual constituye la 

c•racteristica esencial que la diferencia de cualquier 

otro tipo de poder. 

Ese orden juridico debe estar fundado en los valores de 

justicia y de bien comün. 

El poder estatal se superpone a los demas poderes 

sociales en virtud de su soberanía, constituyéndose asi 

en un poder supremo. 

El maestro Gonzilles Uribe die.e que "el poder politico es 

un P"der de derecho, o seil un poder Ji•itado •oral y 

Juridica•ente de tal suerte que esta siempre obligado a 

cuaplir sus funciones en el á•bito que le es propio y a 

rro salirse de esos II•ites". (85) 

Esto implica la imposición de limitaciones sociales. 

EBte poder politice o del Estado se encuentra regulado 

por el propio derecho. 

El Estado ejerce el poder a través de sus 

titulares del mismo, originalmente ese 

órganos y 

poder le 

corresponde 11il pueblo, sólo que, en virtud de no poder 

llSI lllllllUI Urfü, )ijctor,· Toar!• polltit1. Oll. tit. p, 12. 
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ejercerlo por sí mismo, da su consentimiento para que lo 

ejerza el Estado a tr•vés de sus representante•• ta.l y 

como lo prescribe el articulo 39 constitucion•l, que al• 

letra dice1 

Art. 39.- La soberanía nacional reside e•enc i i\l y 

originariamente en el pueblo. Todo poder püblico dimana 

del pueblo y se constituye para beneficio de éste. El 

pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalien•ble de 

alterar o modificar la forma de su gobierno. 

1.3.4.1. LA SOBERANIA, CARACTERISTICA DEL PODER DEL ESTADO. 

El maestro Serra Rojas dice que la soberanía es una 

característica del poder del Estado, que consiste en 

dar órdenes definitivas. de hacer obedecer en el orden 

interno del Estado y de afirmar su independenci• en el 

exterior. (86) 

La soberanía es una cualidad especifica del poder del 

Estado, en mandar o hacerse obedecer dentro de su 

territorio, fijando las forma11i 6obre la• cuales se 

funda. y, ademas señala la independencia de un Estado y 

otro entre si; la soberanía es caracteristica de dicho 

poder porque es la única fuerza exclusiva que 

prepondera sobre las demás fuerzas sociales, las cuales 

quedan limitadas a su poder supremo, porque el poder 

estatal no supone otros poderes que los destruyan. 

El maestro Gon::ále: Uribe dice al respecto. "L• 
sober•nla es la •anera de ser del E$tado, es una 

cuillidad intrinseca y esenc1:a1 del 'ltis•o, y por ello 

d*p~nde de su naturaleza y de- sus fines". (87) 

111> Cfr. SOlü ~ojn.- ltarl1 ¡tntrll dtl 111 .. 0. Dll. cit. p, 232. 
1171 illl!ALE! Uribo, Hkt..-.- l1ori1 politica. 111, clt, P. m. 
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Con lo anterior se pretende sostener que el Estado se 

encuentr• objetivamente por su propí a 

naturalei:a. y por sus fines, es decir que no puede ser 

un poder •rbitrario ni contrarío a los 1ines de la 

sociedad. 

l.:S.5. DIVISION DE PODERES. 

El Estado tiene un poder único, para la atribución 

creador• del d~rec::ho positivo, no es compatible, es decir 

que ea •xclusivo del Estado¡ ea Jndívisible, es _decir 

único, y no d•legable, lo cual significa que el Estado es 

el único que lo puede ejercer, no puede darlo a otro o a 

otro• grupos. <88> 

El poder del Estado es único, conforma y configura su 

estructur•, • pesar de ello tanto en la doctrina como en 

l• organización de los estados se habla de una división 

de podare• del Estado, lo cual es una contradicción, 

porque si ee afirma que el peder estatal es t'inico e 

indivi&ible y al mismo tiempo también se dice que eMiste 

un• división de poderes, se cae en una contradicción, ya 

que conforme a las regla• de la lógica un mismo objeto no 

puede •er indivisible y divisible al mismo tiempo en el 

ml!lmo lugar. Por lo que debe hacerse l• aclaración de 

que lo que se quiere decir eta que, el poder del Estado, 

se ejerce a través de sus órganos, por lo que má1 bien 

deber! a decirse fund enea del Estado a través de l "" 

c:uialea se manifiew.ta dicho poderJ es dec:ir que lo que ee 

divide son las funcionea del Est•do, de 1cuerdo • Ja 

competencia de BUS órganos, pero nunca el poder. 

C•I Cfr. -11 1111101 lurora,· Cl111th ltl Hlllo l. S/t. !dit. Antl;ua lllrtrh Roilltdo1 s.A. llt1ito, M. 
HS!. P. 10, 
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Ha 5ido la socieda.d la creadora del eatado como un orden 

juridico y aocia.l pa.ro11. la realiz•cidn de deter11inados 

fin••, revistiéndolo de autoridad o poder, para imponer 

•u• resolucione• y ast lograr el bien comün' de tal forma 

que la que lo crea, reconoce y justifica es la •ociedad• 

•i•ndo el Estado el respon•able d•l ord•n, la justicia y 

•1 bien común de la sociedad, au creadora. 

El Estado tiene un ünico poder, y atribuye a •U• órgano• 

una esfera de competencia, lo cual propicia la 

••p•cializacitrl de funciones. 

Sin la divisidn de poderes (funcione•> no es posibl• la 

organizacibn democratica del Estado. 

La diVi6ión tripartita que del poder ,.. hac• es la 

•iQuiente1 

Poder Legislativo. 

Poder Ejecutivo. 

Poder Judicial. 

Est• división permite una mayor y mejor especialización 

en tas acti vid•des que a cada uno le corr••ponden1 con 

una colaboril.ción orgánica de dichos poderes, para lograr 

aai el bien público temporal. 

Esta división de poderes ge encuentra transcrita en el 

articulo 49 constitucional, que a la letra dice1 

Art. 49.- "f:I Supreeo P1>der d• l• Federación s• divid• 

para su •J•rcicio en L•9islativo~ [Jecutivo y Judicialu. 

No podr•n reunirse do• o m•• de esto• Pod•r•• •n una adlo 

per!iona o corporacidn, ni depositar•• el L•Qi•laUvo "" 

un individuo, salvo el casa de facultad•• ewtraordinartas 
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al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el 

aegundo parr•fo del ar ti culo 131, se otorgarán facultades 

extraordinarias para legíslar. 

El articulo transcrito determina que a cadili órgano el 

Estado le corresponde una funcibn especifica, de tal modo 

que no debe walir•e de •u esfera de competencia, es decir 

que no debe inv•dir funciones que no le corresponden 

••lvo los casos específicamente s•ñ.ala.dos, aunque en la 

pr._c:tic:• éeto no se cumpl9 plenamente. Debe haber entre 

los tres padere11 un equilibrio para evitar 

&Mtralimit•ciones en el ejercicio de sus funciones. 

1.3.S.1. F~ION LEGISLATIVA. 

El pod•r o función legisl•tiva tiene por objeto dictar 

o .. adific•r y revocar l.as leyes que rigen el pai"s. Es 

d•c:ir que au mitiión as crear el Derecho Positivo y 

cuidar que 1e a.dacu• • li1s nece&idades reaile!I de la 

población. La función legisl~tiva puede ser material o 

formal1 •• m•teriail cuando de ella emanan leyes, es 

dec:ir normas que establecen situaciones Jurtdicas 

generales, permanentes y ibstractas, o sea para toda la 

población o para un 1iectcr determinado de la mism&J es 

formal cuando dicha actividad o 'función la realiza el 

árgano especialmente faicultado por la Constitución parA 

este fin, de t•l fcrftlA que el Congreso de la Unibn es 

al que dicta y crea la& leyes, y el Presidente de h 

RepUblica el qu• las sanciona. 

El Poder Legi sl ati ve está depositado en un Congreso 

General, dividido en dos C4amarasf una de Diputados y 

otra de Senadores,. como lo prescribe el artículo 50 

constitucional. Se encuentra subordinado a la 

Constitución y no tiene facultad para modificarla ni 
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abrogarla cuando eg un poder ordinario, puesto que ésta 

ea 9uprema a todo poder constituido. 

Esta función, materialmente también la realiz:.a el 

Ejecutivo, al expedir Decretos o Leyes y Reglamentos, 

lo cual constituye una verdadera 1uncibn legislativa, y 

•s el régimen constitucional el que est•blec• baja que 

limites puede legislar éste. 

l.3.~.2. Fl.tCION EJECUTIVA. 

El Poder Ejecutivo Federal se deposita en un• sol• 

p•raona, denominada Presidente de los Esta.do• Unidos 

Mewicanoa <•rt. 80 Constitucional). 11 Esta integrad() por 

d"5 eleaent<Jss ~l tituJ;,r del poder, o s~• el 

Presid4nt:e de Ja RepUblica y, el conjunt<1 de OrgiJrtos 

qu• col•bor•n con 41, qu* son l•s distintas secretari•$ 

y de par taaen to1 11
• <89> 

E•te poder es denominado EJec:utivo porque es el 

encArgado de ejecut•r la ley. 

De •cuerdo con el artículo Bl Constitucional, la 

eleccibn del Presídente la h•ce al pueblo directaftlente 

y en los términos que d!Bpong• la l;oy electoral. E• 

tambt•n la Constitución, en su articulo 82, la que 

determina cuales son log requisitos para ser presidente 

de la República. 

L• t•reia más importante del Poder Ejecutivo es 1• de 

polltlca y gobierno. En este poder el Jef" de Estado 

raUne en si el goce y ejercicio de las facultada• del 

Poder EJecuti va, ya. que puede nombri\r y remover 

1191 1111!0 S1!11ar, Etr1ln,· El-101 dr dtrtcbo. V!9hioo HfUnd¡ ultidc. Wt. Porrv1, S.l, M1lco. 1977, p, 
!Ol,' 
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libremente a los miembros de su Gabinete, decidir los 

actos politice• del pais y los administrativos. 

1.J.S.J. FUNCJON JURJSDJCCJONAL. 

L• función jurisdiccional esta encomendada al Poder 

Judicial de la Feder•cidn, y consiste en mantener el 

imperio del derecho, resolviendo los caso• en que éste 

es dudoso, (901 

E•te Poder Jurisdiccional se encuentr• depositado en la 

Suprema Corte de Ju•ticia, en lo• Tribunales Colegiados 

dw Circuito, •n los Tribuna.les Unitarios de Circuito y 

en Juzgados de Distrito (art. 94 Con•titucional). 

Le misión esencial de este poder es la de resolver, con 

b••• en l• Ley, l• contraversi6n o conflicto de 

intere••• qu• se susci t•n entre par ti cul are• o entre 

••tos y las autoridades pública•. (91> 

La importanciil de este poder es que 6irve como un 

árgano da control p•r• los otros poderes, limitándolos, 

ya que Ju%ga d• sus actos -aprobándolos o reprobilndol os 

segUn que e•tén o no con1orm•• a la Contsti tución y 

segUn violen o no las garantías individualee de los 

h•bita.nt•• del territorio, y si la• viola •>tiste el 

juicio d• amparo a través del cual se determin• si hubo 

o no vial ación a los precepto• constitucionales, los 

jueces est•n por tanto obligados • interpretar las 

leyes y aplicarl•s a loa casos concretos, dándoles 

eficaci• mediante 

sentencia•. 

la actuación coactiva de lmas 

l!Ol Cfr. llllTD S.lu1r, Efrdn.- ElntnlDI d1 demh<I. Yi¡t1i1D Hflllldl 14icilln, Edil. Porrü1, 5.-. lltdca. 
1m. r. m. 

<m Cfr. iDIZlll.El Urib11 ~tar.- Toarll palltica. oti. cit. P. m. 
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Estas son, de una 1orma general y breve, la• funciones 

del Estado a tr•vés de la• cuales se manifiesta el 

poder del mismo y se rige tanto la vida del Estado como 

la de sus miembros. 

l.3.6, PODER DE LA IGLESIA. 

La Iglesia goza de un poder que le ha sido conterido por 

Cristo, p•ra la enseñanza, la santificaciá'l y el gobierno 

de los fieles. <92) 

En otras palabras, la Iglesia por •er un cuerpo 

organi:ado, tiene que tener cabe::: a, jerarquí • y poder de 

régimen. 

El poder de la Iglesia es completamente distinto al d•I 

Estado, pueato que no goza de soberani ilt es decir que no 

cuenta con los medios adecuados para obligar a sus fieles 

a cumplir sus órdenes o mandatos, por lo tanto es un 

poder de no dominación, sino conniderado como un poder da 

influencia cuya c•racteristica má• aingular ea cr•ar en 

la conciencia de todos los hombre• la convicción de que 

se le debe obedecer para ser encaminados a la 

participación de la gracia divina1 pero· por si sola. la 

lgl•si• no puede obligarlos a seguir sus mandatos. Pero 

con •l poder que se le ha conferido a la IQl•sia, éata 

cuida de los intere&es cele•tialea y divinos. Es un poder 

derivado de Dios, es decir que es él el que la faculta. 

para que en la vida terrenal pueda gobernar a sus fieles, 

no en lo material sino en lo espiritual. 

reserv• para si el gobierno del alma (Entidad 

superviviente• la muerte del cuerpo>, regula la conducta 

1'21 Cfr. lllllll llaln dt llHhria.- LDI laic .. twl .... 1111111. Wt. Cual l. V.11-lodorra. l/L. 19IO. P. 
n. 
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intern• de los individuos, sin tener mayor relevancia o 

fuerz• sus &ancione•J su poder mas que un poder coactivo 

es un poder que induce o dirige la con ductil de los 

individuos, sin poder sancionar su incumplimiento de la 

misma forma que lo hace el Estado. 

De est• forma el maestro Bueno y Malo dice que "La 

lglesi• tierre el derecho de- legisl•r para su gr'4?y,, pero 

d• nin9un• •aner• queda por ello autorizada para i•poner 

est• tipo de convicciones sobr• el Estado y •enos a 

ttri9irlas •n un orden qu• se ci•rn• sobre el de aqu,1,. 

(93) 

Esto significa que la Iglesia no tiene la fuerza 

requerid• p•ra ponerse en grado superior al Esti\do, por 

lo qu• en teori•, se encuentra subordin•d• al poder de 

Aquél, 

L• misiDn de l• Iglesia es orient•r el •lma de los 

creyentes para la •cept•cidn de los dogm•s y modelos de 

conduct• p•ra l• salv•ci6n etern• de las •lmas. 

El poder absoluto de l• iglesiil lo tiene Dios, quien 

dele;• f•cult•des al P•pa y • lo• Obispos para legi•lar 

en cuanto a su org•niz•ción y modo de enseñar la palabr• 

d• Dloa. 

El P•P• por ser vicArio de Cristo, tiene un poder pleno 

par• legislar y •ancion•r. 

ltll tlr. IUEJIJ Y llM.O, "ituol.· Los lund-lot lllosallco1 dr 11 doclriH social t1ldlit1. Edlt. UllMI. 
11t1lco. 19'2. P, l2. 
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1.3.b.l. DIVISION DE LOS PODERES DE LA IBLESIA. 

La Iglesia se divide en Dicente y Docente. L• Docente 

e• la formada por el Papa y 1011 Obispos. La Dicente 

e•tÁ fcrm&da por los fieles o laico15. Y dentro de est& 

jerarquia eclesiástica, el poder se encuentra repartido 

en la forma siguiente1 

l" EL MAGISTERIO O PODER DOCTRINAL (de en•eñanza). 

E•te poder se encuentra limitado a transmitir al 

mensaje de Cristo. Ya que asi como Cristo vino • 

anunciar el Evangelio, 

hacer reconocer sus 

a revelar a su padr• y • 

di si gni os de amor 1 ••t• 
revelaciOn es la del padre de reunir en su hijo 

ónice a todos los hombres, 

sido confiada por Cristo a 

lgl••ia. (94> 

revelación que 

1 a cuatodi a de 

ha 

la 

E• decir que el poder doctrinal de la I11l••ia •• 

•quel dirigido a expandir en todo •l mundo la 

enseñanza del Evangelio• los hombres. 

2º EL PODER DE SANTIFICACION (potestad de ord•n> 

Este poder de orden de l •& al mil• por medio del 

ejercicio del culto divino de la. •dministr•ción 

d• los ••cramentoa, logra poner a dlspc•idón de 

los fieles los medios d• 

Sacramentos. 

S• die• que el pecado !Separó •l hombre d• Dios, 

y que es Cristo qui en vi ene a reparar el pecado 

por medio de su sacrificio en la Cruz. Este 

poder ••ntificador, la Iglesia lo pone al alcance de 

tm Cfr. LllllS llllrt., lutllrlo.- l .. laicDI h•ito ... l¡l11i1. ~. cit. P. 214. 
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todo• lo• hombres, por medio de los que poseen 

el sacerdocio jerarquice <Obispos y Sacerdotes). 

Par• entender que es la santificación es 

necesario conocer su significado: 11 La 

s•ntificación es la vida cristiana o 

participacibn de lalS almas en la vida 

•obrenatural de la gracia, .. Un cuando se 

con•idere el alma en particular". (95) 

3• EL PODER DE REGENCIA 
juri•dicciOnl 

de 

Por medio de ••te poder 1 a 

fiel•• por el camino 

carid•d· El poder de 

o DE GOBIERNO 

lgl es! a dir! ge 

la justicia y 

el 

(de 

a los 

de la 

poder 

pllbl ico de un superior 

gobierno 

legitimo que proviene de 

Cristo o de la Iglesia, por una misibn canOnica o 

d• conducir a los bauti;:ados hacia el bien comlln de 

la sociedad eclesi•5tica, que consiste en la 

prActica organizada de la vida cristiana en orden a 

la salvación eterna de la• almas 11
• (96) 

Este poder 90lo puede ser ejercido directamente sobre 

los •llbdito•1 y H nulo lo hecho por d•l•9ado11 que 

tra.spasan los limlte• de su mandato en cuanto a las 

p•r•ona• o cosas. L• Jgleaia tiene la mieiOn de regir 

al pueblo de Dios y conducirlo a lo• p•stos eternoa. 

<97) 

La JuriBdicción e• la potestad del Romano Pontiftce en 

1tateri• da f• y costumbre•, y es la ordenada a dirigir 

la dtactplina y régimen da la iglesia, 

C"I l•TITUTO 5111MllUIDO1€ l'EOA fOllT, la ••IKhll llt 11 IQlffil. O., <i\, P. 104. 
"" lllllllUlD s.- MlllUllOO 1€ PEOA FOii!, 11 patntlll •• h ltlKla. o.. cit. P. lot. 
tm Cfr. ILFlllSO C1~rtn, fti1u1l .- Códit• llt dtrnlto canóoico bilin9i1 1 calfflllla. 101. edicion. Edil. 

li.ltoltc1 n 11\orK cristi11101. ftillrlf. im. P. 76. 
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Este poder podri a ser equiparado al poder del Estado, 

puesto que ea un poder de juri sdi cci ón, de gobernar y 

administrar a los fieles, creando leyes, lo cual 

con•tituye una función legislativa; y este supremo 

poder legislativo lo ejerce cuando dicta normas para. la 

Iglesia o bien dispensa de ellas, da fuerza obligatoria 

y valor a las costumbres, al igual que cuando concede 

privilegio•. 

Cu•ndo estas leyes son aplicadas a cat5os particular•• 

se constituye la legislación juridica., qu• •• la 

facultad del Romano Pontifice para juzgar las cau••• en 

cual quier grado e in&tancia, r•••rv~ndos• el der•cho 

eMcluaivo de conocer cierto gf'nero da ellila, al velar 

porque •eiln observ1ida.s dicha~ 1 eyaa imponiendo par• 

•lle sanciones, se convierte en una sanción pen•l. 

Final mente se encuentra l • potestad admi ni strati va, 

con si stent• en erigir, circunscribir, dividir y 

suprimir las provincias eclesiiisticas de las Di6cesia, 

Abadi as, nombra.r Obispos, designar ad mi ni stradores 

apostol ices. 

El Código de Derecho Canónico es el que regula l•• 

actividades eclesijsticas, la organiz•ción de la 

Igle•ia, los derechos y obliga.cione& de los mismos ••í 
como 1 as sane i enes impuestas a lo& que incurran en 

delitos o faltas graves. 

La palabra jurisdicción tiene •qui un sentido amplio, 

pue• abarca toda la potest•d social 

existente en la Iglesia. 

de régimen 

El poder, bA•icamente le corresponde, por derecho, al 

P•p• en l.a lgle•i• Universal y a lo• Obispo• en sus 

respectivas Diócesis <Territorio donde •Jercen •u 
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poder) tanto en las cosas de fe y ccstllmbres como las 

que se refieren a la disciplina y régimen de la Iglesia 

difundida por todo el orbe, de tal forma que la 

jer•rquia del poder queda como sigue: 

El Papa tiene la jurisdicción suprema, quedando la de 

los Obi •pos (epi scop•l) subordi niida a la misma, y ésta 

se comunica a 'iiU ve: a 1 os sacerdotes. (98) 

Est• 1acult•d es episcopal, ordinaria e inmediata sobre 

todaa y cada una de las Iglesias y cada uno de los 

P••tores y fieles, independientemente de cualquier 

autoridad. 

El P•pa como máxima autoridad puede ser equiparado al 

EjecutivoJ los C•rdenales, constituyen el Cuerpo 

Colegiado para elegir en conclave al Papa, cuando falta 

por ancianida.d o por muerte, por lo que constituyen el 

Cenado del Romano Pontifice asistiéndole como 

consaj eros y col abcradores principal es en el gobierno 

de l• Iglesia, y s• distribuyen en tres órdenes, a 

saber1 el Episcopal (con 6 Cardenal es) 1 el Presbi terill 

(con 5 Cardenales) y, el Diaconal (con 14 Cardenales> s 

los Cardenales son designados por el Pap•, y el 

requisito es que deben ser varones ordenados de 

BACRrdotes, y una vez j•r•rquiza.do& tienen el derecho 

d" elegir al Papa. !99> 

Lo• Obispos Ccui dadores de ovejas> son los encargados 

de la misión santificadora de la humanidad. 

Por Ultimo eati el sacerdocio, el cual es conferido por 

el s•cramento del orden los &a.cerdotes, 

concediéndosel e el pod•r eucari &tico, es dec:i r, el 

1111 Cfr. Al.FIJIC CMrtr1, ll¡utl.· Cdtli1• d1 d11ncbo md•ico bilin1iil y ,,..hjo, Ob, cit. f. 121. 
1'91 Cfr. Al.FOllSO c•r11n, li9u111.- Cmi9D di d"'llCbD mdoico bilin1i11 y CDtllRhdo. Ob, cit. p, 92. 
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poder de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la 

sangre de Cristo en el sacrificio de la Misa. 

Sa puede observar como la tgl esi a ti ene sus propias 

leyes, su propio Código Regulador de sus actividades y 

conducta, que si no ~en observados existe una sanción. 

Se acepte o no, la Iglesia tiene un gran poder, 

llimesele como sea, no solo a nivel nacional sino a 

nivel mundial, lo cual desde épocas remot•• ha sido 

cau•a de que ésta y el Estado 1 uchen por conservar el 

poder1 ya que aunque no sea considerada como un poder 

de mando o coactivo, no por ello deja de tener una gran 

influencia en la mentalidad e ideología de un pueblo, 

sobre todo en un pal s como el de MéM ice, en donde 

predomina el fanatismo religio•o' a tal grado qua de 

una forma suti 1 envuelve y convence a loe integrantes 

del pueblo, manipulandolo& para no perder dicho poder y 

e!5i tener el apoyo del pueblo en determin•do momento 

cuando lo llegue a necesitar. 

Cotno puede observar•e, la Iglesia repretaenta toda una 

arganizaciOn que puede ser equiparada al Estado. 
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CAPXTULO XX 

ESTADO XGLESXA 

2.ANTECEDENTES HXSTORXCOS. 

Esto• antecedentes se reducen, en este trabajo, e~clusivamente 

a México. 

L• lgleaiil en Mé>eico llegó subordina.da a l• autoridad de los 

monarca•, a.un que politeri ormente l le96 a constituirse en un 

verdadero poder frente a la autoridad civil. 

En un principio la actividild del clero estaba sujeta a la 

autorización y regularización de la Coronil Eapañcla, teniendo 

mayor fuerza sobre la Iglesia los reyes de España, a tal grado 

que auperaban el poder del Papa. De esta forma, durante la 

daminaci6n e•p•ñola la Iglesia gozó del régimen de unión entre 

la Igle•i• y ttl Estado, di•frut•ndo de ciertos derechos y 

pri vi legio5, 
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2.1, EPOCA COLONIAL. 

Loa antiguos me>rir:anos tenian una cultura muy distint• a l• 

de los e•pañoles conquistadores, una. religión poli tei stil, 

son los europeos los que trajeron a MéHic:o una nueva 

cultura e ideología. y una nueva religión que cambió radical 

y bruscamente la vida de sus pcbl adores. Esto destrozó •l 

proceso de desarrollo de los pueblos i ndigenas que fueron 

sometidos a un régimen de tributos y eervicios que 

constituyen l • base de 1 a nueva estructura econ6mi e• y 

•ocia! establecida. 

La conquistil de México estuvo inspirada fundamentalmente en 

un afi\n de rique::a, en la codic:i• de los esp•ñoles, en su 

deseo de iidqui ri r mas oro cada di il. Adem4s, los indígena e 

eran repartidos en encomiendas par• tr•baJ•r arduamente sin 

obtener ningún beneficio m•s que la evi\ngelizac:ión catblicil 

y •1 idio11a castell•no1 eran obl igadoa a reilli;:ar trabajos 

duros con un horario de sol a •al. La fin•lidad de 1• 

Corona e&p•ñol • er• ewpandi r el catol ici amo a toda 1 a Nuev• 

Espa~a. 

T•nochtitlán, lo que hoy conocemos como l• ciudad d• MjMico,· 

fue de&truid• y reconstruida por los espi\ñole•, quienes 

re•lizaron nuev•s construcciones, como lo fueron las C•s•• 

Real e•, lgl esi as, Capi 11 as y 1 a Catedral. ( 1 l 

El •i•t1Pma colonial establecido en Mexic:o, consi&tió en la 

e>cplotación del pueblo, reduciéndolo a un r•gtmen de 

esclavitud, se lea encerró en minas y plantaciones y •• les 

negQ todo der•cho a remuner•ción y a descanso. Su situación 

lleob 11. ser denigrante como seres humanos, d• •hi el 

descontento y rebel i enes que surgen por p•rte da ellos 

l1J Cfr. RIVA P1hcla11 Victnlt.- llldco 1 trovh H IDI 1i1ln, Tooo 11. E•il. C..lllro, s. A., llldco. lt73, 
P. '9, 
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mi•mos y de los frailes que los defendi'.1in de la• 

injusticias. 

2,1,1, EL REAL PATRONATO. 

Independientemente del catolicismo y respeto que los reyes 

españoles tenían por su religión, establecieron que •obra 

•l poder de la Iglesia preponderaba el poder de la Coron•, 

•Jerciendo para ello el derecho de Patronato de toda• la• 

iglesi•s de la Nuev• España a través de la Bula eHpedid• 

por el Papa Alejandro VI en el año de 1501. 

El derecho de patron•to con si sti a en conced•r • 

perpetuidad a los monarcas españoles los diezmos, con 1• 

obligación de que a cambio debian convertir • lo• indio• 

al cato! i cismo y construí r Iglesias para el culto. Los 

reyes, a tr•v~s del patronato, tenían el derecho d• 

proponer a loa clérigos o personas que debí•n desempeñ•r 

lo• puestoa ecle•i.i.aticos, seña.lar los límites del•• 

Oióce•i• a indicar lo5 lugares en que debi•n lev•nt•r•• 

l•• lglesi••• los conventos, hospitales y todos lo• 

edificio• religio•os. (2) 

Se reconoce que la Corona e•pa ñol a teni • un poder 

•b•ol uto sobre la Iglesia., es decir que se encontrab• 

•ubordin•da al poder civi 1, ya qua todo• sus actos •r•n 

regulado• por la misma. 

<21 Cfr, CIJEQS, ll1ri111.- Hlsloril j1 11 l9ini1 M llbitt, l• 11, 1.,r•h j1J Asilo Pllricit Sur. 
llhico. 1'2t. P, !IO, 
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2,1.2, ORDENES RELIGIOSAS. 

Antes de pasar al estudio de las órdenes religiosas que 

contribuyeron a la ev.-ngeliza.ción y civilización de los 

indigena.s, •• importante saber que en lil estructura de 1• 

Igle•i• debe di•tinguirse entre clero regulAr y clero 

secul•r· El clero secular est• representado por la 

J•ra.rquia que va desde los adjutores y párrocos hast.a los 

obiapos, arzobi•pos, cardenales y el Papa¡ en tanto que el 

clet'o r•gular se campen• de los clérigos que obedecen los 

principio• que rigen la organización moniAsticil a lA que 

P•rtenecan, y lo constituyen las monjas y monjes que son 

organizados territorial menta por provi nci •s. <3> 

Las órden•• r•ligio••• pertenecf•m al clero regular. Las 

tr•s Ordene• religiosa• mA• importantes que se 

••t•bl•cieron en Nueva España durante.el siglo XVI fueron• 

los franciscanos, los dominicos y los agustinos. 

E• importante el estudio de estaa trea órdenes, porque son 

•11 •• las qua introducen y prop•gan la fe cristiana y el 

culto c•tólico entre los indtgenas, y por la influencia 

qu• •Jerci•ron por mas d• trescientos años en la vida 

aoci•l V política de 1 a col en i a y d•I 11*><icc 

ind•pendl•nte. 

2.1.2.1. LOS FRANCISCANOS. 

Loa franciscano• fueron los fundador•& de la lgl••i• en 

,...Kico, a ellos debe los comienzos de su civilizaci6n, y 

qutz• tal'lbit!in el inicio d• esa luchi1. de poder entra l• 

Iglesia y el Eatado. 

Jll Cfr. TlllO, Alf11111,- l1 Jtlnh 1 11 Elhjo In Jltllco. 2j1, llllcido. Tlllorn irlflm 111 h 
.. cl6o. lloico. 1927, p, 9. 
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Llegaron a México en el año de 1522-1524. Se dedicaron 

• predicar el evangelio, in•truyeron a lo& indios en la 

fe cristiana, en•eñaron a leer y a escribir a los 

indígenas, tra.taron de alejarlos de sus creencias 

ideológica•, pAra lo cual crearon escuelas. (4) 

2.1. 2. 2. L.OS DOIUNICOS. 

Lo• dominico• llegaron a México en el año de 1526 1 

fund•ron 11uchas cA&A1i, atendieron las cuest i enes 

politic:a• y admini•trativa.5 de la Nueva España, atilican 

rudamente a los gobernilntea y luchan por un mejor trato 

par.o los indio•. <5> 

Tilnto loa dominicos como los franciscanos lucharon por 

defender • los indios, apelando los primeros a la piedad 

y mi•ericordia de los conquistadoresJ y los segundos 

invocando el derecho y l• Ju•ticia del rey. E>:iQí•n de 

los mon•rcas justicia y respeto •l derecho natur•l. Los 

dominicos estuvieron lig•doa a la polltica y a la 

lnquiaict6n. 

2.1.2.3. L.08 AOUSTINOS. 

Lo• agustinos •pilrecen en Héx i co en el año de 1533, 

procur•ron •yud•r • los franciscano& y dominico• en la 

lucha por con•aguir l• libertad de los indio•. 

Estas no son l•• ünic•• órdenes religio•as ewistentes en 

aquella época, hubo otras mas que ayud•ron al progreso y 

libertad de los indios; figuran entre ellas la orden de 

los jeliUÍ t•s, fundada por Ignacio de Loyol a, entre sus 

141 Cfr. fllla!ST t11r11d1ot,· LI l1lni1 llt1IC1RI y ti lltrnho. S/E. [j, Porrú1, S, A., Nlico. 1'114. P. 116. 
<51 Ctr, RIVA P1IKIDI, Vltlftlt,· Nlita 1 tmh dt lDI 1191°'' TDID 11, OIJ, cit. P. 211&. 
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votos estabA el apoyar siempre la política papal, por lo 

que se constituyó en un peligro ·pAril. el Est•do, de tal 

manera que fueron eMpulsado• de la Nueva España. 

Los servicios prestados por las órdenes religiosas, al 

progreso de Mé~i ce, su labor y dedic:il.ción a la 

evangel iz•ción y su inc:l inación a la protección de los 

indios y su esfuerzo por lograr un mejor tra.to para lo• 

mismos, contribuyeron al progreso y ci vi 1 i z•ción de l • 

Colonio1, 

Da milnera general, se ha. hecho referencia • la forma 

como 1 os frai 1 es, quienes han si do considerados como 

hombrea dotados de humildad y senci 11 ez, protectores de 

los indigenas, también lleg•ron a ser crueles, Y• que no 

sólo por medio de la predicación y al convencimi•nto 

lograron la sumisión de los mismos, sino utilizando l• 

fu•rza1 el que no cumpl i a era castigado con azote• y 

encarcel•mienta, y se converti•n en corregidorea, 

atribuyéndose facultades que no tenian. 

La verdad es que no hubo una conver•ión legitim• de loa 

indios •1 c•tolici!Smo, ya que éstos sólo por temor •• 

sujetaban il fingirse c:atOl i cos. Ademas se afirma qu• 

la• órdenes religio••• ae disputaban los pueblo• m6s 

productivos p•r• tener m•yor•s beneficios. 

Por otra parte el clero secular empiezi11 • ampliar su 

esfar• de acción con el apoyo del poder real. 

Quiér•ti• o no, e independiente1t1ente de lo antes dicho, 

l• labor d1tl clero en principio fue buen•• su papel 

dentro de la aoc:i ed•d era de sum11 importancia por qua 

intervenia, junto con el Estado, en todos los asuntos. 
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2.1.3, LA RIQUEZA ECLESIASTICA. 

En principio, la Iglesi¡a no tenia mas riqueza que la 

necesari• para poder vivir, se eoBtenía de las limosnas y 

de lo• diezmos, pero poco a poco fue adquiriendo una 

riquaza tal, que llegó a tener un gran poderío econ6mico, 

auxiliado con una fuerz• e9piritual, de tal magnitud, que 

logró ser el más poderoso prestador de riqueza, fuerza que 

le permitió dirigir la vida de los colonos para moldearla 

a •u conveniencia, la vida del individuo desda que nacia. 

quedaba sujeta a la voluntad del clero. 

La Corona española le otorgó a la IgleGia ciertos derechos 

a tr•.vés de los cuales fue adquiriendo un gran poder 

econ6mico, sirviendo una parte de ella para cubrir las 

nece•idade• de los particulares y del gobierno, que acudía 

• elli\ p•ra •olicit..-.rle un préstamo. Eata riqueza 

constituía un doble problema• el político, porque la 

riqueza le daba un poder incontrolable a la Iglesia1 y el 

econ6mi co, porque la ri quez• 11 amada de manos muerta• 

retrasaba el progreso de la sociedad. Debido a ésto, en 

el a~o de 1555, •e prohibió por real cédula que la 

población enajenara su• propiedades a la Igle&i• y 

monaster tos, cosa que no se respetó, puesto que se le 

otorgaron dona ti vos y legados a la misma. (6) 

La lgl••i• "fue convirti•ndose en propietaria de 

territorio• por su particip•ci6n en legados y herencias, 

por los préstamo• que haci • por cobro de intereses o 

hipoteca•. 

l•l Ctr, TllM, AllGMO- L1 l•l11h y 11 Elhla tft IMaico. ~. cit. P, 2, 
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Las fuentes de la riquez• eclesiástica son 1 

LAS MERCEDES DE LA CORONA.- ConBist!an en eMtenaos 

territorios que el rey concedía al clero. 

- LOS DONATIVOS PRIVADOS.- Eran las limo9nas que lo• 

ricos legaban a la Iglesia. 

- EL DIEZMO.- Era un impuesto eclesi•stico, se paga.ba la. 

décima parte de todos los productos que los fiel•• 

teni an y era obligatorio entregar! o •1 soberano 

••P•ñol, para ser distribuido entre l• Coron• <unt1. 

novena parte) y la Iglesia (ocho novenas partes). 

"B•io el gobierno de Gó•ez Farias, en 1833 se eli•inó la 

sanción estatiill de este i•puesto eclesi:tstico, desd1¡ 

~ntonceJ' depende de la conci•ncia de cada catblic<> el 

cuaplir con este deber." <7>. 

- LAS OBVENCIONES PARROQUIALES.- Eran la• limosna•, 

lo• pagos de nacimiento, bauti~o, casamiento, 

muerte y •epultura de los cristianos. 

- LAS ESPECULACIONES FINANCIERAS.- Consistentes an 

inver•iones o préstamos que hacia. la Iglesia a 

todo el que a.c:udi a. a. ella para el ej•rcicio de 

cualquier actividad productiva. <8> 

El poder económico eclesiástico fue tal que le ll•gt> a 

dar un poder polit1co igual, e incluso mayor al d•l 

Estado, y a medidit. que su riquez11i crecía la de la• otras 

cla•es empobrecia. 

17> FLOIUST, lllrt1d1nt.- l1 ltlHil llllim1 y ti ltrttho, 1111, cit. P, 120. 
(11 Cfr. FLDlllST, llir91dlftt.- L1 l¡IHll lll1IC111 y ti DtrKho. 1111. cit. P. •s. 
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De esta. forma la Iglesia acumuló una gran fortuna 

conocida por su improductividad como "la riqueza de 

•,¡nos •uertas". 

2,1,4, LA INQUISICION. 

Le Inquisición, en general, fue creada en el año de 1231 

por Gregorio IX mediante la Bula EHcomunicamos. (9) La 

cua.1 dio filcultad a la Inqui•ición de investigar las 

herejia.• y a los judaizantes. 

En Nueva España a este tribunal se le concedi a la misma 

f•cultad, por lo que se establecia una sanción de pena 

corporal, corrempondiéndole al propio Estado real izar su 

ejecución, • quien se le ll•ma.ba. "el Brazo Secular". 

En dicho tribun•l se ha.ci a un juramento consistente en 

prometer a.yud•r a la fe, perseguir a los enemigos de ella. 

Su• aentencias no declaraban la culpabilidad del reo, sino 

que era él mismo quien se autosentenciaba, siendo 

rel•Jado, e• decir, era puesto a dispoSición del Estado 

para ser ejecutad• l• sentencia. 

Algo muy caracteristico en la Inquisición fue el tormento 

y l• hoguara1 asi como el secreto y el anonimato, puesto 

que nada de lo que ahi pasaba debla saberse ni revel•rse 

por ninguno, ••to h•cia ca&i imposible la daten•• del reo, 

ya que no •e le comunic•ban las causas por las que era 

sentencia.do, ni 1111 le proporcionaba. el nombre de quien lo 

•cus•b•, permaneciendo incomunicado en un calabozo hasta 

el momento de dictarsele sentencia. 

191 Cfr. iREEIUF E., Rich1r4,· L1 lo .. hlcidn tn 11 .. .,, [lffü. S IYI. Ed. f,C.E, "l1ico, lftl, P, 115. 
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Los ejecutores del tormento para no ser reconocidos se 

cubrían el rostro con una toga, que era una capuch• que 

entraba hasta el pecho con dos agujeros para 1 os ojos. 

(10) 

L•• sentenciaE del Tribunal de la Inquisición podian 

11 egar a ser de absolución del cargo, ésto sólo cuando el 

reo probaba su inocencia• o de absolución de la instanciA 

e6lo cuando el fiscal no probaba 1 a culpabilidad del reo, 

de reconciliaci6n si el reo confesaba y •e 111oatrt1.ba 

verdaderamente arrepentí do, éstos Ultimes perdi an ai empre 

sus bi eneg y eran condenados a cárcel perpetua y d• 

rel•U•ción, por lo que se mandaba entrega.r al brazo 

secular para el castigo, y cuya consecuencia era la muerte 

y la hoguera. 

Cuando la sentencia se daba contra un muerto se quemabi11.n 

sus huasca y se confiscaban sus bienes, de igual manera se 

hacia con la persona ausente, sólo que ésta ae quemaba en 

estatua, y 1 os bienes conf i sea.dos se apl i c¡¡ban al f i seo 

real. < lll 

La Inquisición sirvió para el papado y la monarqui•, teni• 

un gran poder y era terrible en sus sentencias, ejerciendo 

un doble poder sobre las almas y sobre los cuerpos, 

ilUKiliada por el Estado, que era quien las ejecutaba. 

L• Inquisición en el siglo XVI tuvo un gran auge, 

posteriormente, en el siglo XVII se calmó, y en •l siglo 

XVIII estuvo bajo el control absoluto de la corona 

••pañola, P•••ndo a ser un instrumento de lil mi•m•. Una 

v•z mas el Estado vence el poder de la Iglesia, y lo 

domina y pone a su disposición y conveniencia. 

1101 Cfr. RIYA hl1tio1, Yicsnh. Nuco 1 Ira.ti 11 lot Sitlot. Dll, cit. P. 123. 
1111 Cfr. FLORES ft1r91d10t,- l1 i9l11i1 u1itll\1 y 11 larKho Dll .. cit. P. 61, 
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La etapa coloni-.1 fue difícil, pero al mismo tiempo 

productiva, ya que a los clérigos de esa época se debe la 

evangelización, la introducción de la imprenta, la 

creación de escuelas, ti5ilos, casas de caridad, artes, la 

Universid•d, el desarrollo de la arquitectura, la pintura, 

l • mü•ica y una pilrte de nuestra 1 i teraturaJ fue una etapa 

que ayudó • la civiliz•ción de un puebloJ en la que la 

Iglesia tuvo tanto poder económico como politice, al grado 

que e•tuvo en un plano de igualdad con el Estado. 

En esta primera etapa de la historia, las relaciones entre 

la lglesi• y el Estado, en principio fueron de 

de•igualdad, estaindo la lgle&ia sujeta a la autoridad del 

Estado, pero poco a poco fue adquiriendo un gran poder a 

till gr•do que auperO •l del Estado. 
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2~.EPDCA INDEPENDIENTE. 

La lucha de la independencia de MéKic:o es la lucha. por la. 

libertad, por dejar de depender de España, va de 1810 a 

1821, correspondiéndole tres fases, a saber1 Iniciación, 

Organización y Consumación. 

La. Independencia de México marca el fin de la dominación 

española sobre México, para convertirlo en una nación 

independiente, aunque con un proceso sumamente largo y 

dificil, toma.ndo en cuenta que no e•taba prepa.ra.do p•ra 

gobernar•e por si mismo, después de tres siglos de 

colonización y dependencia de España, no fue una tarea 

f 4ci 1, puesto que estaba acostumbrado a que otros 1 o 

hicieran por él, de ahi que se suscitaran posteriormente 

tantos problemas, debido a que no sabia como organizilr!Se ni 

por donde empezar. 

2.2.1. LUCHA DE INDEPENDENCIA. 

La& causas que moti varen 1 a lucha de lndependenci a fueron 

varias, entre el l •s esta el gran descontento quw eKi sti a 

del pueblo hacia los favoritismo& y privileQios par .. 

e•p•ñales y clero; asi como la opresión y gran humillación 

hacia 105 indigenas. 

L• Iglesi• en esta época tenia gran influencia en asuntos 

públicos y una grAn riqL1eza, por lo que al clero secular 

no le conveni .. la lucha, puesto que atentaba en contra de 

su• intereses y privilegios. Por otra parte ttl clero 

regular si •poyab• la lucha; por eso au actividad, en ••ta 

época, fue contradictoria. 
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Los eclesi~sticos que abrazaban la lucha de independencia 

veian el interés de mejorar su condición, aspirando a las 

alta• dignidades de la Iglesia., sin importarles 

•~comuniones ni castigos. 

Es en el año de 1821 que se consuma la Independencia de 

México con la entrada de lturbide y su Ejército Trigarante 

con su lema de las treta garantias1 Unión, Libertad y 

Religión, ineertados en los tres colores de la bandera 

nacional. 

Ea de notaree que el a.specto religioso de la lucha de 

Independencia tuvo mucho arraigo, puesto que hubo gran 

influencia por parte de la Iglesia en la ideologia y 

poli ti ca del pueblo me>t icano. 

2,2,2, ftEX ICO INDEPENDIENTE. 

México se inició en la Independencia en forma débil y 

limitada, carente de una. ideologia propia, con una gran 

desorganización y muchos problem1.s por resolver, tales 

como el de ver de que manera era posible qui tarl• a la 

lglesla su podar tanto ec:onómlc:o c:omo polltlc:o¡ el del 

Raal Patronato, ya que era necesario preciaar a quien le 

correspondia ese derecho de ejercerlo, el de los bienes de 

manos muerta•, parque era menester hacer producir e•oa 

btene•1 y, loa diezmos, tratar de hacerlo• voluntarios. 

(12) 

La historia de Hé>tico es e><tensa, por lo que ~ólo se hace 

referencia a lo• momentos más relevantes para el tema que 

se eet• tratando. 

llll ttr, llOllAUS Franti1to,· Cl1ro y l0Hlic1 tn llhico um-18341. S/1, Edit. Stpnltn\11, llhico, tm. p, 
ll-11 
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Una vez consumada l.a Independencia de Méwico, el clero •e 

negó a reconocerle .al gobierno una potestad superior • lili 

suya, decl arandose libre por compl etc de toda inf 1 uenci • 

del poder civil, también le negó la facultad de ejercer el 

derecho de patronato. Por 1 o que el gobierno me>< i ca.no 

tratilba. de entablar relaciones con el Vi11ticano, no 

re&olviendo nada, ya que al clero no le conveni• que 

MéHico ejerci•ra dicho derecho, porque ello implicaba la 

posibilidad de negarle sua derechos y privilegios, sin loa 

cuales no podri.a intervenir en los asunto• civiles. <13) 

De e•ta for,.a las relacione• entra l• Iglesi,¡¡ y el Esta.do 

se convirtieron en una lucha de poder, por lo que el 

gobierno declaró al clero su enemigo. 

En cuanto a l• enaeñanza pública, ésta se encontraba en 

manos del clero, ya que todos los maestros estaban sujetos 

a l• autoridild eclesiástica, y se prohibia la lectura de 

libros de literatura avanzada. 

2.2.2.1. CIJNSTITUCION DE 1824 CLIBERALI. 

En la. Constitución de 1824, se mantuvo el principio de 

intolerancia religiosa. o de los privilegio• del cl•ro y 

del ejército. Establece la religión católica como 

única, prohibe el ejercicio de cualquier otra. <•rt. 

3•). 

Se mencion• la. existencia del patron•to y •• h•c• 

r•ferenci• a la necesidad d• la separación de la Iglesia 

y el Estado, en virtud de que son dos poderes diatintcs, 

el primero es espi ritual en ta.nto que el se9undo ea 

Cll> Cfr. TOllt, Alfao11,- l1 ltlllh y ti hhjo tn Mllco. p, JI, 
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temporal, por tanto su competencia de acci On es 

distinta, de atihi que no deban tener relación alguna. 

2.2.2.2. GlltEZ FARIAS lB33-IB34. IPRl~ERA REPUBLICA FEDERAL> 

Gómez Farias es el precursor de la Reforma eclesiástica, 

YA que luchb porque el gobierno quedara fttera de la 

inf luenci & del clero, considerando necesario terminar 

con loa privilegios d•l clero aujetándolo al Estadot 

distribuir eus bienes, decretar la libertad da cultos Y 

La ••par•ciOn de la Igleeia y el Estado. <14) 

Algo muy importante es que se destruyó el monopolio del 

clero en la educación pasando a ser facultad e><clusiva 

del Est•do. Abolió lo& privilegios del clero, suprimió 

in•titucianea monAsticas 'y leyes qua atribuí•n a 1• 

Igle•i• el conocimiento de negocios civile• o de 

competencia exclusiv• del Estado¡ y destinó los bienes 

del clero •l mejori11miento de l• economi• y progreso del 

P•íe. ( 15> 

Góm•z F•ri•• se propuso •egui r un si stemi11 radi Ci\l de 

reformas, con la finalidad de una distribución mA• Justa 

d• los bienea. 

L•• leyes expedidas por Gómez Farias son las siguientesr 

Ley d• 21 de Octubre de 1833.- Organiza la 

enseñanza pública arreba.t.i.ndola de manos del clero. 

Por decreto de 26 de octubre del mismo año, se 

e•t•blecieron escuela• normilles de maestros. En las 

que debia enseñarse a leer, escribir, y cantar. 

1141 Cfr. CMlfill1 111. morta.- Pi!IOH ~1 Hiltcwil lll1iclftl. Colocciin llllm Dhorm. Vol. 111. Ediclon11 
Victwi1. Mlico, 1136, P. 24 - l2, 

USI Cfr. hl .. i• u Hillcwil llojor" y CollH1oti"'1 u lllaico,S/t. illllll, Yo!. 1. Maleo. 1"6. P. m-117. 
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- Ley da 27 de Octubre de 1833. - Por I • 1 ey ce•,. en 

toda la Republic:a la obligación de p•gar el diezmo 

ecleaiiwtico, dejando a ci1.da ciudadi1.no •n •nter• 

1 tbertad paira obr•r en esto de ii.CLl•rdo • au 

conciencia. <16> 

Lógicamente que el clero se rebeló en Contrma del 

gobierna y comenzó a predicar una cruzada en contra de 

Góme: Farí as. 

- Ley de 3 de noviembre de 1833. - Derogó l A ley de 16 

de m.ayo de 1813. Que regulab.a l;o provi•ión de 

canonJi••· 

- Ley de 6 de noviembre da 1833. - Derogó toda 

disposición que obligar• la co•cción para 

cumplimiento de obligaciones r•ligiosaa, dejando en 

absoluta libertad a las personas par• continuar o no 

sujetos a loa conventos. 

A ésta e• a lo que se le conoce como la seculariz•ción, 

l• cu¡¡l quedO como una tentati v•, como un intento por 

retirar 1• interv•nción de la lgl•&i• en ••unte• 

meramente civiles, imponitlindole límite• • •u 

intervención politicil. Es dec:ir qu• en ••• époc• no •• 

1 lev6 • c•bo est• reform• debido • que S•nt• Ann• 

re•t•uró nuevamente l• libert•d de la Iglesia, ce•• qu• 

hech6 por tierra todo lo actuado por GOmez Fari••· 

6ant• Ann• 11111•nej•ba un doble jueoo con el clero Y• que 

•• preaant•b• ante él como un protector de la fe, en 

t•nto que por otra parte lo explotaba. 

1161 Cfr. l!llO, Allaoso.- l1 1111111 y 11 htNa ao 11t1lco. 1111. cit. P, 102 
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En esta época la pre si denci a de Santa Anna y 

Vicepresidencia de Gómez Farias, se inicia la guerra con 

Estaidos Unidos, y a.l no haber fondos suficientes para 

hacerle frente, ae di!ipuao la nillcionalizaci6n de los 

bienes da manoB muertas para subsidiar la guerrA. 

"S•nta Anna prohibe la en•jenaci<>n de alhajas de 

te•plos, lo cual dio COIR<> resultado l• reacción 

opositora del clero, quien sostenlil que sus bienes 

tenJi1n carácter divino y estab•n •l illcance de las 

deter•in•ciones del poder civi 1, 11 tal grado que se 

lev11ntó en araas en contra del gobierno iJpoder~ndose de 

l• presidenci• 1 cuyo lider •r• Paredes; su tendencia era 

devolver al clero, al ejército y Jos ricos los 

privilegi<>s de qutt h•bI•n disfrut•do en l• 'poc• 

coloni•l, constituyendo a l• Nación en far•• •on~rquica, 

b•io un sober•no extranjero." (17> 

Debido a los gastos hechos por la guerra c:on Estados 

Unidos, la situación econ6mica del pais era critica día 

• di• 1 por lo que se vio obligada a ocurrir dichil. 

na.ciona.lización de bienes eclesi•sticos par• poder 

hacerle frente• esa situación y resistir la invasión de 

los extranjero•. Entonces Góme~ Fari•s dictó el 

reglamento p•ra l• ocupación de dichos biene•. 

Después de la guerra con Estados Unidos, el gobierno de 

México, que en esa. época era moderado, no hostilizó •l 

claro, 11141• bien le tenia consideraciones y un absoluto 

respeto al orden implantado. 

La dictadura de Santa Anna colmó la paciencia del 

pueblo, provocando una Revolución denominadil Revolución 

de Ayutla, resultado de los esfuerzos del clero para. 

1171 TllO, AlfDllD.- La ltl11i1 y ti [st¡jo 11 lltlico. Ob. cit. P. 14l. 
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fundar un gobierno de orden. A partir de entonce•, 

•urge la necesidad de una reforma eclesi8stica1 libertad 

rel i gi o•a e igual dad de cul toa, si ende l • consecuenci • 

natural la separ•ci6n de la Iglesia y del Estado. 

2.2.2.3. IGNACIO cot10NFORT. 1855-1857 (HQDERADOI. 

Durante el gobierno de Ignacio Comonfort, con Lerdo de 

Tejada se dan a conocer varias leyes reformista•, 

referentes • la Iglesia, a saber: 

- Ley de 25 de junio de 1856, t•mbién llam•d• Ley lerdo 

o de desiamorti::ación de bien•• de corporacion•• 

civiles y eclesiásticas. Con eata ley, dichaa 

corporacione• no perdian sus bienes, •ólo eran 

obligadas a venderlos a aus arrendatarios para 

b•n•ficio de la Industria y del gobierno, neg•ndole& ~ 

dicha• corporaciones capacid•d leg•l para •dquirir en 

lo futuro bienes raices. (18) 

- L•y del Regí stro Ci vi 1. Establ ec1 a el si &tem• del 

Registro Civil en tod~ la República, con&iderendo como 

ectos del estado civil de las personas el s•cerdocio y 

la profesión de voto religiomo. Tambi•n arreglaba los 

cementerios poniéndolos bajo custodia de l•• 
•utoridedes civiles. 

L•• fuerzas r••ccicnariit.!ii de los clericale• en contra 

del gobi trrno liberal, a gritos de 1 i bert•d y fueros 

d• la fundaron el Directorio Conservador Centri&l 

República, cuyo fin era derribar al gobierno, 

evitar que se llevara a efecto la reforma. 

Ull llMO, Alfanu,- L1 lglHll y ti EtlHt MI Nalca, <a. cit. P. 211, 
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2.2.2.3.l. CONSTITUCION DE 18~7. 

Anteceden a esta Constituci6n1 

La de 1B35 denominada Bases Constitucionales que 

estableció l• religión católica como ünica y la 

intoler•ncia religios•. 

L• de 1836 denominada la• Siete Leyes Constitucionales 

qu• estableció que el Supremo Poder Conservador sólo 

r•apondla •nte Dios y la opinión pübl ica, estableció 

la religión ca.tOltca como única y la intolerancia 

rel !glosa. 

La de 1843 denominada Bases Orgánicas de la Repü.bl i ca 

Mexican• que estableció la reliQi6n catblica como 

ünica y l• intoler•ncia religiosa, .asi como el 

reconocimiento expre•o ~al fuero militar y religioso. 

La de 1847 denominad• Acta Constitutiva y de Reforma 

qu• modificó y refor;;:6 algunas g•rantia• individuale5 

y tambi9n e•tableciO la religión católica como única y 

la lntol•rancla religiosa. 

La de 1856 denomin•da. Estatuto Org•.nico Provincial de 

la Repllblica 11exicana que dejo abierta la poalbliidad 

del R9gi mttn Federal o Central i tsta, sin hacer 

referencia• l• rellg16n. 119> 

En 1857, cuando el Congr••o 9e encontraba reunido, 

confirmó la• leyes que habían &uprimido los fuero• y 

el decreto de la desa~ortización de biene• 

•cle•iisticos. Empiezan, sus 

el proyecto de Constitución. 

integrante& a discutir 

A partir de entonces ya 

lit> Cfr. Yorio1 1utw11.- Coardimlln d1 llolina Pil1lro, Luis ¡,- La partid,acl6o pol!Uc1 dll claro on 
llllico, PrlMrl Hiti!I. IJIWI, Nlico. 19!0, P, 124, 
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eKistia cierto rechazo hacia la Constitución por parte 

del clero, que la consideraba contrariA a la religi6n. 

En la Constitución de 1857 se insertan las laye• 

reformistas de Comonf ort, en con&ecuenci a la actitud 

del el ero es de total rechazo, ya que afecta 

di rectamente sus intereses. El el ero pronto se di o 

cuenta que la finalidad de la Constitución era 

eliminar la protección y exclusividad de la Igle•iill 

Cat61 ica y sus bienes ratees, puesto qu• prohibi a 

contraer la obligación par contrato o por prom•aa o 

por voto religioso, admitiendo el libre ejercicio de 

todos los cultos; contenia articulas que estableci •n 

las libertades de en•eñanza, de pensamiento, de 

impr•nta, de asociación, de prohibición de ·votos 

religioso~, prohibición de títulos de nobleza y 

fueros, y la adquisición de bienes ra.icea a 

religiosos. Establecía también la exclusivid•d del 

Estado para intervenir en materia de cultos y 

disciplina religiosa. 

Por todo ésto, 1 a mayori a del el ero protestaba en 

contra de ella, excomulgando a quien la jurara. 

Por otra parte, Comonfort soñaba con un• 

reconciliación con el clero, por lo que entra en 

tratos con el par ti do conservador para derogar la 

Constitución aludida, nace entonces el plan politice 

denomina.do de Tacubaya, proclamado por Fél i >C Zul caga 

(17 dic. 18571, consistente en invocar un nuevo 

congreso para crear otra Constitución. Comonfort lo 

acepta, y da un golpe de Esta.do, en consecu•ncia se 

desconoce al presidente y los clRrigos nombr.an para 

tal efecto • Zuloag•a entonce• Benito Juarez, que era 

el vicepresidente de la Repüblica, &e hizo cargo da l~ 

preaidencia p•ra defender l• Constitución y la 
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Reforma, inic:i~ndose la guerra entre el partido 

liberal y el clerical denominada guerra de tres años o 

de Reforma. 

2.2.2.4. BENITO JUAREZ. 1867-1872 !LEVES DE REFOR11Al. 

El golpe de Estado de Comonfort sirvió para que el 

partido liber•l sa vier• obligado a acelerar y consumar 

la reform•, al ver que todo resultaba inLltil con los 

cl•ricaleB, •e agrup11ron en torno a l• Constitución de 

1857 y defendieron l•'i leyes de reforma y promulgaron 

las que consideraron necesarias. 

De ahi que toda la actividad de Jucire;: estuviera 

encaminada. a destruir el poder econ6mico del clero, 

anular su intervención en negocios civiles, y a dar 

libert•d de pertenecer •l culto religioso que se 

deseara, lo cual sucedió durante la guerra de tres años, 

etapa en la que Juare: eKpidi6 las leye5 de reforma, con 

la• que se inició propiamente la. seculari.:ac:ión de la 

lglesi•. 

El 7 de Julio de 1859, Juárez lanzó su m~nifiesto en 

Verac:ruz, en el que 1111enc:ion• l• necesidad de 

de•aparecerf el despotismo, 1 a inmoral id ad y el 

da•orden, siendo precis;o quitarle al clero todos lo!i 

elementos de re•i•tenciat para .lograrlo era necesario 

ccnsum•r la reforma, ••p•r•mdo la Igleaia del Eatado, 

suprimiendo 

religiosos, 

Conventos, 

nac:ion•liz•ndo 

eKtinguiendo 

bienes del 

estableciendo la libertad de conciencia. <20l 

(20) Cfr. llllO, Alf•11.- la l¡l11i1 y ti Estado tn Mlico, Ob, cit. P. 281. 

Congresos 

clero y 
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Las Leyes de Reforma eHpedid•• por Benito Ju~rez son l•• 

siguiente•• 

Ley de nacionalización de bienes del clero, de fecha 

12 de jul lo de 1859, 

"En esta ley se establece que entran al do•inio de 

l• Nación todos los bienes del cl•ro1 t••bi'n 

decretó Ja independencia •ntre la I9lesi• y •1 

Estado y la JibE-rtad de cultos; supri•• las órd~n•s 

religiosas del clero regul•r, prohibió Ja fundación 

de nuevos conventos y usar h.ibitos de brd•nes 

supri•idas y Ja clausura de noviciados ••• '' 

L•y de 13 de julio de 1859. 

Esta ley fijó las bases sobre las que debe sujetarse 

la oc:upAción de lo• biene• ec:lesi•sticoa 

nacional i z•dos. 

Ley de 23 de julio de 1859, 

Ley que establece el matrimonio como un contrato 

civil. 

Ley de 28 de julio de 1859, 

Funda el Sistema de Registro Civil con independenci• 

de la lgl•sia, e instituye a los Jueces del mismo, 

quedando •uprimid• la intervención de ••cerdotes del 

culta c•tólico en el registro del est•do civil de las 

personaa. 

Ley del 31 d• julio de 1859, 

Eat• l•y caai1. la intervención de la J9lesia en la 

admini!stract6n de los panteones, pasando a ser una 

actividad eMclusivi1. del E•tado ••• 
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Ley de 11 de agosto de 1859. 

En esta ley se disminuyen las acti vi da.des religiosas 

y se reducen los días festivos. 

Ley de 4 de diciembre de 1860. 

Protege todos los cultos rel i gi osos, dejando 

libertad a las personas de decidir voluntariamente 

pertenecer o no a la Iglesia, es decir que establece 

111 libertad de creenciali igualmente protegida.& para 

el ejercicio de su culto, pero totalmente 

indep•ndiente del E•tado, abol i 6 la coacción 

politic• par• obligar a formar p•rte de la autoridad 

eclesiástica. (20) 

2.2.2.S. 11AXl"ILIANO 111'1PERIOI. 

El periodo de la intervención francesa y el Imperio de 

Maxi~iliano sirvió par~ que resurgiera la codicia, por 

el poder tempor11l, del clero. Ya vencido el clero 

pi ens11 en fundar un• menar qui a en Mé>d c:o, trayendo un 

soberano eKtranjero a gobernar, pues pensaba que de esta 

forma lograría salvar sus bienes y privilegio• y ad~mas 

evitaría l• reforma, por e•o, e• el clero el qu• provoca 

la intervención francesa y el imperio. 

Por t•l razón le as ofrecido el trono de Mé>dco al 

Archiduque Maximiliano, quien se avoc6 a resolver l• 

cuestión religiosa en sentido liberal. 

Afirmaba que era imposible dejar al clero su!I bienes 

como los teni• antes de la Reformil, as! como de los 

privilegios de que gozabA por ser contrario al progreso 

de Mé>eico, de •hí su inclinilción a celebrar un 

conc:ordato con la Santa Sede, pero no llegó a ningUn 

•rreglo. 
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uHaxiaili•no e•pezó • expedir decretos reforaist•s, 

tales co•o el de en•ro de 1865, en el qu• d•cl•ró 

vigentes l•s leyes y decretos expedidos •ntes y despuls 

de l• Independencia; el 27 de dicie•bre del •is1w •ño 

proclaa• a la religión católica coao religión del 

Estado, pero ad•it• la tolerancia de otros cultos que no 

se opusi•rar1 a 1• rnoral, l• ci11ilizaci<>n y las buen•s 

costu•bres; el decreto del 2 de febrero que consiste en 

Ja revisión nacionalización de los bienes 

eclesi•sticos; otra disposición es l• d• que los 

ceaen ter i os fueran ada in i str a dos por l • autor i d•d 

polJtic• y st: per•itiera a ellos el •cceso de •inistros 

de cu•lquier culto". <21> 

Sin embArgo, Ma><imiliano guardó siempre la esperanza de 

ent•nderae con el P•pa respecto de la cuestión 

religios•, sin lograr un acuerdo. 

Como ea de notarse, la política de Ma><imilia.no fue de 

libertad. Dictó decreto& cuya. finalidad era disminuir 

la influencia y alejarlo de toda intervención politica y 

econOmica. Declaró vigentes lae leyes y decreto• 

anteriores a su gobierno. 

El clero, •l ver que Maximiliano no se avenia a ser 1u 

instrumento, comenzó a hostilizarlo a tal grado que 

llega a. pensar en abdicar. 

2.2.2.6. LERDO DE TEJADA. 1972-1876. 

A la. calda del Imperio de M,¡aximiliano, el partido 

con•ervador quedó nulificado, por lo que la lgl••i• no 

1211 Cfr. TDRO, AltD01D.- l• 11lnl1y11 htlff lll1it1H. Cll. cit. P. 339 - 340. 
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tuvo mis remedio que aparentar sumi siOn a las 1 eyes 

vigentes. 

Sube a l• Presidencia de la República Lerdo de Tejada 

(interinato) 1 y elabora un m•nifiesto politice en el que 

expreea.ba el deber de velar por la fiel observanci • de 

l• Leyes de Reforma. 

Con L•rdo de Tejada se consolida la Reforma, al 

promul~ar el decreto, de septiembre de 1873 1 que eleva a 

con•ti tucional e• l •• Leyes de Reforma., •doptando una 

politic• anticlerical y prohibiendo l•• manifestaci~mes 

relioiosas de lo• templos. E•to da lugar al movimiento 

cristero. 

2.2.2.7. PORFIRIO OIAZ. 1876-lll&0/1884-1910. CLA DICTADURA>. 

Con la subida al poder del General Porfirio Diaz se 

inicia una larg• dictadura. que duro hasta el i1.ño de 

1911. Porfirio Diaz fue ayud•do por el clero a alcanzar 

la pr•sidencia de l• Repüblica Me>:icana, se da inicio a 

una polltic• concili•tori• entre la Iglesia y el Estado. 

L• lgle•i•, que espera recuperar !iU dominio, aumenta su 

riquez• y vuelve • diefrutar del poder. La política de 

Di •Z respecto al clero fue de tolerancia y armoni a, no 

aplicó la Con•tituci6n de 1857, ni las Leye• de Reforma, 

por lo qu• c••n en d•susc, permi ti•ndo el 

re•tabl•cimiento de comunidades religiosas y colegios 

católicos, no combatió el culto público, ne esclavizó a 

la Iglesia, pero le prohibi6 su libre desarrollo, impuso 

l• enseñan::• laica, pero permitió que el clero violara. 

la• leyes constitucionales. <22> 

1221 Cfr. IUllfll, lo11ll11,· YicillMt1 H 11 ltl11il tn llhica, rnt, lUS, S.A. lll1ico. 1960, P. 24 • 32, 
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Esta época fue de desinterés por parte del Qobierno par• 

regular los actos del clero, lo que ocasion6 un• 

desorganiz•ci6n y falta d• instrucción religiosa, 

provocando un retroce5o en todo 1 o que se h•bi • logrado 

con anterioridad. 

A pesar de la libert•d del clero, é•t• provee.a el 

desprecio a las leye• y a las autoridades. 
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2,3. EPOCA REVOLUCIONARIA. 

Despu~s del gobierno de Dí •z en que hubo tranqui 1 i dad, se 

iniciil lil época de la Revolución Mexicana, en la 

Iglesia menicana sufrió las peores persecucione!I 

hietori•, se trató de acabar con ella, pero este 

que la 

de su 

intento 

frilic•só •l estial l •r una insurrección popular denomi n•da 

"rebelión cristera". (23> 

Al eatallar la Revolución Mewicana, a la Iglesia •e le culpa 

de la aitu•ción del pai s, por lo que se da una lucha 

deflnltiv• en contra de la religión. 

2,3,l. CAUSAS DE LA REYOLUCION. 

A fines d• l• primera década del siglo XX, México se 

encontrab• gobern•do por 1 a burguesi il, cuyo origen estaba 

en l• jenarquia catOlica que tenia un dominio politice, 

econ6111ico y social1 ademas, ya. no era posible seguir 

aoport•ndo l• dictadura del presidente Porfirio Dia4. 

Durante el porf i riato, 1 il!I ti erra• comunales y pequeña 

propiedad ••t•b•n absorbidas por latifundistas1 no e>:istia 

l• libert•d democr.itica, por lo que el pueblo siente la. 

necesid•d da luchar par un gobierno maa Juato. 

2.3.2. FRANCISCO l. "ADERO. l'i'll-l'i'l3. 

La Revolución HeMicana fue iniciad• par Francisco l. 

Madero, quien profe&aba lo• ide•lea politico-liberalem de 

1231 Cfr. PllTIUD H., lart•·- El 1ralll111 lt In reloclOlll tolre I• 1t1Hli y ti Eshda"' llhlco, St¡unl• 
tfülio, COSll·MIC Editar11 S.A. llftico. 1982, P. 2', 
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l.i ilustración, rellnido con un sector burguéa pugna por la 

libert•d democrática y por un• mayor pilrtic:ipi11ción en 1• 

conducción del Estado meHicano, con la fin.ilidad de 

m•Jorar l•s condiciones de vida y facilid•dea de 

organi zac:ión sindi c:a.l 1 es asi como surgen vario• p•rti doa 

que tienen este propósito, entre ellos na.ce el P•rtido 

C.itólico. lnic:ij¡ndose así la lucha por obtener mejore• 

situ•cionea y participación en el poder politice. 

Madera nunca mol e6tó a 1 a lgl esia, fue despu•• de su 

•sesi nato, con la toma del poder de Vi c:tori ano Huert• qu• 

se dan abusos y atropellos en contra de la Jglesi•. 

2.3,3, YENUST J ANO CARRANZA, 1916-1920. 

Venustiano C•rranza con su régimen constitucionali•ta, en 

principio, sostenia una lucha politica que posterior:mente 

se convirtió en una lucha antirreligio•a, puesto que. teni• 

como propósito lograr 1 as libertades democ:rjt¡ti cas, 

quitarle al clero católico la injerencia en la imp•rtición 

de la educación. Todo lo cual fue pl•sm•do en l• 

Con~tituci6n Politica de los Estados Unidos MeKic•noa da 

1917, en loa articules 3•, s•, 27, 123 y 130. Con lo qua 

•• dio legit.lm•nte una puntilla a la influenci• cultural, 

polftica y económica de la Iglesia, de tal form• que 

debilitó la influencia confesional. 

Por su pairt• el #Episcopado •e.'l{icar,o hizo una des•'fi•nt• 

d•cl•r•ción en Ja qu~ afir•ó que J• Constituci~n hi•r• Jos 

derechos s•cr•tlsi•os de Ja Iglesia Católica, d• 1• 

soci•d•d •exicana y Jos indú1 idui1les de Jos cristi•nos, 

proclaaa principios contrarios • l• verd•d enseñ•d• por 

Jesucristo • .,. y arran..:a d• cuajo Jos pocos derechos que l• 
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Constitución de 1857 r•conoció a la lgJe5ia coao 

soc i ed1d". <24> 

Dentro de todos los problemas que existían en México con 

las guerrillas y violencia, loa hombres buscan el alivio a 

sus penas en la idea de Dios, entonces se empieza a dar 

una persecución de los cl•rigos. Adem.i.a el alto clero 

aatimuló y permitió la existencia. de un partido politice 

católico, formado en opo$ición al gobierno de Madero, que 

servia al régimen de Victoriano Huerta, lo cual dio motivo 

• que s• pensa.ra en una complicidad de 1 a Iglesia con el 

gobierno, por lo que se considera culpablR al clero, • l• 

I9lesi• y al Partido Cat61 ico junto con el gobierno, de 

las •rbi trari edades y atraso del pai •· Adem.is el al to 

clero go:aba de puestos públicos, dejando de cumplir can 

l• justicia y la seguridad del pueblo, porque los obispo• 

consideraban • l • Constitución como un obstac:ul o para 

reanud•r •u labor evangélica, Y• que los templos por ser 

propiedad de la Nación, dabian estar inventariados. 

Le actividad del clero fue una amena2a para la 

recan•truc:ciDn del Estado, puesto que lo• cl•rigos 

empezaron a motivar al pueblo pilr• iniciar una guerra 

religiosa. (25) 

(211 Cfr. ,.![$ &il, úillo.- u '"., 11trr 11 poHr chil y 11 cloro, Edic. El 111. ••• Uicldo. lll1lco. 
1913. '· 11. 

12'1 Cfr. vtlAKS, Ion C.- Hl1tori1 liln1ul ff 11 J"olucillo llt1icon1. TDIO Y. S/1, Edilor11 llt1ic1111 
llllifH, S,A, lllllco, 1976. P. 561, 
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2,4, POST-REVOLUC J: ON. 

2,4,l. ALVARO OBREGON. 1920-1924. 

Durante este periodo de gobierno se da una pugna entre la 

autoridad eclesiástica y el poder püblico, debido éato a 

la estricta aplicación de la Constitución en materia de 

cultos religiosos. Además, surge el movimiento obrero que 

busca mejorar las condiciones laborales y log~ar la 

particip•ción de la clase obrera en el proceso electoral. 

De tal manara que se crea la Confederación Ni1.ci ona.l 

Católica del Trabajo auspiciada por el Clero cuyo l•ma era 

el respeto a la religión, a la familia y a la propiedad. 

(26> 

La Confederación Nacional Católica del Trabajo, dejó de 

funcionar al romper las relacion•s el Estado y 1• Iglesia 

en el año de 1916. 

Un movimiento de Jóvenes católicos pretendia rehacer la fe 

cristiana, combatiendo violent•mente la heterodoxia, para 

lo cual sa crea la Asociación CatOlica de Jóvenes 

Mexicanos CACJM>, cuyo caudillo fue René Capistran Garza, 

que condujo al clero a la idea de la conquista del poder. 

Agudi:ando•e mas la• relaciones de la Iglesia y el Estado 

cua.ndo se intentó dinamitar la Baei lic.a de Guadillupe 

(1921>, por lo que el clero toma la decisión de erigir un 

monumento • Cri•to Rey en el Cerro dal Cubilete, en 

Gu.anajuato (1923>, ésto con•tituyó un desafio .al Estado, 

que el General Obregón consideró como una 5ubvarsión de 

los obispo• y 1 i deres cat61 i cos me>e i canos, y como una 

violación • la Constitución, por ello orden6 la detención 

y ••pulsión del pais del Delegado Apostólico Fllippi, por 

llll Cfr. RYIU C.rrillo, EJ\ri.,11 1t 111.- Ni1twl1 4tl Mtlet c.t.., ....... 241. Edicido, Edic, llwinto Sol. 
lltdto. 19", P. 541, 
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que fue este quien presidió la ceremonia en el Cerro del 

Cubilete. <27) 

2.4.2. PLUTARCO ELIAS CALLES. 1924-1928. 

Durante el periodo de su gobierno se proclaman las 

lib•rtades pUblicaa y se empieza la persecución sangrienta 

en contra del clero. Calles nombra patriarca de la 

Igle&ia al sacerdote Joaquín Pére: para formar una Iglesia 

N•cional qu• •e fundó en la parroquia de la Soledad, se 

trat• de cre•r •Si una Iglesia sepa.rada de Roma; ésto da 

tROtivo al surgimiento de unai fuer::a religiosa llitimadai 

Igle•i• Católica MeMicana cuya finalidad era apoyar, 

con•olidar y gu·antizilr el dominio •baoluto y la tirania 

completa y definitiva de Calles sobre el pueblo de México. 

La politica religiosai de Calles era someter o exterminar 

•1 c•tolicismo, apoy•ndose en la masonería internacional, 

en los protestantes y en los judíos, como también llevar 

h••t• •us Ultimils consecuenci•s la aplicación práctica de 

los articules anticlericales de lil Constitución de 1917. 

A ••t• di•poaición se le conoce como Ley Citl le•, 

r119l•ment•ri• del ilrticulo 130 constitucional 1 además 

publico, ta~bi•n, •l Código Penal relativo al ejercicio de 

l• religión en 1'19xico, que contenía 33 articules, en los 

cu•l•• se consideraban lt:>s actos del culto y l• enseña.nz• 

religio•• como delitos, asi como que mereci•n ser 

castigados con prisión. E•tils medid•• provocaron la 

•uspen•ión del culto religioso y un levanta.miento •rmado 

en def en•• de 1 a religión ca.tól ica denominado R•bel i On 

Crister ... C2B> 

1271 Cfr. P!llTJLLO H., Jar91.- El problHI H Ju rtlltilllH ltllrt 1• 1¡1111• ' ti E1hl• .. llf1ico. !lb. cit. 

'· 2'. 
1211 Cfr. CIJlllBO, 111. Alltrlo,- P19Jnu N Hi1taril lll1iuoa. llb, cit. P. 37. 
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Esta situación es bastante repre•entativa de la forma como 

•e inició la luch• entre el pueblo y •1 gobierno por 

c•u•as religiosas, que obstaculizaron el progreso del 

país. 

La Rebelión Cristera se eKtendió en todo el pais, de tal 

forma que el ejército catOlic:o empeió a ser una r1u1ilidad, 

carente de arm•• y municiones al grito de "Viva Cristo 

Rey"; es entonces cuando el presidente organiza el cuerpo 

militar para combatir a los cristeros. 

Los catOlicos al ver estas disposiciones, fundaren la Liga 

Nacional Defen~ora de la Libertad Religiosa para lograr la 

libertad de cultos, intentando ref ermar los ar ti culos 

constitucionales contrarios a la religión. 

Calles fue uno de los más fuertes perseguidores de la 

Igl•sia, provocó en el pueblo de México la lucha armada, 

pidió I• independencia absoluta de la Iglesia y del Estado 

y la libertad de aquellos para gobernar en su orgillnización 

religiosa. 

En esta época la lgl esi a no sal i O triunfante, pero ai 

sub•i•tió a la lucha. 

2.4.3. E"JLID PORTES GIL. 1920-1930. 

En esta época el conflicto religioso se complicó aLln mis 

cu .. ndo en 1929 lo• Genera.les Manzo y Escobar •• r•belaron 

en contr• del gobierno de Emi 1 i o Portes Gi 1. Trataron de 

ganarse a los cat6licos y cristeros para lo cual abolieron 

las leyes •nticlerical•• y ••t•blecieron una alianza con 

Gorostieta. 
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Portes Gi 1 ee preocupó por llegar a un acuerdo can la 

Igle•ia, a•imismo el obispo Morelia, Ruiz y Flores declaró 

que la Iglesia estaba dispuesta a llegar a un acuerdo de 

paz con los cat61icos para ponerle fin a la guerra y 

permitir el libre ejercicio de la religión cat61ica. (29> 

L• lgle•ia y el E•tado expusieron sus condiciones para lo• 

•rreglo• de paz y el 21 de julio de 1929 ese documento fue 

firmado por el pres! dente Emilio Portes Gi 1 y el delegado 

apo•t6lico el obispo Ruiz y Flores, comprometiltndo•e los 

católicos a sujetarse a las normas legales y el gobierno a 

permitir que a~ re&nude el culto religioso, asi como 

otorgar la amnistía general para todos los rebeldes. 

Estos arreglos no dejaron satiefechos ni a los clérigos ni 

•l gobierno, pero ilnte lil imposibilidad da triunfo para 

ninguno de los dos bandos se optó por la solución 

intermedia.. 

2,4,4. PASCUAL DRTIZ RUBIO. 1930-1932. 

Y• d•pue•t•s l •• •rmas, el gobierno pareci 6 olvidar 1 a 

prome•a verbal hecha por el presidente de respetar la vida 

d• los rebeldea, comenzó el a•esinato •i•temático de los 

cri•taros, ildemA• inició una nuev• peraecución religios• 

vtolilndo el arreolo f irmildo. 

En 1931 •e conmemoró el cuarto centenario de lil ilparici6n 

de la Virgen de Guad&lupe, •irviendo ésto de pretexto para 

que ae limitaran a 25 el nLlmero de templos y sacerdote• 

autariz•do• en el D. F. 

12'1 Cfr. POllTIUD, lort1 H.- ll Prolll111111111R1l1<i101n11lro 11 ltlHil y 11 Elldo lft lltlico, ~.cit. P. 
JI. 
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Algo semejante hicieron los gobernador•• da lo• estadoS. 

No obstante ésto, el Pilpil condenaba todo intento de 

reeistencia armad• o cual quier tipo de propaganda • •u 

favor. 

E&ta era la si tuaci On en Mé>ci ce en la época del prest dente 

Ortiz Rubio. 

2.4,5, ABELARDO RODR 1 GUEZ. l 932- l 934. 

El Papa Pie XI manifestaba su inconformidad con el 

gobierno mexicano por sL1 incumplimiento a los arreglos de 

paz firmadoB en 1929, lanzo su enc:iclica "Acerba Aniai" el 

29 de agosto de 1932, que fue interpretado por el 

presidente Abel ardo Rodri guez como una intervenci Dn de 

Roma en asuntos internos del pai !5 y amena.::ó • la Iglesi• 

con la clausura de temploa, a pesar de que la encf.clica 

so•tenia la obediencia a lils leyes y reitera.b• su 

reprobación a toda rebelión armada. 

El presidente Abelardo L. Rodriguez reformó el articulo 3• 

constitucional qued•ndo como eigue1 

"L• educ11cibn que i•parta el Estado serit socialist•, y 

•de•ils d• •xcluir t(.lda doctrina r~ligiosa co•batirj •l 
f•n•tisao y los prejuicios". (30> 

Re•pecto a l• Jglesia, m•ntuvo la mi•mA política de los 

años anteriore•, es decir, cumplir al pie de ·1a letra los 

precepto• con•titucion•l•• referentes al culto religioso. 

llOI PfllllLLD M., lortt. El ,ralll,.. j1 111 rll1cia111 ontrt l• ltlnlo y 11 E1tlff 11 Mlico. 1111, dt. ,, 40, 
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L• participación eclesi~stica en la política electoral fue 

ca•i nula, debido a lo cual se manifestó la sedición del 

clero en contra del gobi•rno. 

2,4.b, LAZARO CARDENAS. 1934-1940. 

La persecución religiosa y la imposición educativa durante 

el periodo de C~rdenas aran dos aspectos distintos1 borrar 

111 tr•dición cristiana e introducir una nueva ideologia 

dentro de las conciencia• de los mexicanos. 

El pr••id•nte L.i%aro Cárdenas pretendió dar a su gobierno 

y • l• educación un carácter sociali:tante, lo que no fue 

muy aceptado por loa católicos, consideraban que la& leyes 

y lo• reglamento• relativos a la Iglesia, tenian que 

aplicar9• •n forma riguroaa para lograr un pais ordenado y 

progre•i•t•• con la necesidad de eliminar la influencia de 

la Iglesia en la niñez. 

Lo que pr•tendi i11 era control ar a la Iglesia para que nt? 

ob•ta.culizarA au idea de lognar un gobierno nac:ionalista y 

popular. 

Se empeñ6 1tn socializ•r y desfan•tizar la educación y 

nacionalizar lo• bienes eclesiá•tic:os. En su primer 

gabin•te colaboraron c:on él Fr•nci !iCO Múj i ca y Garrido 

Canabal, este ültimo con su acci6n anticlerical en 

Taba•co, y nombrado Secret•rio de Agricultura y Recursos 

Hidrii.ul ices, con tfü grupo denominado "L<Js Caais•s Rolas", 

cuy• mi•i6n fue desfanatiz.ar al pueblot con eae pretew:to 

cometieron infinid•d de arbitr•riedadee, por lo que lo& 

eetudiant•s católicos gritaban mueras a Canabal. (31) 

llll ctr, illlASEiOll, .. IJl1r1D,· htlllo t t1l11i1. S/t. Efü. EllaJ, Naico. 1971. P. 26, 
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El presidente CArdenas al ver esta situación prohibió tod• 

mani1'eatación pUblica qua tuvier• por objeto hacer 

protesta en contra de ideologia• distinta• y de car&cter 

confesional. A consecuencia de esta situaciOn se inicio 

un segundo levantamiento cristero. 

Se dieron varios acontecimientos de lucha en contra de la 

intervención de la lgle&ia en asuntos politice• y •• 

siguieron suscitando incidentes politices, lo que provocó 

que el Partido Nacional Revolucionario re•mprendier• una 

campaña anticlerical y antirreligiosa. 

La acción determinante fue la ley de 25 de agosto de 1935, 

denominada Nacionali::aciOn de los Bienes de la Iglesia y 

del Clero¡ de acuerdo con la cual el gobierno podla 

nacionalizar fincas destinadas al culto religioso asi como 

loa bienes de los mini•tros del culto. 

Esta ley originó que el clero volviera a la controver•ia 

pidiendo la abolic:i6n de die.ha ley que leaionaba loa 

derechos de libertad. Por su parte Cárdena• neutralizó 

eaa agreslvidi\d del clero y abrió el e.amino a las libre• 

opinione• y el respeto a la• conciencias, a la fe y a sus 

ministros, con lo cual evitó la segunda guerra religiosa. 

(32) 

Sin embargo C.irdenas modificó l• politic.a antirreligio•• 

de sus primeros añoa de gobierno y logró disminuir la 

oposición de los católicos, no obstante, hubo un grupo de 

católico• que siguieron i1.tac.ando a su gobierno por •l 

control que Mantenía en la educación. 

IJZ) Cfr. YIUIU C., lo .. C,· Hillori1 5I01r1l H h lHDl1ti6" llotic,.1, •· dt, P. 511, 
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2,4,7, "ANUEL AVILA CAl1ACHO. 1940-1946. 

El presidente Av1la Camacho puso fin a este proceso de 

soci•lización de la educación y se propuso hacer de México 

un país capitalista., cuyo desarrollo se inicia propiamente 

en 1'140. 

La Constitución Mexicana. seria una. g•r•ntia de protección 

p•ra el capit•lismo y p•ra contr.a.rrestar el comunismo. 

Avil• e.a.macho pretendió Ja unidad naciona.l en lo politice 

como en lo religioso, •U politica tue de tolerancia 

gubernamental, limit•da a. no •plic•r los artículos 

constituciona.les en contrii de la religión, terminando así 

con l• violencia. 

SU• di aposiciones alentaron a los cat61 i.cos par• tratar 

l•• pérdidas en bienes, recuperar sua obispados y sus 

f•ligre•iae, ya que debido a todos loG probl•mas disminuyó 

la congregación de fieles y se entorpeció el pleno 

ejercicio del culto, de tal m•nera que el presidente 

moderó la vigilancia de los eetablecimientos religiosos a 

fin de que todo volvier• a la tr•nquilidad y la !de• de 

Dios •e constituyera nuevamente en la suprem• y respetada 

•~presión religio••· 

Avili1. C•macho busco l• conquista de planteles educativos 

p•r• la r•habilitación pedagógica, su finalidad era loQrar 

una r•form• e•colar estableciendo asi l• responsabilidad 

aocial del maQi&t•rio. Da ahi que reform•r• el articulo 

3• constitucional par• quitarles sus tendenci •s 

co~unizante&. C33) 

1111 Cfr. &UJIERll(Z C11lll11, ¡.,¡,. Hlst1rt1 j1 h J9J11I1 11 llhlco. ¡j¡, Edlcliln, Edlt. Potrú1. llblco, 
J!IO, '· 419, 
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Ee a pil.rtir de esta époc• que l•• relacione• entr• lii. 

Iglasia y el Estada han sido pil.cific:as, ya que la actitud 

de Avila Cil.macho terminó con los vestigios de violencia de 

la guerra cristera. 

2,4,B, "IGUEL ALE"AN. 1946-19:52. 

En su gobierno dominó con suavidad y energia la política., 

creó un ambiente de optimismo de gil.ranti il.& y d• e•timulo 

para las obras del gobierna y de la iniciativa privada. 

El licenciado Miguel Alem._n dio tolerancia a la Escuela 

Confesionil.l, pero dio má$ apoyo a Escuela• Ofici.;ale• 1 

otorgó autorización para la fundaci6n de una Universidad 

semi confesi onari a pero el el ero aprovechó etsti\ si tuaci6n 

para lucrar, puesto que estabil. eKento de impuestos 

fi•c:ales. Con estos privilegios se da un reaurgimiento a 

la acción religiosa. Además las relaciones del pr••idente 

Alem•n fueron muy cordi ale!i. (34} 

2,4,9, ADOLFO RUIZ CDRTINEZ. 1952-1958. 

Entra los acontecimientos más importantes durante su 

gobierno 5e encuentran la fundación del Ahorro N•ci on11l. 

En la educación pübl ica construyó noventa ••cuelas, 

concedió el voto il. l• mujer, construyó el Centro M•di ce 

Social• y creó •lgunos centro• de bienestar social. En lo 

qu• se refiere a sus relaciones con la Iglesia no tuvo 

ningún problema, ya que fueron de •mistad. (35) 

ll41 Cfr, Vtl.AIES1 lllM C.- Hiltari1 litnonl dt h RIYOl"i .. ll11iu01. 1111, cit. r. 515. 
1151 Cfr. ill!IERHI C11ili111 1011.- Hiltarl1 dt 11 ltlt1lt to llflico. 1111, cit. P, 479, 
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2.4.10, ADOLFO LOPEZ 11ATEOS. 1958-1964. 

Durante liU gobierno •obresalen los siguientes 

acontecimientost dió gran impulso a la educaciónn 

pUblic•1 creó el Instituto Nacional de Protección a la 

lnfanci•a solucionó el ca.so del ChamizalJ impulsó el 

Seguro Soci•lJ y nacionali:ó la industria eléctrica. 

Sus relaciones con lil. lgle•ia fueron respetuosas pero 

distanciadas unas de otra&. 

2.4.1 l. GUSTAVO DIAZ ORDAZ. 1964-1970. 

Su gobierno tuvo como finalidad el desarrollo ec:on6mico 

del P•í •· Logró la estabilidad politica., sin embargo 

hubo un acontecimi•nto en el año de 1968 confiistente en 

una serie da violenci•• e•tudiantiles, y el presidente 

fue radical en las medidas de eHterminio. 

En ••• mismo eñe se celebraron los Juegos Olímpicos en la 

ciudad de HéKico, con lo que se trato de distraer la 

atención del pueblo y olvidar el problema estudiantil. 

(36) 

Promul g6 la ley del trabajo que suba ti tuyo •l código 

l•boral de 19391 concedió el voto a los jóvenes a partir 

d• los 18 años d• •d•d. 

Sua r•lacione• con la Iglesia fueron pacificas. 

1361 Cfr. !OD!Yll, l..,01•0.- Si, Soy rl '"'' IHI Plblo ll y lll1ico. lrt. Edición, Edil. »ELFOS 
c-1uc1•. 11111co. 1no. P. 101. 
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2.4.12. LUIS ECHEVERRlA ALVAREZ. 1970-1976. 

Su poli ti ca estuvo enfoc:ada a Relaciones 

Internacionale9, buscó un nuevo orden económico m•s justo 

y más equilibrado, formulb la Carta de los Derecho6 y 

Debares Económicos de los Estados1 l levO a cabo un 

esfuerzo por lograr una mejor forma de vida de los 

mexicanos. 

No obstante la declaración que hizo de no ser creyente 

buac6 ganarse la simpa.ti a de los católicos. 

Durante su gobierno axiatieron relaciones amisto••• con 

la Iglesia. como padr~ constatarse con los siguientes 

acontecimientos1 

- En 1972 Luis Echeverria propuso la Carta de Deberes y 

Derechos Económicos de los E5tados, cuyo objetivo era 

establecer un orden justo, mediante un código de 

observancia mundial, para regular la• relacionett 

económicas entre los paises. <37> 

- El Papa Paulo VI envio, a través del Ca.rden•l Jean 

Villof, un mensaje por telex al presidente da M•xico 

desei.ndole que el proyecto de la Ca.rt• de Derecho• y 

Deberes Econ6micos se hici~ra una realidad. 

Por su parte el presidente envi6 otra, agradeci6ndole 

su apoyo y comunicándole que hari a una vi •ita al 

vaticano pa.ri' solicitar personalntiente dal pontifica •u 

apoyo a dich• carta, ya que é•to significarla la 

obt•nción da ••• votos a favor, cuando fu•ra •Dmetida a 

votación en la Asamblea General de la ONU. Es obvio 

llJI tlr. llDIVIL, LHPDlio.- SI, Soy 11 ,., •• lm Pula 11 y llhlca ••• cit. '· u. 
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que esta visita al v•ticano 

absolutamente politica. 

fue una decisión 

E• .asi' como se decidió una visita del Jefe del gobierno 

de H1hcico al jefe del catolicismo. Es decir que 

Echeverri • iría al va ti cano en calidad de pre si dente 

con•titucional y serla recibido por el Papa como el 

repr•5entante del Estado Mewicano. 

De esta man•r• se inició el viaje por Europa del 

presidente y el primer encuentro de un presidente 

m•>iicano con un pontifica de la lgleaiil Católica 

Apost61 i Cil. y Romana. Echeverrf a y •u esposa como 

huespedes del gobierno i tal i a.no, e•tuvi eren en ese pal s 

en vi ei t• de Estado aün cuando se pretenda afirmar 1 o 

contrario. 

- El siib•do 'I de febrero de 1'174 el presidente y su 

santidad el Papa Paulo VI •e entrevistaron con la 

finalidad de fortalecer en las concienci.as, el 

imperativo de fundar el porvenir de la humanidad sobre 

bA11a• da fraternidad y justici•. (38> 

El presidente fue conducido sfllo a la biblioteca del 

pontifica, dialogiaron durant• ~O minutos, lapao en el 

cual el Papa leyó au discurao, declarando que la Igle•i• 

colabor• en toda aquello que airve • la caus• de la 

justicia, d• la promoción cultura.l, del progreso y del 

bi•n común asi como de la paz. A au vez el presidente 

Echeverria leyó su discurso, •gradeciendo el •poyo del 

Papa • la Carta de lo• Derecho• y D•ber•• Econbmicoa1 

rechazb 1• acumul•ción desmedid• de biene•1 abogb por la 

paz, símbolo de desarrollo1 por Ultimo le deseó éxito en 

su •f•n de lograr la fraternidad y la Justicia. 

<111 Cfr. IUTIERREI C.1il111, loH.· Ni1tari1 .. 11 t1l11i1 on llhl<a. la. <il. P. 502. 
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No faltaron las criticas y polémicas al rewpecto, pero el 

gobierno ae mantuvo firme al sostener1 "que Ja entrevista 

del presidente con el Vic•rio de Cristo habla sido no con 

el Jefe de una entidad Juridica ll••ada Iglesi• católica, 

sino con el lider aundial de Jos catblicos, ya que l• 

Constitucibn Hexicana no reconoce personalidad Juridica • 

l• 1<;1l•sia". (39l 

A•i fue como f:.C:ticamente se inician Relacione• 

Diplomaticas entre el Estado mexicano y el Vaticano. 

2.4.13 • .105E LOPEZ PORTILLO. 1976-1982. 

Durante su gobierno se establecieron relaciones estrech•• 

de cordialidad con la Iglesia1 de suma relevancia en la 

historia de Néx i co. 

En 1978 Margarita Lbpez Portillo, Directora de Radio y 

Televiaibn de México, asistió a titulo privado • I• 

ceremonia de entronización de Juiln Pablo 

posteriormente fue recibida en audiencia por 

pontlfice. Fue esta la primera ve:z: que públicamente l• 

fa.mili• de un presidente me><ic•no a•i•tfa a. un ~cto 

oficial en el Vaticano, la coronación de un pontiftce de 

la lgle•ia católica. 

Lo anterior significd un cambio en las form~• 

tradicionales de la pol ftica me>eic•tina en lo concernt•nt• 

• la. cuestión religiosa. En ese mismo año •l Estado 

Mayor Presidencial inició los preparativos para un 

posible viaje • Mt><ico da su S•ntidad Juan Pablo I, para 

ina.ugurar los trab•jos d• la 111 Conferencia del 

(3') UIYIL, ...., ...... u, Soy 11 ,., •• 1 ... Pula 11 y Malct. 1111. cit. '· 73. 
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Epi se: opado Latinoamericano ICELAMl. Preparativos que 

fueron suspendidos al anunciar el pontifica que na 

realizarla el viaje. 

Muere Ju•n Pablo 1 y le precede Juan Pablo 11, quien 

decidirla la fecha de dicho evento y la aceptación de la 

visita a Mé>Cic:o. 

El evento il realizarse en Puebla., es decir el CELAM, 

habi• n•cido en Ria de Janeiro Brasil como cons•cuencia 

del Concilio Ecumllinico V•ticano 11 y tcmb su verdaderil 

forma en Medellln Colombia, dur•nte la 11 Conferencia que 

inaugurb Paulo VI en 1968 en que se red¡¡,ct.ó y formó en 

Manifiesto de Medellin que abrió paso a una Iglesia 

R•volucionarta. Cardenales, obi•pos y sacerdotes de 

Afnerica Latina d•clararon que en el futuro su misión 

eataria con los oprimidos, 1011 pobres, lo• hombres sin 

destino. 

La nueva Iglesia Latinoamericana surgid.a del Concilio 

•narbolb en Hedellin la teologia de la liberación. Para 

1978, la 111 Conferencia del Episcopado Latinoamericano 

tenia do• sedes posiblest Colombia y Brasil. Pero el 

pals donde debla realizarse el evento tenla que ser un 

pals eclesialment• moderado donde pudiera debatir•• sin 

riesgos mayor•• la teología de la liberac:icn y la tesis 

vaticana sobre orientación general de la Iglesia en 

América Latina. Uno de los prelados sugirió a 11*•ico 

como tercero en discordia.. Mf!ncico dio su autorización 

para iniciar los preparativos para dicho evento, y nombr6 

como delegado al i11rzobi spo primado de México Ern•sto 

Corripio Ahumada. 

M•xico 1ue considerado como el ünico país en el mundo 

cuya guerra de Independencia fue iniciada y continuad• 

por sacerdotes. Por lo que se le dijo al presidente qua 
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no habia otro lugar en al planeta como México para hablar 

sobre la teología de la liberación. (40! 

El presidente encomendó a Reyes Heroles, Secretario de 

Gobernación, manejar el a~unto de la posible visit~ 

p•pal. Pero Reyes Herole• que es un liberal afirmaba que 

el pontífice no podria venir a México porque •u visita no 

serla autorizada por la& limitacione• que establece la 

Constitución Mexicana, sin embargo, comenzaron a tomarse 

previsiones. 

Por •u parte el Papa Juan Pablo 11 el 21 de diciembre de 

1975, hizo personalmente el anuncio de que viajarla a 

Mtfrnico, como peregrino guadalupano • la Ba•ilica del 

Tepeyac. El Estado Mayor Presid•ncial recibió 

in•trucc:iones presidenciales para w¡lazar•e con •l 

arzobi•po primado de l'lé~ico Erne&to Corripio Ahumada y 

con el delegado apostólico en México monseñ'or Girolamo 

Prigiona para darles todo el apoyo necesario, ya que Juan 

Pablo 11 constitui & un personaje de estatura mundial por 

su liderazgo espiritual. 

Por •u parte Jesú& Reyes Heroles ordenó a su director de 

información enviar a los medios de comunicación un 

bolatin de prensa para anunciar que Juan Pablo JI 

arrib•ri • a Mé>e ico el 2b de enero de 1979 en cal id ad d• 

Hvisitante distin9uido". <41> 

El gobierno de México al respecto, a.firm01 "El P•P• viene 

co•o visitant• distinguido y co•" • t•l s• l• debe 

tratar, con cort.ula c•~•llerosidad. f:l utodo u 

laico pero ello no i•plica restriccion•s • la libertad de 

pen~•r, y d• ejercitar el cuJ to qu• se des~• dentrt> de 

las esp~ci1icaciones legales.. El P•P• no •$ in~1it•do 

IMI tfr. IOllVIL, lt.,.lfo,- SI, Soy ti Plfl. luu Pulo 11 y IMllco, !*. cit. p, 109. 
1411 ll[•ml, l-ldl.- SI, loy ti Plft. 1111 Pulo 11 y llhlu. ~. di. P. 11,, 
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oficial del gobierno, sino de ecli:siásticos y 

particulares que organizan un congreso en Puebla. La 

separación de la Iglesia y del Est•do no s.i9nifica 

ignor•nci• r•clproca ni aenos ant•oonisao. Ello quiere 

d•cir que son territorios distintos cuyas funciones est~n 

lo suficiente•ente cl•ras para no interferirse, y •aduras 

para no co•batirse. La Constitución Hexicana refleja la 

necesidad de aantener •l poder civil salvo de la 

influ•ncia de una institución •spiritual". <42> 

En •u e•tainc:ia en México el pontifice en un diac:urso 

reitera a lo• clérigo• lo 5iguiente1 "Sois sacerdotes y 

r•ligiosos, no sois dirigentes sociales, ni llderes 

pollticos, esas funciones son propias de los l•ic<>s". 

(43) 

La visita del Papa provoco distinta• reacciones entre los 

liberal•• y lo• con•ervadores. Estos hechos •eñal an y 

comprueban que la lgl esi a nunca ha dejado de tener poder 

o influencia ideol6gica, económica y &ocial en los 

pueblos en que predomina el catolicismo. 

2.4,14. "16UEL DE LA "ADRID HURTADO. 1982-1988. 

Mlgu•l de l• Madrid, instituyó una nueva Secretaria 

llamada de "Contr•loria" que tendria como fin vigilar y 

fi•c•li:ar las accion•• 9ubernal'M'nt•les y la economia y 

promuli;¡ó la• ley•• que exigen l• r••ponaabi lidad da los 

'funcionario• pübltcos y castigan la• infracciones de 

••to•. 

1121 iUllEllllfl C1dlll1, la1t.- Ml1l«il •• 11 ltlHll .. M•lca. "· cit ••• 54)), 

1411 illlltml C11ill11, lHt.- Mi1l«i• di 11 l1l11il 11 M1ico. 1111. cit. P. 5otl. 
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Las relaciones de la lglesia con el Estado en eata •poca 

fueron amistosas y de poca rel•vancia para la historia de 

México. 
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FACTORES DE LUCHA 

3.1, FACTORES ECONOM J: CO

REL J: G J: OSOS. 

En cuanto h•ce al origen de 111.s nuevas legi elaciones, que 

v•n a el•bor•rse posteriormente, puede afirmarse que en 

ntngunil de ellas se encontr•r" 1• consistencia •Uficiente 

par• lograr 1• fuerz• económica requerida por el Gobierno 

p•ra h•cer efectivom los nuevos proyectos políticos 

propuestos por l•• •dministr•ciones de ideología liberal. 

NI loH Constituciones de Apatzingán y de Chllpancingo, ni 

st qui era l• Constitución Federal de 1824, podrin alcanzar 

lo que muy posteriormente con lils Leyes de Reformt1 se 

logr•ria ill darse ya un definitivo enfrent•miento con el 

org•niemo clerical en la• •re•s políticas y económicas. El 

pod&ri a económico de la Igl esi • originaba cons·tantes, casi 

perm•nentea conflictos politices con el Estado. 

El bAJO clero es victima de las jerarquias superiores da 

e•t• cuerpo, •ngendrcindose con bA.ae en esta• friccionas, 

l•s primer•• y v•rda.deri1• fuentes de un lib•r•lismo qu• 

funcioniari• con mas efectividad al contribuir con ••ta 

id•ologfi1 •1 triunfo posterior del liberalismo mexicano. 

"Algunos Est•dos, co•o •l de lllxico, s• proponen pro9resar 

eft sus legisl•cion•s locale-s1 asl el articulo 9• d~ l• 

Constitución d•l Estado de H~xico, de 1827, prohibe •n 1• 

entidad l•s •dquisiciones de bienes ralees por ••nos 

•u•rt•s, coao un intento de eapezar las en,rgic•s 
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li•itaciones que s~ proponla la Ad•inistr;u:ión Públic•, 

aplicar a la corporación cleric•J". (1) 

T&l artículo 9• de dicha Constitución, ser& poaterlorment• 

decl•rado •nticonatituc:icnal, pero al principio d•be 

tomarse como •igno i ne qui vece del prcpó&i te qt.1e •lentaba. el 

Estado de limitar el factor económico que prcdig&b• fuarz& 

política a la Iglesia. 

3.t.l. NATURALEZA DE LOS BIENES ECLESIASTlCOS. 

La confusión habida en muchos cri terioa, incluso 

ilustrados, indujo al Congreso de Zacateca• a. emitir una 

c:onvocatori• invitando a lo1t ciudad111nos interesados, • 

partlc::ipar en la discut1ión sobre la niltur&l1tz• de loa 

bienes eclesiastices, en virtud del decr•to amitido al 20· 

da Julio d• 1831. Se trataba de acl¡orar si la o1utorido1d 

civil puede, •in tr.aspasar su• limites, eMp•dir l•Y•• 

sobr• l• iadqui sicién e inversión de rentas y bienes 

•cleal&stico•J si pLlede fijar loa 9o1stoa del culto y 

••lgn•r l•s i:ontribuciones que deben cubrirse, y si para 

ello han de tomar!ie en cuenta criterios aprobillltarioa de 

la autoridad eclesi aetica.. Era el aro al propóei to d• 

aatablecar si todo ésto podla nr una potesto1d civil o 

claricAl. <2> 

Atandiendo • tal convocatorie del Cuerpo Lagialatlvo 

z•catecano, el Dr. José Mari a. Lui e Mora, opin• que los 

llam•do• bienes eclesiásticas won civil•• y temporal••• 

pero l• Igl••i• ha intentado "espiritueliz•rlos" •n su 

bwneficio. Mara señala que l• I9lesi• es un cuerpo 

111 llEYH 111r110, l~a.- L• 1111111 r 11 fatuo. r.c.f., Mt1c1, l/f, '· l!l. 
121 Cfr. llMA, lou "'· lula,· U cltro, La t4•nddn y la toertad. fdit, E.,ru11 lfllwillo. 1,,1, 

llkltt. '· 715. 
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místico al tiempo que una asociación politica. En este 

aegundo orden, se le pueden abolir sus privilegios 

económicos y politices en bien de la sociedad. Seña.ló, 

igualmente, que los gobiernos no son súbditoB de la 

Iglesia, a la que le es ajeno el tipo de política 

gubernamental que adopten las naciones. De la misma 

forma, a la potestad civil le eB ajena la religión que 

tomen los ciud•dano5. Mora so•tiene con criterio certero 

que la carencia de bienes no afecta la perfección de la 

lgl e&i a, pero cuando entra en posesi On de las cosas 

materi•le!i, asume el carácter de asociación politica y 

potencia econ6mica, eludiendo su condición de corporación 

mistica. 

Este •acerdote liberal censura la concentración económica 

y la acumulación de bienee a favor de la Iglesia, muy 

principalmente porque lo• milrgina de la circulación. Es 

verdad que acepta lil propiedad individual como intocable, 

pero en la iglesia es diferente y Aduce que debe 

af ectiirsel e por ser conveniente a la sociedad. 

Puntualiza que los gastos originados por el culto deberán 

•er cubiertos por el Estado, para proteger igualmente a 

todas las confesiones. 

Con lo hastil aqui eKpuesto sobre el criterio del Dr. 

Mora, •• advierte el propósito da abrirle paso • la 

actividad práctica en el área de la economía politica. 

Con ••to se da el primer intento de unil •pl i cación firme 

de formar l•• relaciones de la Igle•ia con el Eata.do, 

proyecto que cobra;rilti cuerpo, aunque fuga~mente con la 

•dministraciDn del presidente Valentin Gómez Farias, 

quien orientia su politica en principio hacia l• 

terminación del monopolio •duc-.ti vo que se adjudi cabt1 el 

clero. En seguida eMpide l•yes eataibleciendo la 

prohibición de sepultar cadaveres en l•s Iglesi~s. Tales 

disposiciones encienden los ánimos del clero y de una 
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sociedad &ometida a sus intere•e• Afect•dos, haciendo 

estallar el 25 de mayo de 1833 la rebelión de religión y 

fueros. 

Medi•nte decreto• respectivos, el Estado logra sustrAer•e 

• la secular sujeci6n de la Iglesia, por lo que ésta 

ewige no sólo el cumplimiento de voto• monásticos sino de 

diezmos, y otros igualmente exagerados piara la 

empobrecida sociedad mexicana. 

3,1.2, ENAJENACIDN Y OCUPACION DE BIENES ECLESIASTJCOS. 

El 7 de noviembre de 1833 presenta Lorenzo de Zavala un 

proyecto para el arreglo de la deuda exterior• la 

ocupación de los bienes del clero y su venta en subasta 

püblica 1 pudiéndose llquld;ar la mit;ad en efectivo, y el 

resto en los plaZO!i que se eatipulacen. <3> 

En esta decisión se implica una verdader• ocupación de 

los bi•nes de la lgle~ia para amortizar la deuda pública, 

se trataba de secularizar !iU riqueza mediante lo• nuevos 

propietarios que se harían cargo de sus bienes, de paso 

se obtiene el producto necesario para cubrir el gasto 

pübl ice. 

Los co•to• originados por el culto tendrían que ser 

liquidados de ~cuerdo con el proyecto creado con 1 os 

mi smoa fondos. 

Lo• órganos defensores del orden colonial establecido, 

re•ccionaron con vigorosa energia 

señalamientos liberales, obligándosele 

131 Cfr. llEYES lltrol11, 111111. La l9l11i1 y ti E1tda. 1111, clt, P. 251. 

frente a 

al gobierno 

lo• 

de 
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Gómez Faria.s a revocar disposición y decretos, amén de 

la• oper•ciones económicas con lofi bienes de manos 

muertas. Por ley de 24 de diciembre de 1833 se 

nulificaron l•• medidas que fueron tomadas para efecto de 

la aepar•ción de la Iglesia y el Estado en el campo 

econ6mic:o, aun sabiendo que •ólo por este cause podri an 

hacer•e efectiV•& las formas &ec:ula.rizadoras de la 

soc:i edil.d, como era el proyecto original del programil 

expue•to par los liberales que gobernaron por corto 

tl•mpo la Nación. (41 

La certe:a de estas soluciones teóricas implicadas en lag 

prop6•itos de eeculariz•ci6n ya mencionados, no &erian 

alc•nzados por los liberales del 33, que solamente fueron 

útiles para. tomar conciencia. en la mentalidad popular 

••ñ•l•ndo los perjuicios derivados en l• ac1.1mulación de 

bienes por el clero. Como puede verse, tendrian que 

pa••r todaviia 14 años para que el liber•lismo dejara 

convertida su teoría politic• y económica en realidad con 

l•• Leyes de Reforma. 

Con•ecuentemente a estos 11ovi mi entes de poli ti ca 

nacional, entendidos coma a.uténti ces •nf rent•mi en tos 

entre un gobierno liberal y l• iglesia, •e desenca.denO 

una vigoro5a impugn•ción conservadora y clerical en 

contr• del grupo l ib•r•l oobernante, que habi a. ejecutado 

la• r•form•• Y• •1tñalad•• mediante el ejercicio del 

poder, pero que no pudieron re•i•tir los reformadores, • 

causa de, por una parte, encontrarse dividido&, y por la 

otra motiv•do por l• acción clericAl y de orupos 

re•ccionarios Atendido& en sus e><igencia• por Antonio 

López de Santann•, quien a Juicio de Mora se retrajo del 

111 Cfr. Llftl 11111 l'ffro,- LiHrltiH ljool6titl j1 lltlico. S/1, Ed. l. CD1ta-Alic Editor, ltilco, IVll. P. 
137. 

132 



LIH:llA D€ POOER ESTADIJ-161.EllA. M. iPE. VALIEI TOMH 

compromiso de sostener la lucha por el progreao n•cion•l 

en que se empeñaba G6mez Farías y sus coleborador••· <~> 

Don Valentin Gómez Farias vuelve a reali:ar otro int•nto 

de reforma en 184b, cundo nuevamente toma el poder. 

in•iata en toda• la• medidas que asumió su admini~trac:ión 

13 años antes. 

Con esto •e va logrando la vigenci• de nueva• idea• en l• 

conciencia popular de los meuicanos. La opoaición 

conservadora de 1833 a la expropi•ción de bienes del 

clero, fue mucho ma~ vigorosa y hasta violenta que en l• 

segunda ve: que lo intento Gómez Faria!5 1 en la que, si 

bien na pudieron aplicarse, se dio el caso de tenerse que 

recurrir a expropiaciones de bienes clericales b111jo el 

prete>eto de allega.rse r•cursos para hacerle frente A l• 

invasión norteamericana, podria verse claro el proc••o 

socio-politice y de forma económica que ••t•b• 

originándose en el enfrentami ente del Est•do con la. 

Iglesia. La opinión pública y la conciencia ciudad•n•, 

e•t•ban orientit.ndose a una solución pro-estata.l, por lo 

que podria predecirse que el fin de la causa liberal 

concluiria por afirma.rse. 

El Dr. Mor• fue el filósofo y cerebro de 111. reforma 

social, política y económica, reilliza.da por los lib•r•lee 

que se agrupaban an el llama.do Partido del Progreso. 

3.1.3. CREACION Y APLICACION DE LEYES. 

La influencia ideológica se proyectó hacia los postula.dos 

del pa.rtido liberal, que se plasmarian mis tarde en la 

151 Cfr. LDPt:I Dl11 1 Ptdro.- Ll~tmióo ldtollflu dt Maico, S/1. Ed. l. COlh .. ic Editar, Mllct. 1971. p, 
m. 
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Constitución de 1867 y en las Leyes de Reforma dictadas 

por el presidente Juiarez. Los liberales de la. époc• 

juari•ta •firmaron los preceptos constitucionales del 57 

• pe•a.r del débil y perseguido gobierno reformista de 

Ju&rez, il.lcanzándose el triunfo cabill de su ideario 

politice y económico. 

El presidente Ju~rez intentó reelegirse en 1871, pero al 

•iguiente año lo sorprendió la muerte, &ubstituyéndole en 

•l poder Seba.stiAn Lerdo de Tejada, quien por su intento 

de continu•r en el poder fue combatido por el general 

Porfirio Diaz, tomando éste el poder en 1876. Si bien el 

9obierno lerdi eta 

anticlerical, caus~ndo5e 

•firmado 

con esto 

una 

un 

poi i tic a 

severo 

enfrent•miento con la socieda.d me>ticana contemporinea, su 

derroc•miento fue aceptado por la opinión general con muy 

bueno• t•rminos. La tiranía religios• de don Sebastitin 

era finalmtrnte destruida por el advenimiento del nuevo 

régimen. Sin embargo, la Iglesi• como institución no se 

pronunció f•vorec•dora del porfirismo que llegaba, y 

aunque los cat6licos conservadores colaboraron con el 

movimi•nta tuKtep•cano, no podrian olvidar que el general 

Diaz era un militar republicano, amigo personal de 

Juiirez, defensor de la Constitución del 57 y de las Leyes 

de Reforma. Pero estaba •ni mado por un •f an 

••tabilizador, haciendo del problema politice origin.ado 

con ant•l•ci6n a la reforma, algo que era mejor no tomar 

tan en fir~• para su defensa y los miembros de l• Iglesia 

fueron rKuperando terrena en la propiedad de fincas 

rüstica• y urbanas, la 'fundación de nu•voa conventos, que 

s•ñ•l•b•n qua cada di a era máa evidente la violación de 

tas L•yea de Reforma hasta ca~i llegar a hacerlas 

neg.atori••· (ó) 

1•1 Cfr. AJME il4•orl, lor11.- El ,..1ul11to 'ollttco y socl&l H 1 .. utóllco1 ••l<1no1, IB~M914. IM. 
llhlco. lftl. r. 104. 
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3.1.4. LA RELIBION Y SU LEBISLACION ACTUAL. 

Al desencildenarse el movimiento revolucionario de México, 

en 1910, la situac:i6n cobro un sesgo de confusión ill 

cAerse en toda layA de Ilegalidades. LA Iolesl• •• 

retrliljo en sus pretensiones postuladil• par• recuperar su 

poder civil y económico, y el Gobierno mexicilno cayb en 

la total crisis política al originarse el derroci1;miento 

de Don Porf ir 1 o Di az, el adven i mi ente de Don Fr•nc i •co 

León de la Barra, Francisco l. M•dero y Victori•no 

Huerta. Por el interés de Don Venustiano Ctilrranza pilr& 

darle un nuevo sentido a lam leye• que debian gobernar al 

p•i s, convocó •1 Constituyente de Querétaro, 11ostrando 

crecido interéts con su insOlita asistencia a la ilSilmbl•• 

lo• di•• 13 y 16 de diciembre de 1916, par.a pre•encl•r la 

diacu•ión de su proyecto sobre el articulo 3•. El 

eHgobernador de Coahuila, a la sazón presidente del pais, 

se advertí A fundamentailmente interew•do en que fuera 

respetado el derecho a la libertad de enseñanz• y l•• 

firmes limitacicne• a las libertadea religio•••, que 

fueron • no dudarlo, las cue6tionas d& mayor importanci• 

pttra la Asamblea Con&tituyente de Querétiaro, de la qu• 

Francisco J. Mújica fue líder de la mayoria. 

Durante l• presidencia de Plutarco Ellas C•lles, •• 

expidan importantes ordenamientosa La Ley que reforma el 

Codigo Pen•l par.a el Distrito Fedenil sobre del! to• y 

f•ltas en materia de culto religioao y disciplina •Ktern• 

del 21 de Junio de 1926, y la Ley Regl .. menhriA del 

•rticulo 13(1 de lA Constituclon Federal, d• 12 de enero 

de 1927. Ambils l•yea oriQin•ron gran reson•nci• en •1 

p•i• durante ••o• años, pu•• en l• ref•rida L•v 

R•glamentaria d•l •rticulo 130 constitucional, se declara 

en el articulo 5• que ueJ Gobi•rno no reconoc• J•r•rqul•s 

d•ntro de l• l9l•si• y direct•••nte s• •nt•nder•, p•r• •l 

cu•pli•ittnto d• l•s leyes y d•••s exposiciontts sobrtt 
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culto y disciplina ext.:-rn• con ainistros o con persona5 

que sea neces•rio ••• # 

El 11 Jefe MáKimo 11 de la revolución, declaraba el 20 de 

Julio de 19341 "l• revolución ha terminado. Debeaos 

•poderarnos de las conciencias de la niñ11z y juventud 

porque •llos deb•n pertenecer a la revolución para for•ar 

una nueva nacional". Lills graves fricciones 

poi i ti c:as y que produjo esta •et i tud 

presidencial, provocó l• revuelta qua por el centro del 

pa(s fue llamada de los cristeros.-<7> 

Tuvo que darse el advenimiento del presidente Emilio 

Porte• Gi 1, que en acuerdo con el Papa Pío XI, entró en 

Arreglos con los prelados Ruiz y Flores y Pascual Diaz, 

el 21 de julio de 1929, par• lograr la pac:ific:ac:ión del 

p•í•. 

Con lil Administra.ción política del presidente Lázaro 

carden•• se en1•tizaron los cauces seguidos por la 

Constitución reformistil. en materia de nacionalización de 

bi•ne• del clero. PAra til.l efecto, decretó la Ley de 

N .. ciona,liz•ci6n de Bienes, el 31 de agosto de 193'5, para 

•t1egur111r al gobierno l • vigenci • de l • Constitución de 

Querétaro, y puesto que "el pod•r econb•ico de la Iglesia 

-•fir•• Clrdena.s- en el curso de nuestr• historia, ha 

sido aprovech•do repetidas vec•s para •lent•r y sostener 

1• frustración de 1• liberación econO•ica y espiritu•l de 

l<>s tr•b•i•dores", •• d•bia. conceder importancia Cilpital 

a l• n•cionalizaci6n de au• biene•. CB> 

Actu•lmente puede observarse que el clero no goza, 

te6ri e amente de pr i vil egi os ni prerrogat i v••, ni puede 

tener bi•nes, ni consider•r como suyas las construcciones 

171 Cfr. RE!Ei Morolo, J11ú1.- l1 1111111y11 E1lldo. Oi. cit. P. Jll, 
111 Cfr. LIPEI ll1z, Pltlro.- lillr1ci611 ldoolótl<1 d• llllico. Ofl. clt, P, m. 
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de las Iglesias. Todo ésto provocado por la gran 

influencia y poder que tenia la Iglesia en M9Kico. 

Fueron medidas dr~sticas que en ese 11omento •• 

consideraron las mas apropiildas para frenar a.l cl•ro •u 

acción política, 11ocial, ec:onOmica y cultural. Pero qua 

trajeron la tranquilid~d al país, ya que la Iglesia con 

su gran poder econOmico puede lograr introducir•e 

nuevamente en las cuestiones políticas y volver a 

manipular al pueblo, aunque de hec:ho lo hace, pero al 

menos existe una restricción teórica y legal que se puede 

hacer valer en un momento dado. 
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32.FACTORES POLZTZCD-SOCZALES-

El Dr. José Luis Mora señala que pese a todas las 

e>eperienci as con si derada.s en el ámbito de los conf 1 i etas 

politices, se ha llegado al error de imitar formas y 

recur•o• de gobierno&, de sistemas operantes en otras 

naciones, o haciendo ingeniosas combinaciones de sistemas, 

desentendiéndose de la preocupación fundamental del hombre, 

que e& la de alcanzar la felicidad de los pueblos. (9) 

El v•rdadero perfil histórico y cultural de un pueblo, debe 

•er el origen de su cauce en materia politica para no 

violentarlo abruptamente del camino que corre!ISponde a su 

auténtica condición social. El más palpable ejemplo de 

todos los hierros se halla en el cúmulo de constituciones 

que se h9ln formulado en breves periodos de la historia de 

cada una de las n•ciones. 

3.2.t. PRINCIPIOS POLITICOS EN EL CLERO. 

No podemos menos de aceptar que no se alcanzó ningtJn 

s•nsibl• progreso de la. Nación real y efectivamente con 

la Constitución federal de 1824, en la que se aancionaron 

tanto lo• principios de progreso, como los del retroce•o, 

r••ul tanda asi 1 por ésto contradictoria e in•uf iciente 

par11 cambiar la. eatructura d• la sociedad. Hay unt1. 

a.malgama inconveniente da laa do• grandes t•ndencia.~ 

ideolOgicas, conservadurismo y liberalismo, en eata Lay 

del 24J en ta.l cauce rt1.di ca la contención del progreso 

que e•perab•n lo• liber•le• de l• época. 

m Cfr. lllU, J1H Jli, L•i1.- El cloro, La NutKl6o y La IOtrtai. !MI. cit. P. 110. 
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Mora censuró con rigor la. Cart• de 1824, llamii.ndola1 

~injusta y ridlcul• porque sostiene l• intolerancia 

r•litJios• en favor de Ja creencia catblica" (10>, indica 

también 1 a necesidad de hac:er desaparecer de la 

Constitución los fueros del ejército y de la Iglesia, 

"pero basta -dice tfora- que dentro de esa ley se 

prescriba un 9<Jbierno en cierta fornta neutral, para que 

el progreso se de progresiva•ente". Pero el Dr. Mora 

tenia como virtud fundamental 1 a repartición del poder 

pllbl ic:o. El si Eterna federal vuelve •sequibl• la 

eKpanaión democrática y liberal del poder público. 

Sobre el surgimiento de la idea del federalismo en Méwico 

pueden aludirse dos aspectos que lo ewplica.n. Uno se 

refiere a la realidad vi vi da por el pai s que •e encau:=ó 

hacia la formulación de este sistema politice, el otro se 

enmarca dentro del proceso intelectual aparecido en el 

juego de las doctrinas politicas y que condujo a los 

partidarios de esta corriente a establecer la analogi • 

entre lib•ralismo y federalismo. Algunos investigadora• 

del problema fieñalan un tercer aspecto para explicar el 

origen del 

t!>ctralógica. 

1ederali•mo como un acto de iinitación 

Por mi parte, puedo decir 

las 

que, 

tres 

con mae o menos 

importancia, 

determinantes 

fueron 

en el pronunci ami en to 

razones deciaivas, 

federalista operado 

en la conciencia de quienes participaran elaborando el 

proyecto pal ftico para el paia. Era verdad, que desde 

1820 se expresaron e><igencias más o menos gener•lizadas 

de que la Repúblici\ fueae liberal. Señ.alaban lo• 

opinantea que "no se trat.ab• de desunir lo unjdo $ino d• 

••ntener li9ado lo que ~staba d•sunidon. 

1101 Cfr, lllRA1 l1ú ft¡, l•h.- El cllfo1 l1 MllCICIÍll y lo mlftd, 1111, cit. P, 110. 
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Fray Servando Teresa de Mier impugna el articulo 5• del 

Act• Constitutiva, referente a la adopc:iOn de la 

Repübl ica, del Federiitil i smo. Comba.te el proyecto, lo 

rechaza con crecida energia "a p&sar de Ja ~10Juntad 

gener•l -dice- pues los •;;andatarios no deben obedecer a 

los •andantes, porque al pueblo se le ha de conducir, no 

obedecer". Ineistió en que el Federalismo podia 

equipara.rse a.l desunir lo unido, por ésto no debi an 

tom•r•e en cuenta la• exigencias populares. La extrema 

centralización del poder durante liiti Colonia era una buena 

razón para anhelar proyectos contrarios. Habian sido 300 

año• de dominio centralista, considerados a la sazón, 

insoportable• ya para el pueblo. Por ésto fue que el 12 

de junio de 1823 se hizo el anuncio de que "El Soberano 

Con9r•so Constituy•nte, en sesión extraordinaria de esta 

nochl', ha tenido a bien acordar, que el gobierno puede 

proceder a decir a las provincias estar el voto de su 

sober•nla por el sisteaa d• Repüblica Federal ••• " <11> 

Ante un hecho •si consumado, Fray Serv•ndo, opina que la 

Feder•ción deber& hacerse muy compacta y no desajustar l~ 

m•rcha del pais por costumbres incompatibles con el nuevo 

si stemat 1 o di jo fundamenti\ndose en que éBte resul tabA 

m•s vulnerable para las ilgresi enes externa• que 

amenazaban. 

Seguramente, el Espíritu de lils Leyes, de Montesquiu, 

inspir6 il loa reapons•bles de la construcción en M•xico 

del Feder•l tsmo. El autor francés señill a en sus obr•• 

que las naciones grandes o p•queñas vi ven con•tantemente 

la •menaza de su destrucción, pero que el sistema federal 

las pre•erva y resisten por la unidad estrecha de los 

componente• nacionale•. 

1111 Cfr. Ctlml6n dr irflftll y jml!DI. !DIO 11. 5t9unj1 Edición, S/1, llhico. (129, P. 25. 
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Por esta ra.zén no puede dudarse liti influenciil del 

pensamiento europeo y del modelo norteamericano, que no 

ocultan nuestro• feder•liatas, y que Justifican 

señalándole perfección de la Administració.n Pllblica y la 

divi•ión de poderes entre la Unión y loa E•tado• 

particulares. Esta influencia. explica las constantes 

r•ferencias que hacen los nuestros de las doctrina• de 

Benitham, Montesquiu, Constant, y no pocas veceli de Juan 

Ja.cebo Rousseau, para apoyar con las ida•• de el lo• al 

incipiente Federilll i smo. Nunca dejó de opinar•• qua •l 

Federalismo, había establecido un fraccionami•nto del 

pai • para hacer real el 

Estados Unidos de Norte 

proyecto, en tanto que 1 os 

América, habían logrado lo 

contrario, a saber, unir lo disperso. 

3.2.2. ELE"ENTOS SOCIALES. 

En lo que se refiere al aspecto social, los católicos 

conservadores se a.l ej aron de 1 o!D i1•untos pübl i ca• 

•plazando el interés que en ellos tenian, para concentrar 

por entero su atención en las cuestiones sociale• que, al 

parecer de ellos, est~ban procurándole problemas al país. 

Dos grande• males, a Juicio de los conservadoreB, fueron 

la de•mor•l i :.:ación y el empobrecimiento, provocado• por 

la "Revolución" que secularizaba al Estado, lu 

costufnbre•, la educación y la moral. Asimismo, teni•n la 

impresión y de ello estaban convencidos, que la socied•d 

mexicana vívia los grilves tiempo• de crieis moral. 

Loa Rditori•les del periódico La Voz de M1h<ico hacian 

constantes denuncia.• sobre lo• incre«ientos de la 

efltbriilguez, la prostitución y otros •apecticuloli que 

11 amab•n deshonestos, entre el pueblo mexicano. Algunos 
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liberales coincidf•n en tales juicio$ a ca;usa de la 

1recuenci• con que se mostraban en el seno de la 

sociedad. El problema soc:i al más gravemente registrado 

durante esos años y que hace pübl i co el mismo peri Odi co, 

•• l• cri mi n•l id ad cuyos i ndíces aumentan rápidamente 

ha.•ta provocar la consiguiente alarma social. 

3.2.2.1. JNl10RALIDAD. 

Ciertamente, se advier-te una marcha liberal i %adora de 

Las costumbres. de la aoc:iedad porfirian•• ésto se 

tnilnifiest11 principalmente en la. progre•iva abundancia 

de c•ntros de espa.rcicniento, en los argumentos de l•s 

obras te•tr•lea y en el tipo de publicaciones e•crit.is 

y gr•ftc&s que •e hicieron circular. El cambio pues de 

la •ociedad era sensible, aunque la desmoralización 

•Ktrema que denunciabAn los articules de La Vo;, 

ex •ger ab•n. 

En un estudio reali:ado por Moisés Gonziles Nav•rro, se 

puso en evidenci• que el número de sentenciados en 

1677, representaba el 0.5:r.. de la pobl..c:i6n del piAf s, 

cifra que Aumentó • 0.16/. ocho años después. Sin 

•mbargo 1 l•• opi ni enea sobre •sta decadencia moral, 

fueron pue•t•• en la prensa. me>< i c¡ma por tod•• 1 •• 

i deol agC •s previa! entes, qLte se ma.ni fea.taren 

per•i •tant•• y agud.os en 1 os ul timos a~os del 

parfiriatof no debe~os •o•l•v•r que entre lo• reclamo• 

del movimi•nto ••d•rist• se e>eigia y proclamaba la 

"r&f)•D•r•ción a<>r•l" del pu•blo. 

La consolidaci6n da! gobi•rno y la pro•peridad 

econ6mic• n•cional, produjo l&s const~ntes advertencia& 

públicas de les católicos conaervadores sabre los 

riesgo• que pudieran signi'ficarse en la adopción del 
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materialismo. Entre la• criticas que se hacia •l 

mexicano del uiglo XIX, estaba. la. de qua "un d•stino 

religioso del que no pued• hacerse signo •spir•ndo 

sie•pr• al pro9r•so •oraln. 

3.2.2.2. PAUPERISltO. 

Habia un evidente problema social en lo• bajes 

estamentos de la población, ese era el paup•riamo 

•><tremo, la aguda miseria que, a juicio de lo• 

católicos se originaba en la Reforma, como principio de 

un proceso deca.dente de 1 as fortuna• y del 

empobrecimiento agudo del pueblo de Mé>:ico. 

El di arlo El Combate, hizo público en junio de 1879 el 

"Plan Socialista" que defendian grupos de Querétaro y 

Guana.Juato jefaturados por el general Miguel Negrete. 

En el te><to aseveraban la esclavitud de Jorna.leros por 

cuenti1i de los hacendados, la e>C pl otaci ón de lo& 

indígena• a quienes i1iplicab•n también el siatem• d• 

deudas hereditarias, bajos salarios y despojos de 

tierras, en tanto que los hacendados se apodera.ban cada 

vez m~• de mayores eMtensiones de tierras que 

perma.neci an inc:ul ti vada•. En el mencionado pl •n se 

concitaba la formación de un ejercito r•volucionario 

llamado 11fal;¡n9es popuJar•s", el que se instal•ri'a en 

un Congreso Agrario encargado de reint•grarl•• l•• 

tiarra• a lo• indígenas despojados. 

El periódico La Voz opinó que el plan y la revuelta que 

proponía eran indicadores de que se inic:i•b• Y• lo 

previsto por el diario que era l• "guerra social". Los 

redactare• de e&te di•rio católico, opinaron que •unque 

el socialismo er• i\berr•nte e imposibl•, podi• en 

cambio, sol i vi t1nt•r a 1 •• ma•i1i• tornAndo•e por Ita to en 
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peligrosa, por lo que la sociedad debi-. mantenerse 

vigilante y contraria • la preparación de tal doctrina. 

En tanto que el "pauper i s•o" aludido por Lit. Vo;: del 30 

de diciembre de 1881, no podia resolver•e t•n 

fácilmente, a juicio de lit. publicación. 

El capitalismo se converti • en el sumo favorito del 

Eatado moderno, frente al cual, el gobierno poco podia 

hacer para limitar los abusos de esta clase. En 

octubre de 1883 el mismo diario publicó articules 

editoriales en que se e>e aminaban las di versa._ 

propuestas de solución al problema del "pauperis•o". 

El sólo incremento de producción de bienes no era una 

solución suficiente, y la multiplicación de los bienes 

de riqueza &in ser repartidos proporcional menta 

provocaría la lucha entre ricos y pobres. 

Era clero que la prodLtcción debia ajustarse a las 

necesidades del consumo1 cierto que la producción era 

un bien, pero insuficiente por si misma para remedi•r 

lai miseria, advertidos de que un• producción süper 

abundante sirve de apoyo al movimiento económico. 

Igualmente se afirmó que ni el consumo de bienes de 

lujo podrían resolver la pobreza padPcida, gast•r en lo 

auperf l uo sólo conduci ria a si tuaci enes de sumo graves. 

Seglln opiniones editoriales de La Voz, el problema 

podi• resolverse mediante la aplicación de dos 

principios1 trabajo y caridad. El tr•bajo inducido 

hacia el incremento de la prodL1cción •scendente y (1til 

•l mayor número de hombres y fami 1 i.aa en la •ociedad. 

Y la caridad encauzada haci• la voluntaria r•p•rtición 

de los bienes, com1iderando que la miseria posee 

perspectivas de carácter morill y puntos de vista 

religiosos. Frente • las soluciones a.puntiada& estaban 

desarrol l.indose do¡¡ 11cti tudes que aport•b•n •lamentos 
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contribuyentes al fomento de la miseria1 uno era la 

pasión de consumir y el gusto por el go:o y disfrute de 

los bienes materiales; el otro, la impotencia de 

proveer parill lo porvenir y de contenerse en estos 

ímpetus i n•ol ventes. 

La educación religiosa y moral de los mexicanos de la 

époc•, i ntegr abe.n el complemento necesario pii.ra 

incrementar la producción y la distribución equitativa 

de biene• de riqueza. El problema social que 

vislumbraban católicos con&erv.adore•, desde 1876, fue 

el punto mis importante manejado por la prensa católica 

y llegó a convertirse, al iniciarse el siglo XX, en el 

1nis trascendente de las cue1Stiones sobre el que debían 

reflexionar los católicos. 

3.2.2.3. CONFLICTO LABORAL. 

La juventud cat61 i ca no impugnó el pensami ente de 1 a 

tradición política, sin embargo, no se limitaron a lo 

que postulab•. 

Por todo el mundo h•bí an surgido problemillli de 

naturalez• social, a causa de la aplicación de las 

form•s poli ticas y económicas propuesta& por el 

liberaliamo que se manifestaban en miseria moral y 

fisica de los trabitijadores frente a l• aensible 

acumulación de cilpitales en pocas m•nos. Cuando los 

pens•dor•• cató 1 ices ref l e>t i onaron sobre este escollo, 

apareció un• doctrina. soci ill nueva encauzada por 

fundamentos escolásticos de liti filosofia politica y 

social, en esta forma de pensamiento se proponf an 

reformas sociales •cardes con la situación 

problemitic•, vivida por la gran comunidad. 
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Tales reformas originaron la principAl preocupa.ción de 

los intelectua.les c11.tólicos. De aquí partió la 

realización de una serie de proyectos que culminaron 

con la publicación de artículos, libros y folletos, que 

trataban la cuestión social y en donde los catól ices 

conservadores fueron suplantado9 por los católicos 

sociales que los escribían. 

La encíclica Reru• Horaru•, conocida en México en mayo 

de 1891, definió los principales pa.peles que debian 

aplicarse en Hé><ico, como solución del conflicto entre 

propietarios y obreros, la concentración de riqueza en 

poc•• manos y la organi::ación de los obreros, par• 

hacerle frente a ciertas injusticias de propietarios. 

León XIII ju::gó la propiedad colectiva, perjudici•l e 

injusta. La propiedild pilrticular de los m•dioa de 

producción, era se~alada por el pontifice como un 

derecho natural. Proponi a ademas una solución fundildi11, 

a su p•recer, en la condición humana, afirmi11ndo que "en 

la sociedad civil no pueden ser todos iguales porque l• 

ni11turaleza i•pri•e en tfldos los ho11bres desiguald•des 

en t•lento, salud y fuen:•s. º" tales desigu•ldade~ 

natural es se desprend• la desigualdad de l• 'for tun11 11 

( 12). 

L• solución pues, se miraba en equilibrar con justicia 

l•• rel.aciones entre el trilbajador y el patrón, 

respetando la dignid•d de la persona y mirando por •l 

bien d• sus Al mas. León XIII recuerd• a los rica• qu• 

loa bien•s t••Porales tienen poc11 import•nci• par• la 

aal vaci ón. A 1 os pobres les recuerda que no tengan • 

deshonra lil pobre:za, "pues l• excelencia d•l ho•br• 

consiste •n la virtud". 

1121 Cfr. - liHhrj, lortt. El 1rm1i1nto 1ollllco 1oclll M IOI cil6llm •1icon01 lllt7-ltl4, 111. cit. 
P, 116. 
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El equilibrio entre propietllilrios y trabajadores, según 

el P•pa, !le •lc•nza mediante una legislilción laboral 

adecueda, respetando la propiedad privada y promoviendo 

el bienestar espiritual y corporal de los trabajadores. 

Señalaba que la Jornad• de trabado debia limitarse al 

numero de horas que permitieran l•s fuerzas del 

tr•baJ •dor, debiéndose e•t•blecer Jornadas especial es 

par• niños y mujeres, y dar al obrero e1 descanso 

necesArio para reh•cerse del desgaste laboral. Punto 

fund•ment•l es el preg6n papal de establecer medios 

par• socorrer a los necesitados, como asoci •ci ont!l's que 

•tienden l•• necesidades de viudez, huérfanos y 

enfermedades. 

E•t•s ideas se difundieron en México con publicilciones 

de la enciclicil, in•ugurAndose en consecuenci• una Liga 

C•tól i ca Mexicana, cuyo prop6Bi to era darl ea vigencia 

pr&ctic• al•• recomendaciones del documento papal. 
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3~.FACTORES CULTURALES. 

No hay duda de que el progreso de los pueblos, se alcanza 

sólo media.nte el adecuado uso de la ra::6n. La prosperidad 

de laa masas resulta asequible, únicamente cuando l~• luces 

de la inteligencia iluminan cauces que han de seguirse en 

la bU6queda del éxito colectivo. 

El Dr. Jos• Ha. Luis Mora 6eñal6, en el añ'o de 1833, l• 

neceaida.d de acabar con la al igarqui a nacional, precursora 

de una ignorancia generalizada en el pueblo para mantenerlo 

postergado. 

:s.:s.1. E D u e A e I o N. 

De•de 1 os tiempos de la revol uci. ón de independencia se 

advirtieron en México ciertas tendencia& reformadoras de 

la educaciOn. Durante el gobierno iturbidista, Mora 

impartió un curso de economia polltica en el Colegio de 

San Ildefonso. El clero mostró de inmediato una reacción 

opositora a los cambios. e><presando prote!lta• en9rgicaa 1 

pese a ello, el ministro José Ignacio Barcia 't'lluec• 

encargó •l Dr-. Mora que propusiera un nuevo plan de 

estudio• p•ra reformar planee del Colegio de San 

Idelfonso 1 al tiempo que pudiera servir de modelo a otro• 

e9tablecimientos educativos en la RepUbl1ca. 

En el documento ofrecido por el sacerdote liberal se 

contenian importantísimas ideas al re5pecto , como1 

- Supresión de loa abundantes curso• de teologi a por 

inUtiles 
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Dedicación e>1cl1..tsiva de cada colegio a un área de 

estudio• e•pecífic:os. 

El proyecto que no fue aplicado por la muerte del 

ministro Garciiil Vllueca, vino a realiza.rse en la 

administración del presidente interino Gómez Farias en 

1833, tilmbién real izaron la• importantes ref armas 

incluidas en el proyecto aludido con visos de cobrar 

vigenciii ia tra.vés de la Direc:c:i6n General de Educación 

Püblica.. Pilra. el efecto, el 13 de octubre de ese mismo 

eño se cla.usuró el Colegio de Sta. Ma. de Todo• Santo5, 

en la ciudad de Mé>:ico. 

El 19 de octubre, el Congre~o aprobó otra ley disponiendo 

la supresión de la Pontificia Universidad de Mé>tico, que 

estabil en manos de los más acendrados ccnserv•dores y 

f aniti ces, causa de 1 il dependencia. del desarrollo 

educa.ti vo y cultural del país, y orientadores de una 

juventud preparada para i mpugn•r pri nci pi os 1 i berales y 

progre•i•ta. Era pues, un centro cultural aristoc:rático 

al que no podi•n concurrir Jóvenes de la clase popular. 

( 13> 

La administración del presidente G6mez Fartas, "declaró a 

la Unú1 ersidad inútil, irrefor•able y perniciosa: inútil, 

porque en ella nada se enseñaba~ nada se •PrendJa1 

irrefor•a.ble, porque tod• reforaa supone l•s bases del 

antiguo estableciaiento, por lo que era indispensable 

hacerlas sustituyéndolas por lltras, 

p•rnici()sa. porque solo daba Jugar a p•rdid• de tie•po; 

por todo ello se con el uyó en que era r1eces ario supr i•ir 

l• Universidiid" .. <14> 

llll Cfr. LllPEI 1111, Ptiro.- lilmliuo iitold9ico dt "'tico. 1111. cit. P. 76. 
Ull 111111, lut "'· l1i1.- El cloro, l1 tdumido y l1 liltrhd. 1111. cit. p, 79. 
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Se promulgó dos dias despL1és la ley del 23 de octubre de 

1833, pronunciAndo9e por la. liberta,d de en5eñan:a y 

dieponiendo la creación de b establecimiento•• 1• 

estudios preparatorio9J 2• estudios ideológicos y 

humanidades1 3• ciencias físicas y matemáticaGJ 4• 

ciencia• médicas, s· jurisprudenciil y b. 

eclesiásticas. 

cianci as 

No hay duda de que tal es ref armas educa ti vas eran 1 a 

culminación del obstinado empeño realizado en el campo 

educativo por el Dr. Mora, Valentin Gómez Farias y otros 

liberales que aunque brevemente, se mostraban triunfantes 

-hora en la vida pública del pai s. Mora pronunció un 

discurso ante el Congreso del Est-.do de MéHico, en su 

condición de diputado, el 17 de noviembre de 1824. Va 

desde entonces po•tul aba importantes reformas al si •tema 

educativo, después de lan;::arle acerba• criticas a las 

formas operantes de la educación implantada. Señalaba que 

los establecimientos literarios se fLtndamentaban en 

principio• despóticos y 6Uperficiales, amen de una 

invencible repugnancia a todo cambio y reforma. 

Los liberales en el poder estaban firmemente convencido• 

de la necesidad de cambiar las formas bajo las que 

operaba la educación me»icana en sus distintca nivele•. 

Precisaba con urgenc:i a la apertura de la 1i bertad al 

estudio de la~ ciencia, al margen de toda clase de 

perjuicios. Fueron ellos quienes suscribieron la 

proposición al Congreso del Estado de México, en 

noviembre de 1824, para fundar establecimientos que 

enseñaran lógica, filosofía general, economia politic.a, 

derecho público constitucional, derecho patrio, francé• e 

inglés, entre otras materias. 

El problema de los e~tudio& superiores, consistí a muy 

principalmente en eludir la forma.ci6n de teólogos y 
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canónigos en lugar de técnicos y cientificos; de evitar 

l• educ•ción dogmi\tica para mejorar la educación 

mexicana. Desde entonces se advirtió como inevitable 

quitarle al clero el monopolio de la educación, para 

se~alar que "Ja ense~anza y Ja educación eran una 

profesión libre coao todas las de1tas.. y que los 

particulares podlan ejercerla sin necesidad de perrtiso 

pre~1 io .• ba.io Ja condición de dar aviso a Ja autoridad 

local y de so•eter sus escuelas 

generales de •oralidad y politica",. (15) 

los regla111er1tos 

Bajo eeta.s ideas se dio pie a la posibilidad de fundarse 

numeroga• escuelas particulares que, aunque mal enseñaban 

a leer y e&cribir, las autoridades püblicas auxiliaban, 

en la. medida de ~us reducida.$ posibilidades, con 

aportaciones de lo• 'fondos pübl ices. Lo importante era 

que estaba. poniéndose en práctica la marginación del 

clero en el monopolio de la educación, bajo el imperativo 

de que cualquier exclusivismo conduce al desinterés por 

el progreso, ademas de que se pensó que el clero era 

quien meno• podia ejercer tal monopolio &i las metas eran 

de evolución social y progreso del pai s, pensando que 1 a 

actitud dogmatica y religiosa de esta enseñanza, conlleva 

la 'formación de h-1bitos de subordinarlo todo a criterio• 

religiot1oa. 

Para 1 as autoridades educa ti vas era por sobretodo 

importante inducir a la juventud estudiante hacia cauces 

•ducativos di•tinto• de la religión. Por ésto 'fue que el 

primer paso para lograrlo estuvo en suprimir 1'I 

Uni ver•! d•d que funcionaba con arquetipo medieval, y 

reamplaiándol• con la fundación de los 7 

ast•blecimientoa, en donde •e pretendía en11eílar las 

ciencias de modo abierto y libremente. 

lt5l Cfr. llO!IA1 IDll lll, Luh.- El cloro, L11dumidn y L1 mrrhd. 1111. cit. P, 
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3.3.1.1. PLANTEAl11ENTO DEL PROllLE11A 

En los medios católicos cristianos ha sido de interés 

invariable y sostenido, el criterio que esgrimen los 

diversos pontífices en sus encíclicas. En l•s ~reas de 

lil cultura y la educación, la Divini Illuis Hagistri, 

h• sido sancionada como la Cart• Magn• de l• educmción 

cristi•na. Es casi seguro que esta encíclica haya sido 

la respuesta al intento de absolutismo qu• sobre la 

educación qui si eren real izar algunos E•tildoa1 fue t•l 

vez Ja enérgica respuest• al intento de apodera.rae de 

l•a conciencias inf•ntiles de ciertos gobierno• para 

los fines del Estado, no se tomaba.n en cuent• l •• 

voluntade• paternas, y p•ra tal apoderi11miento, 51e dii.b• 

el primer paso en los e•tudios elementales. 

De esta modo la encíclica se mani testó como la firme 

oposición • 1 a tesis de 1 a educación tt•t•ti\l, 

apareciendo la rigurosa antinomia entre lo• do• 

criterios. La Iglesia postulab.i, por su pillrta, que el 

proceso educAtivo era una. acción esenc:i•lmente soci•l 

de formar al hombre emocional y moralmente, par• vivir 

l• existencia; conforme a principios cristi•no• y 

conseguir el mas al to propósito para el que 1ue cre•do, 

por 1 o que no hay educ:•ci ón integra si é•til no e• 

cristiana. <16) 

Acorde con esta doctrina pedagógica, son tre• l•• 

sociedades con derecho • interv•nir en 1• educación• 

l• f•mili•, la Iglesi• y el Est•do. En el caso 

form•ti va, ni 1 os; padres tienen derecho• •b•ol uta• o 

despóticos en la educación de la famili•. L• míaión 

educ:ati va d• la lgl esi • seña11l • que debe pertenecerse • 

IUI Cfr. 1(111(!(, ft1rth• [11111.· Rol«IDHI lftlro " lglnl• y 11 E1tllo .. llflico. "30·1940. [j)!, El 
C.11110 H llhico y h \MM, Nlico. 1911. P. m. 
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lill& órdenes sobren•turales dildas por Dios en la 

formación de criterios. 

LA Iglesia posee la tarea docente que le dio su 

fundador, dotándola de inf .ali bi 1 i dad, inmune por 

consiguiente a todo error, por lo que es maestra 

supremill y segurisima de todos los hombres. Por lo 

tanto deber~ considera.rse injusto negarle o impedirle 

t1u labor educativa, quitándole su razón de ser, 

restAndol e el predominio y en consecuencia la 

disminuci6n de su poder. 

Los derecho• iltribuidos al Estado le fueron dados por 

Dios, pero no a. titulo de paternidad, sino por la 

autorid•d que tiene par• mover el bien común temporal. 

nFunción priaordial del Estado es la educación •oral y 

reli9iosa de la juv~ntud favoreciendo las iniciativas y 

1• accibn d1 l• I9lesi;J y de la fa•ilia y co•pletando 

est• labor donde se• insu'ficiente, y• que es el Estado 

el que pose1 aayores •edios, • su disposición para las 

nectuidad1s co•unes de todos y es justo y conveniente 

qui los e•plee en provecho de aquellos •is•os de 

quien•s proceden. La educación ciudadana coapete-

t••bi4n al Estado, pero ~sta debe ajustarse a las 

nor•as de l• justicia y no debe ser contrari• a la 

doctrina de l• Iglesia. la educación es una de las 

••teri•s en que es necesaria l• regulación Jurldica y 

ar•Onic• de las activid•des docentes de la Ir;lesia, la 

'f••ili• y el Estado, para Ja recta 'for••ci<>n d•l 

ciudad•no, para la seguridad del Estado, para el 

v1rdadero progreso de la ciencia y pariJ la justa 

l iber t•d d• todos". < 17l 

1171 Cfr. llESllEIE, lllrtha Eltn1.- ilhciom tnlrt 11 l¡lnl1 y ol Estado on llblco. 1930-1940. llb. cit. P. 
m. 
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Esta fue la po,.tura de la Iglesia en 1929. En la 

encíclica ae resume completilmente la teoria catblica 

sobre la educ:aciónJ no habiil propia.mente nuevo• 

postulados, sino el reconocimiento total de la• 

atribuciones que la Iglesia siempre se adjudicó en la 

enseñanzaJ bajo este imperativo -señalaba- que se 

respetara el mundo que entonces se vi vi a. 

Despué• de que el documento papal emitido en Roma, en 

1929, se habla difundido ampliamente por la prensa, s• 

emitieron acerbas criticas oficia.les, aunque apoyados 

t•mbién por la facción derechista del paíli. L• prensa 

oficial señalaba que las disposiciones del texto no &e 

compaginaban con la realidad vivida por el México de la 

época; enfati::aba que la actuación del clero meKic:ano 

tenia limitaciones en leyes estrictas inclL\idas en 1• 

Carta Magna. Pese a ello a corto plazo, se veia que la 

enciclica se invocaba por los catblicos para defender 

lo que consideraban sus derechos en materia edUCilltivA, 

ésto ocurrió durante toda la década de los 3(1, frente a 

la obstinación asumida por el Estado. 

J,3.2. LAIC15110. 

El concepto de la escuela l--.1ca, aplicado como un 

proyecto vigente y practico, parecía cobrar trascendencia 

en la sociedad mexicana a principios del decenio. 

Lt1 facción derechist~ pretendí• el abandono y la 

supre~ión de la escuela laica, llamándola i1.tea y 

pret•ndiendo alejar a loa niños de •U9 aulas. La voz del 

gobierno insistia. en ql.te l• enseñanza oficial era 

aceptable por tri1.nsmitirse a lo• educando• •l concepto 

cientif ice, arti•tico, nacional y universal, con 

154 



LUCHA K PODER ESIADO-l&lESIA, ftA. &PE. YALDtS TORRES 

criterios iiibsolutamente imparciales, además de una 

actitud neutral frente a las creencias religiosas. 

uLa ense~anza debe ser laica porque el Estado mexicano es 

laico", •ostenian los defensores de esta posición 

politica. Agregaban que la educación no podi a ser 

realmente obligatoria ni univeraal, sin ser laiCilJ no se 

negabil l• religión pero tampoco se le incluia, 6Dlamente 

señill abi1.n que tal sistema era concebido para desarrollar 

la inteligencia y el corazón, la capacidad de raciocinio 

y las potencias de la voluntad al margen de todo 

dogmilt i smo. Al alumno '!De le preparaba en la tolerancia 

h•cia los demAs criterios. <1Bl 

En •l criterio oficial, el concepto de laicismo, 

significaba, adem•• de la abolición dogmática y teológica 

en la• escuelit.s, la idea de una organización y de las 

tendencia• especificas que •e debian inculcar en el 

educando, por ésto, en la educación podian incluirse lo 

mismo pensamientos ri guro&amente cientificos, que 

cuestiones morales, pero nunca ideas peligrosas. 

L• lgle•ia se oponía insi•tente y fuertemente al laicismo 

que cobraba vigencia constitucional en la educación 

mexica.na. 

n•utral. 

Se le •cusaba de irreligiosa, sectaria y no 

L• encic:lica de Pie XI sobre la educación, condenaba 

e>epre•amente la escuela laica, cone.i deriándol a opuemta a 

los altos fundamentos de la educación y prohibía a. lo!i 

niños católicos asistir a las escuela• que no respetar•n 

los preceptos religiosos, porque consideraba que la 

rel igi6n debi a &•r el basamento de 1 a in•trucción en 

llll ttr, E6tll:TE1 lllrlh1 E11n1,- R1lacloo11 1t1ln h l¡l11i1 y ti C.lldo ,. ftlxica. l!l0-1!40. llb, cit. P. 
m. 

155 



lUClll\ llE PllDER ESIAOll-161.ESIA. IM. 81'[, VII.DES IOllflCS 

todos sus nivel e&. Tal era el concepto tot•l mente 

Antinómico al concepto católico de educación. (19> 

Estas razones fueron las que determinaron a una sociedad, 

preocupada por sus hijos, a exigir del gobierno lili 

libertad de enseñanza y la reforma del articulo 3• 

constitucional que se pronunciaba radical y completamente 

en pro de la educación laica. La Liga Nacional de 

Ha.estros elevó, ante el presidente Pascual Orti z Rubí o, 

1• eHigencia de reformar el concepto leg•l sobre la 

educación, b•sándoae en el derecho que dec:i an tener para 

la libert•d de pensamiento y de creencia. 

La Cámara 9aja del Congreso de la UniOn, denegó Ja 

propuesta en su sesión del 26 de septiembre de 1930. 

Ademti.s l•nz6 la acusación al clero de pretender 

incorporarse nuevamente a la vida politica n•cional. 

Algunos organismos aparecieron bajo la dispo•ición de 

luchar por la libertad de enseñanza, como el Comité 

N•cional Pro Libertad de Enseñanz•, el que de•de luego 

dirigió sendos oficios al presidente y a las camaras; en 

ellos se reclamaba en términos severos la libertad 

religiosa y la derogación del articulo 3• una vez más, 

tal prcpuest• fue denegada por el gobierno. 

En toda• estas actividades de inconformidad y protesta de 

grupos c•t6lico& se advertia, con clarid•d, la toleranci• 

en política asumida por el gobierno. La camara de 

Sen•dor•• solicitó il la Secretari.a de Educ:ación Püblic• 

que aclarar• explícitamente los lineamientoa que en 

materi• educ:ativ• seguiria el régimen. NArc:iso B•••ols, 

A l• sa:.On ti tul ar de esta dependenci •, respondí• qu\! su 

actitud eataba firmemente determinada por el articulo 3•, 

qui en además e><pres6 1 a advertencia de que cualquier 

1191 Cfr. MM!: &ofjord, lor¡o.- El , ..... 1 .. 10 ,.1111co ' IDCill " loo CIHllCDI MIÍCllM. 111. cit. '· 111. 
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establecimiento educ:ativo que se estableciera seria 

clausurado de inmediato. 

La política educativa aplicada. a lil instrucción 

elemental, secundaria y normal, no alcan:6 a influir la 

educación en escuelas preparatoria6J ewi•tia en éstos una 

situación clara y en la que •eguramente empezabi\ a 

perfilarse lo que en un futuro prbximo llegaria a 

convertí rse, dentro del é.mbi to uni ver si tari o, como el 

ele~ento que le d•ria autonomia en la enseñanza. 

La lucha politíca por la educación c:cbrO fuerza durante 

loa 1lltimos años de la tercera década del siglo actual, 

protestaban lo& padres de familia. católicos¡ se 

inconformaba el clero il través del arzobispo Pascual 

Diaz, proponi6ndose no aceptar los ordenamientos 

constitucionales que dictaban las Cámaras. 

El concepto •cle&ial maneja.ba lil idea de Ql.\e con es.a 

politice educativa aumentaria la desmewicanización de las 

generaciones. Frente a estos vigorosos •rgumentos el 

secretario de Educación respondi a rechazando lo'li puntos 

eKpuestoa. Aseguraba que el Est•do concedi a validez a 

los •studios hechos en escuelas religios•a, pero en lo 

sucesivo un 

e•t•blecido 

interesados. 

nuevo sistema 

para valor'ar los 

de eKB.manes 

conocimientos 

quedari a 

d• lo• 

Lil Uni.On Nacionill de Padres de Filmilia, 

cuy• fundación databa de 1917 combatia enérgicamente el 

•rticulo 3•, ar9umentando que el 1 os poaei an el derecho y 

dabe reconoc•rsele• la libertad de educar a su• hiJoa en 

los principios r•lioiosos. <201 

El 4 de enero de 1932, el Lic. Bilssols se ref iri6, en un 

discurso pronunciado en la. escuela normal para maestros, 

1201 Cfr. ll611E1E, ll&rlha u ..... ~1hciDOH .. 1 .. h l9l11i1 y •I E1hdo tn llMco. 1930-1940. Qll, cit. P. 
ISt, 
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a la necesidad de 1ormar educadores con plentil conciencia 

de su función, con orientaciones clar•• y definidas ideas 

tendientes a model Ar las conciencias infantiles, 

induciéndola& hacia la elaboración de organizaciones 

sociales con mayor justicia que los postulados por el 

capitali•mo contemporáneo. 

Fue en este tiempo cuando se reglamentó oficialmente el 

funcionamiento de escuelas primarias particulares. 

El 9 de abril de 1932 eKpidi6 el reglamento 

correspondiente, cuya finalidad consistiil en g•rantizar 

la educación laica, utili;::ación de métodos y planes de 

estudio adecuados1 exclusión del personal docente de 

religiosos, ministros del culto y corporacione• 

confesionales• los libros de texto debian ser aprobados 

por el gobierno, &upresión de estatuas, decoraciones o 

esculturas en establecimientos escolares. 

Tal es ordena.mi entes habr i an de provocar 1 a• nuevas 

protestas de la Unión Nac:1onal de Padres de F11.milia, 

dirigidas ill pre si dente eMi gi éndol e ademil!i reconsi dera.r 

la reglament•ci6n exagerada. Pero el Secret•rio de 

Educación Püblica rebatió los puntos c:onsiderados, 

asegurando que uno de 1 os prop6s1 tos expuesto• en la. 

reglamentación impugnada ameritaban Ju&ti fica.d• cenaura., 

dado que sólo se pretendi a que la educación de los 

mexicanos respondiera a 1 ii.S ewi genc:i as social e• da •u 

tiempo. 

Era evidente que la Iglesia católica habia fincado en la 

•ducación un factor que como arma inmejorable, eirviera 

para afirmar su predo1r1inio en la sociedad, y que na 

eataba dispue•ta a perderlo; por ésto fue que loe ataques 
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a la necesidad de 1ormar educadores con plena conciencia 

de su función, con orientaciones claras y definid&s ideas 

tendientes a modelar las conciencias infantiles, 

induciéndolas hacia la elaboración de organizaciones 

socia les con mayor just1 c:i a que 1 os pos tul ad os por el 

capitalismo contemporáneo. 

Fue en este tiempo cuando se reglamentó oficialmente el 

funcionamiento de escuelas primarias particulares. 

El 9 de abril de 1932 e><pidi6 el reglamento 

correspondiente, cuya finalidad consistia en garantizair 

la eduC:ación laica, utilización de métodos y planes de 

e-.tudio adecuadoSJ exclusión del personal docente d• 

religiosos, ministros del culto y corporaciones 

confesionales; los libros de texto debian ser aprobados 

por el gobierno, supresión de e5tatua•, decoraciones o 

escultura9 en establecimientos escolares. 

Titiles ordenamientos habri an de provocar las nueva• 

protestas de la Unión Nacional de Padres de Familia, 

dirigidas al presidente exigiéndole ademas reconsiderar 

la. reglamentación e><agerada. Pero el Secretario de 

Educación Pública rebatió los puntos considerados, 

asegurando que uno de los propó•i tos expuestos en 1 a 

reglamentación impugnada a.meritaban juBti f i ca.da cen•ura, 

dado que sólo se pretendia que la educación de los 

meMic•nos respondiera a la.s exigenci,¡u¡, iiociale& de au 

tiempo. 

Era evidente que la Iglesia católica había fincado en la 

educación un factor que como arma inmejorable, sirviera 

para. af l rmar su predominio en la sociedad, y que no 

estaba dispuesta a perderlo1 por ésto fue que los ataque• 
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a.1 laicismo, defendido por el gobierno, se hacían 

conetantes, con una tenacidad en la orientación 

ideol6gica de las conciencias. 

La década de los treintas fue la época en que el tema de 

la educación se convirtió en causa del enfrentamiento 

entre al Estada y la Iglesia. 

L• educa.cien seHual propuesta por el Estado, fue 1 a que 

ewtrem6 el conflicto haata agudizarlo. En este punto, la 

enciclica de Pie XI con•ideró el tema sumamente delicado, 

porque ponía en entredicho la hone•tidad de las 

costumbres, señalando que con el tema golamente se 

eMpondria prematuramente a la juventud a los peligros de 

la concupiscencia. 
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¿EXXSTEN RELACXONES ACTUALES 
ESTADO-XGLESXA? 

4, 1, EL CLERO EN LA TOMA DEL F"ODER 

PRESXDENCXAL. 

En principio fue sorpresivo y desconcertante para. un gran 

número de me>eicanos el suceEo ocurrido en la ocasión misma 

de la toma del poder pre•idencial, por Carlos Salinas de 

Gortari, a causa. de la invitación que les cursó a 

releVAntes representantes del clero catblico, al acto 

oficial de su protest• en la C.1.mara Federal de Diputados. 

( 1) 

Interpretes y opinantes del devenir polltico nacional, 

señ~laron el hecho como un claro acercamiento entre clero y 

gobierno. Los analistas del suceder mewicano indicaron que 

el primero de diciembre de 1988, marcaba puntos de partida 

innegables para una relación que progremivamente darla 

nueva• •eñal es en la paulatina conclusión de un 

dist•nciamiento que contaba con el tr•dicional separatismo 

entre amba• instituciones. 

Los inminentes invitados que asistieron al acto oficia.1 

referido, fueron el Delegado Papal, Girolamo Prigione; el 

Cardenal, Erne•to Corripio Ahuma.daJ el presidente del 

UI Cfr. lltli1ta Pracno ... 166 d1l 1d11901to do 19", Maleo. mo. P. J. 
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episcopado, Adolfo Suárez Rivera1 el vi c:epresi dente de la 

misma organización, Juan Jesüa Oue:ada y Campos1 y el 

Secretario General, Manuel Pérez Gi 1 1 amén de Gui 11 ermo 

Shulember, 

Posteriormente el Secretario de Hacienda, Pedro A%pe envib 

el 31 de mayo de 1989, al subsecretario del ramo, Guillermo 

Ortiz Martine~ a reunirse con los 3 obispos que estuvieron 

•n Monterrey para la Conferencia Episcopal L.atinoAmeri cana 

<CELAM>, con el propósito de solicitarles a los congregado• 

•poyo en la renegociac:ión de la deuda e>tterna, fue este un 

signo mils del proceso que estaba. gest.Jndo9e en el áni me 

oficial para lograr el buscado aconteciP1iento. 
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4.2. SEGUNDA V:CSXTA DE JUAN PABLO r r. 

Como un dato más de la marcha\ progresiva de la relación que 

prosperaba, la Secretaria de Gobernación hi;:o, el 26 de 

julio de 1989 el anuncio oficial de la visita a México, del 

jefe del Vaticano, para el siguiente mes de mayo. 

El anuncio gubernamental se hizo, como puede verse, con una 

marcada iilnti ci paci ón de diez meses, significante de una 

programación de la visita papal concertada. Se encL1entra 

en esto de nuevo un• huella importante de la relación que 

va alent~ndose firmemente. 

Resultaren casi tan redundantes, por i nsi atentes, las 

declaracione• que el Episcopado estuvo haciendo pú.bl teas a 

trav*s de la prensa sobre los fines pilstorales y no 

politices de la visita del jefe del vaticano a Mtrnico. 

Pero tal es •Kpresi enes di •crepaban con 1 as incisivas 

opiniones qu• manejaron simultáneamente, jerarquías menores 

del el ero, ••ñal ando que deberi an madi f i c¡arse 1 as 

relaciones Estado-Iglesia. Por ejemplo, el vocero del 

Epi•copado, Genaro Alamilla Arteaga, afirmó, no sin cierta 

perspicacia, que en f'111!oxico aún no habiendo persecución 

violenta, contra la Iglesia, si la hay legal, la que 

formalmente hAsta no darse una reforma 

constitucional, e•pecialmente por la marginación de que se 

hace objeto a los sacerdotes en sus derechos políticos. 
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El arzobispo de Aguase ali entes, ha.110 en la vi si ta papal 

visos de importante progresibn practica para el 

restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado, "con b•se -señalb- en que nt.is del 807. de la 

población •exicana es católica. por lo que la Igl~sia puede 

•su•ir un Jideraz90 en no11bre de las 1nayorlas". (2) 

4,2,l. EL PRESIDENTE DE 11EXICO RECIBE AL PAPA. 

A la lleg•da de Juan Pablo Il al Aeropuerto lnternacion•l 

d• la ciL1dad de MéHicot y prec:i samente •l Hangar 

Presidencial, Salinas de Gortari prod1..tjo un e>tpresivo y 

cordial recibimiento, llam~ndole al visitantes "•ensajero 

de Ja paz y a11i90 de Nexico". El Papa respondió la 

bienvenida diciendo que agradeci a "el recibi•iento 

aaistosfl que en nornbrE- del gobierno y del pu•blo de 

H'xico, le h•cia t?l Presidente de la Repüblica". 

Ahi mi•mo, 

llamado "il 

el Papa aprovechó la ocasión para hacer un 

superilr viejos 

entren ta•i .:-n tos. fomentar un a cree 1 en te sol id ar idild 

construir una sociedad •~s Justa y fraterna''. En tanto 

que, por su lado, el Delegado Prigione insistia ante la 

prensa en señal ar que 1 a del Papa era "un a visita 

no hable•os ahora de reanud•ción 

relaciones". (3) 

121 Rnllh E.,tcill hl vio llblto 11 Pl,1, Edil. Provtnt111 1 U, 111 C,V,, lll1ito lttO, P, B. 
131 Ptr!Olico Eutl•ior. lll1ico, 7 jo 11yo do lttO. P. t 

de 
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4.2.2. DOS LIDERES EN PLENO DIALOGO. 

En la entrevista del 7 de mayo por la mañana, sostenida 

por el Presidente Salinas y el Papa, que fue privadil. 

La• informaciones que se hicieron públicas al respecto 

fueron enfáticas al señalar que durante ella no se habló 

de reanudar relaciones diplomáticas, ni de reformas al 

articulo 130 constitucional. 

Se destacó en la información periodistica, el interés 

solidario del Papa por los programa.9 sociales, puestos en 

ma.rcha por el Pre si dente de Mé>t i ca. Le interesó 

crecientemente la politica practicada por el •eñcr 

Sa.lin••• referente a los problemas sociales por bajos 

!lalarios, pobreza, mala distribución de la rique:o:a, 

de•integración f ami l i a.r, na.rcotrafico y desempleo, entre 

ctroa. 

4.2.3, LA CO"UNlDAD DE AGUASCALlENTES FRENTE AL PAPA. 

El B de maya, el Papa aseguro en Aguascalientes que en el 

cauce del entendimiento y diálogo que va configurando la 

comunidad política de México, con la lglesi•, no •e 

de•bordara.n 10!5 m•rcos y fines y competencias. Aseguró 

a!limismo el declinar del prejuicio por el que la Iglesia 

es con~iderada factor de freno cultural y cientif ico. 
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4 ,2 ,4, LA CONCEPC 1 ON DE EDUCAC 1 ON DE JUAN PABLO SEGUNDO. 

En un discurso elaborado para dirigirse a los maestros en 

Aguascalientes, eNpresós "La educación es responsabilidad 

de todos .• se i11por1e de •anera crecit:nte la con.::dderiicidn 

df! l• opiniiJn ptiblica en ésto", agregó quet "todas las 

iniciativas deben conducir a la superacibn de Jos niveles 

de 1 a ensef=)anz•". (4) 

En algunas otras, del abrumante nL\mero de alocuciones que 

el Papa dirigió a los tumultuosos auditorios que tuvo 

durante &U recorrido por el pais, hizo referencia • las 

politicas que debe asumir . la Iglesia 

contemporánea, que: "no se ccnf unde con l ~ comun i da.d 

política, ni está ligada a sistema político al·guno". (5) 

Generalizadas de tal manera sus m1pres1ones como en este 

caso, que podia de ello derivarse la opinión de que, si 

bien la Iglesiil no está. afiliad• a corriente politica 

alguna, asume, sin embargo, actitudes de universalizaci6n 

bajo el concepto de la política; asi 'fue como Juan Pablo 

II aludi6 las desviaciones y la corrLtpción politica en 

San Juan de LO§ Lagos. 

Igualmente señaló, como se vio, que la educmción de los 

hijo• e~ respons•bilidad de todos, por lo que de ninguna 

manera se puede dudar que la inclus16n en la vida pLlblica 

y soc i a.l, fue inteligente y vi goro•amente recl at.mada por 

el Papa, aunque cuidando las forma•, pero señal•ndo con 

claridad el fondo de las cue>stiones e>1igidat1 en &us 

planteamientos. 

10 PtriMico Eacthior. Mxico, 8 dt 11yo dt 1990, P. 32 
151 hrlWico Emhior, M1ico, i •• uya d1 1'1'10. f, 12 
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4.2.!5. PROPUESTA PAPAL ANTE LA PRDBLEl1ATlCA SOCIAL. 

Señaló el Papa, aludiendo a la gravedad y a todas sus 

implicaciones igualmente funestas, que seria injusto 

reducir .. us origenes a factores Unicamente 

cxtranacionales. La apremiante situaci6n causada por los 

sistema• operados y l•s decisiones manejadas sobre este 

a•unto, bien podían adjudicarles al pasado en el que 

i\Ctuaron funcionario• de diversa nacionalidad. 

La complejidad que caracteriza a la crisis económica de 

MéHico, requiere de un análisis minucioso, en el que 

deberin manejarse los diversos elementos coadyuvantes en 

la cue6tí6n con la mayor cautela. En una investigación 

de esta naturaleza, deberan tomarse en cuenta los 

complicado-. mecanismos derivados del grave escollo 

econOmico, para en seguida proponer novedosas estrategias 

que, ademas de ofrecer la garantía de establecer 

firmemente las condiciones procedentes para el desarrollo 

de todos los pueblos, pueden igual mente ofrecer 1 a 

segurida.d de que no le faltara a las nacionee las 

subsistencias suficientes para el imentar a sus pueblos. 

(6) 

Debe entenderse por ésto, que la propuesta papal, postula 

un tipo de ~olución que de ningün modo impide el 

consiguiente desarrollo que anhelan 1 ae sociedades 

a'fectad•• por 1a crisis y meno• la urgenci• de proveer 

los medios neceaario• para cubrir las demandas ele s•lud, 

educación y alimentos. 

lil Cfr. R1li1h E111<i1l. A1i •io llbico al P.,1. !dlt. Pr"'"'"'• S.A. d1 C.V. Maleo 1990. P. !9. 
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4~.AVANCES EN EL RECONOCXMXENTO 
JWRXDXCO DE LA XGLESXA. 

En un• conferencia de prensa llevada a cabo durante lo• 

di as de permanencia del Papa en México, en el Centro 

Nacional de Comunicación Social, Carlos Zarco Mer•, a•esor 

de las Comunidadea Eclesiales de Mé>:ico, afirmo lo relativo 

a.l •vAnce en las negociaciones para el r•conocimiento 

Jurfdico de la Iglesia como institución soci•l con pleno• 

d~rechos. Zarco sostuvo ante los peri odi 11t•• que loa 

preceptos Juridicos solo enisten en el papel con un •status 

formal má1 que real. Subray61 "Hay una rfti ter•d• n•gación 

por parte del gobierno respr:cto al ca•bio de la 

Constitución que st:9uro tHJ es de'finitiva". t?> 

m PtrilHico Emh!Of, ftfl!co1 lt do 1110 dt 19'0, p, l. 
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4 .4, EL CENTRO ECUMEN I CD V LA 

JUVENTUD. 

Por- su parte José Dí a:: Martinez coordinador del Centro 

Ecuménico de Documentac1 ón Latinoamericana Sistematizada, 

señaló que1 "quienes asistieron a Ja c<Jnci!ntraciOn juvenil 

de San Juan d• Los Lagos .• son aie•brc>s di! sectores urbanos, 

hijos de la econoala neoliberal, esa que si! ha visto 

favorecida por la salvaje concentración de capital generado 

en Jos últi•os 15 aí!jos, jóvenes qut? no son necesaria•ente 

representi!tivos de la aayoritaria Juventud •exicana. No se 

coaprendla en la conci!ntración a los Jdvenes del ca•po, ni 

siquiera • Ja ju11 entud urbana aar9inal, de los que en sus 

organizaciones sociales suelen autodrtno.•inarse bandas u .. (8) 

Dí•z Martinez enf•tizó que, aunque los jóvenes campesinos y 

urbanos no hubiesen concurrido al encuentro papal de San 

Juan de Los Lagos, fueron, indudablemente los destinatarios 

del mensaje de Juan Pablo II pronunciado allí. 

Carlos Zarco indicaría después, ante los reporteros, que la 

visita papal cre6 el ambiente propicio par• los cambios de 

l• ley, el clero •ntiende lil coyuntura única para mostr•r 

su fuerza y presionar suavemente en favor de sus intereses, 

NCJ ~stado t••bi'n aprovech• Ja estancia del Papa -sE>1':faló

p•ra sus fines de 1~9iti•aciónN. <9> 

En1atizó igualmente que en declaraciones hechas por el jefe 

del Vatic•no •n San Juan de Los Lagos llamó, a ésta, Tierra 

d• 1'14i rti re•, ae;uro por significar se como 1 a cuna del 

movimiento cristero, lo que más que allanar el c•mino de 

l•• negociacione• con el Estado, puede obstAculizarlo a 

c•us• d• la reacción de la sociedad politica y civil. 

111 Ptri114ica E1c1llicr. M1ico, 10 4t 11ya dt 1990. P. 10 
l!J P1rl .. ico úctiliar. Mlico, 10 dt 1110 ilt 1990, P. 10 
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45.REFLEXIDN PDLITICA DE LA 

VISITA PAPAL. 

Por lo anterior puede verse que la tranquilidad iiparente 

del catolicismo en México fue removida por el viaje de Juan 

Pa.blo II. Las implicaciones politicas que en el futuro 

inmediato podri an derivarse de todo é•to, resultan 

int•resantes de observar. 

El elitista de todos los eventos, loa 

interlocutores directos de poder económico, politice y 

religioso, los niños bien, las señoras de alta sociedad, 

los distinguidos padres de familia, lo~ caballeros de 

COLON, los integrantes de PRO VIDA, estudiantes y alumnos 

d• colegios particulares, integraron todos ellos, la 

aureola más directa en dialogo con el distinguido 

visitante. De todo ésto se pudiera anticipAr, el 

pronunciamiento de que los sectores mas directamente 

favorecidos, fueron los de derecha. 
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4~,EL CLERO DEBE SER APOLITICO. 

El doctor en Derecho y maestro emérito de la UNAM, Ignacio 

Burgoa Orihuela, opinó qLte: "por razones td1 angél icas, el 

clero debe ser apolitico, el gobierno estatal laico y a•bas 

instituciones colaborar en la solucibn de proble•as no 

reli9iosos o politic<>s". (10> 

En }¡¡ misma ocasión, que fue durante el Seminario Los 

Doctores Opinan, dijo también• "que ni.ngiln aiembro del 

clero debla inter~1 enir en iireas pollticas que son de l• 

exclusiva co•p•tenci• del Estado". <11> 

Alli mismo el especialista en Derecho Constitucional, 

a.firmó que es el Alto Clero retardat~rio y con•ervador, 

qui en ha. venido oponiéndose a.l progreso del pueblo 

mexicano. Record6 igualmente que la Iglesia descalificó la 

Independencia, Ademas de otras reformas sociales y 

políticas previ•• A la Constitución. Condenó la 

Con•titución de 1857 y e>ecomulg6 a loa que desobedecieron 

109 mandatos ecle9iales. 

De lo di cho por el maestro Burgoa se desprende la 

consideración de ilCtitudes negativas par• la evoluciDn 

nacional. La hi stori il ha venido a probar con crece• que 

aquel movimiento insurgente inicia.do en 1810, y las 

refonnas legislativas decretadas por el Presidente Juáre:z, 

fueron procedente• y útiles a la prosperidad de Méwico. 

En ••t• intervención, el Doctor Burgoa Orihuela, en el 

Seminario r•alizado en la Facultad de Derecho de la UNAM, 

ciclo inaugurado por el Doctor José Dávalos, director de la 

in•titución, señaló un punto que al parecer no es del comün 

conocimiento, incluso de alguno• jurisperito& que se 

1101 &ACETA llllAll. llt1lco 14 H 11yo H 19'11. P. l. 
1111 &ACETA llllAll. llblco 14 dt 11yo dt 19'11. P. l. 
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precian ver11ados en la cuestión, a saberc "el artlculct 130 

constitucional t?s un pr~cepto ilegiti•o, pues no fue 

aprobado por el Congreso Constituyente di! Quer4t11ro, ni 

propuesto en el proyecto con3titucional elabor•do por 

Venustiano Carr1mza. Fue redactado, 

aislada por un grupo de constituyentes, por Jo cu.al su 

inserción en la C<mstituciOn Hexican• es un fr•Ud• 

parl••entario.n (12> 

La afirmación es de una trascendencia in•o•p•chada en 

virtud da que, sobre tal precepto de la Carta Magna, incide 

una de las mayores discrepancias de criterio entre el clero 

y el poder ci vi 1. Por esta afirmación procede l levarSe • 

cabo una investigtil.ción e><haustiva a fin da •clarar la 

procedencia del articulo en cue&ti6n, y consiguientemente 

su ilegitimidad e lnv•lldez. 

1121 WETA UllM, llhico 14 dt uyo j1 '"º· P, t. 
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4~.LA INSTRUCCXON POLXTXCA 

DE LOS CLERXGOS. 

El Doctor Othon Pérez del Castillo, pre si dente de la 

Sociedad Nilci onal de Doctores en Derecho, expresó en esta 

mi•ma oci1.si6n, que en la actualidad se mantiene el 

conflicto religioso por causa de generarse constantes y 

repetido• problem•s de las diversas autoridades en el 

mundo, especialmente referida a la instrucción política de 

lo• clérigos, por una parte, y • \a r•dical intolerancia de 

los gobi ernoa, por la otra. Pérez del Castillo propone 

eatablec•r con l.a mayor claridad, si la relación Estado

lgle•i•, resulta ütil al hombre, o repre•enta solo un 

•i•t•ma de normas universales de la sociedad. t13) 

Su p•recer es el aro •1 respecto, al mostrarse pesi mi ata 

•obre la ob•curidad de un horizont• en el que no se 

vi•lumbr• •l t•rmino de una luch• hegemónica entre las 

diversa• reliQion•• que bu•c•n el predominio, y no solo la 

•obrevivencia, el dominio de la conciencia social, y no 

•ola la tolerancia • la con1eai6n misma. 

1111 Cfr. illllA IM!. llltlco 11 111 uyo 111 1no. P. 9. 
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48.POLEMXCA DE LOS PARTXDOS 
POL:CTXCOS. 

Lea organismo• politices, como partidos y legislatur-as, 

respondieron con suma sensibilidad a lil presenci•, 

actuación y opiniooes vertid•s por Juan Pablo Il, durante 

su vi si ta a nu•stro pais. En ocasiones r•aul tó de tan 

crecido tnter•a, el cümulo de opiniones v.alor•tivas de lo 

dicho y hecho por el Papa que, como en la A••mblea de 

Repre•ent•nte11 del Di a tri to Federial,. •• argani za.ron 

Acalorados debates, impugnando uno• y aplaudiendo otros, l• 

visita P•P•l y sus consecuencias. 
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4R.OECLARACIONES DEL 

EPISCOPADO MEXICANO. 

La circunstancia de que prelados como el cardenal Ernesto 

Corripio Ahumad.a., el delegado iipostblico de México, 

Girolamo Prigicne, y el presidente de la Conferencia 

Episcopal, Genaro Alamill• coincidieron en la seguridad de 

que Juan Pablo 11 deJO tras de sí, en su visita a México, 

un Ambiente cordial con el gobierno del paí •· Esto dio 

lug•r • que pudier•n hacerse premoniciones en torno a un 

próximo eatablecimiento de relaciones entre el Vaticano y 

Mé•ico. 

4,9.1, CO"ENTARJOS DE PRJGIONE RESPECTO A LA RELACJON 

EBTAOO-IBLESIA. 

El delegado Prigion•, comento, 

intencionea d• interpretación fácil, 

seguramente con 

que las rel ac:iones 

•><traoficial•• •ctualm•nt• eatimul•d•• con firmeza entre 

1• IQle•ia y •1 gobierno, podrtan convertir•e, •n un 

futuro, •n contacto• diplom•ttcos. 

Dadas ••tas situacion•s qu• •e eKaminan a.qui, •• i1tpone 

la n•c••idad d• int•rro;ar•• sobr• si en verdad ••t•n 

d6ndo•• la• condiciones proc•d•ntes y propia• pa.ra 

can•umar ••tas r•laciones oficiales, que han venido 

•i•ndo obJ•to, por ahora, de especul•ci6n. 

A una pre9unta concreta formulad• al delegado apost6l ico 

en ... Kico, •obre ••te ••unto, respondió que por ahor• no 

h•y una información nueva. que ofrecer, paro no negD que 

pudiera darse un •iQuient• p•so que fuera. el del 

eata.blecimiento d• la• r•lacicnes formales. 
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4,9,2, LA SIGNIFICACION DE LA YISITA PAPAL. 

El c•rdenal Corripio Ahumada, significó la visita papal 

como un claro llamamiento al Gobierno de MéKico para que 

a.tienda las demanda• popularea referidas al ca.ao que se 

trata. Enfati~ó que las señales derivadas del gr•n 

entusi•smo provocado en este ambiente por la pre•enci• de 

Juan Pablo II, e• elocuente y definitivo. Ademas, diJ01 

"he•us podido conte•pla.r 

••rgenes apreci•bles de 

buena disposición, r~speto y 

lib~rtad para qu., los 'fieles 

pudieran •ostrarle al ilustre i 1 isitant1t un gran •f•cto". 

(14) 

Al preguntArsele si el presidente Carl o• S•l i nas d• 

Gortari había dado respuesta a la carta suscrita 3 mese• 

antes, que le envia.ra un grupo da obispos, respondi61 "Ho 
•xiste hast• ahora tal respuesta pr•sid•ncial al 

docua•nto, por lo aenos en for•a ttscrita. Sin ••bargo, 

s• •nti•nde co•o un• respuest• las aanifestacione• dtt su 

9r11n voluntad par• que se den en H'xico las •u•stra• 

n•cesar i as d• un1 qran 1 i ber tad". < 15> 

Por su parte, el pre si dente de la Ccnf erenci • Epi •Copal, 

B•n•ro Al•milla, hizc pL1blic--.s sus relacione• gobr• •1 

temi11. de lA relación Iglesia-Estado, dictendoa "Est••os ttn 

111 linea para •at•rializar las relaciontts oficialtts". 

Opinó, sin eabar90, qu• si tales relaciones no s• 

p•rfil•n coao una r~alizacilin próxJ•a e ir1••di•ta, si 

podrian situarse en plazos •~s o •enos inainentes. 

En laa Anteriores transcripcione!i hechas •abre la 

daclaración •obre importantes jerarca6 eclesi•les, •• 

revelan con plena nitidez la• cont!iacuencias que •1 clero 

U41 P1ril4lico Eml1ill'. llbi<o, 11 M 11yo M lffO. P. l. 
IUI P1rlllli<o ,.,,,,¡,.., N1in, 11 • 1111 111 mo. P. 1. 
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me>e i cano espera de la vi si ta papal. El 1 os fundamentan 

sus Vi\ticinios en las manifestaciones tumultuarias del 

pueblo en torno del visitante, en las e>epresiones 

ma.tizadas de Juan Pablo 11, al señalatr con actitudes y 

sobrentendidos, que la relación con el gobierno del pai& 

e• mas que amistosa. 

4,9,3, OPINION DE LOS ESTADOS DE LA RELAC:ION ESTADO

IBLESIA. 

T•mbién es base p•r• los presagios que aluden los 

opinantes citados, l• ,¡actitud toleran te y hasta 

col•bor•cionist• de las autor"id•de• de los estados en 

dond• estuvo Juan P•blo 11. No han querido 11dvertir1Se, 

seguro con propósito interesado, que el pueblo de México, 

ha e>epreaado en su devenir histórico pronunciamientos, 

afirmando de manera separada sus creencia• de los deberes 

y convicciones cfvic••· Ciertamente hay creencia y, vivo 

entusi•smo religio&o en el meHic•no, pero también esta, 

en •u a.ntmo •l deseo de que s• manifieste el clero 

separado de la actividad publica y politlca. 

Las •ntr•vi stas hechas por reporteros il 1 os señores 

arzobispo• requirl4mdoles opiniones y juicios del 

recorrido P•Pill por diversa• entid•des del p•is, y lil 

si9nlfic.ocion política qui! ésto pudiera t1tner, fueron 

revelador•• de l•• circunatAncias que se eHaminan. La• 

decl ar•ci on•• del arzobispo Adal berta Almei da t1eri no, 

h•chaa en Chihuahua al enviado del periódico Ewcelsior 

•on sugerente• de lais circunstancias que hizo prevalecer 

la presencia del vicario en Mé><ico. 
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4,10, ES'TUOXOS TENDXENTES AL 

ACERCAMXENTO CON LA XGLESXA. 

El mencionado arzobispo dijo: uExi.stf! UD indudable 

acerca•iento entr~ Ja 19J~sia. y el tstad<.J,, sobr~ tod<.', 

buena voluntad d~ a11bos,. Hace tie11po que se •studi• el 

asunto ... yo no puedo .señalar en que puTlta 5e encuentra el 

procese.•, pero hay av.anci?s y estudios s~r ios ¡¡J respecto, 

que no sd dan a la publicidad par no pensQr•e qu• sea el 

•oaento oportuno pa.r• hacerlo. Pero es .evident• que se 

est~ trabajando, esa es un hechoª~ (16) 

En sus decl aracíones agregó la idea sobre la necesidad de 

histórica rec:onciliací6n, con modi ficaicione9 

procedentes y necesarias a l.a Carta Milgn•, para lo cual 

eKpres6 no encontrar escollos insuper•bles en el empaño da 

MOd11icar articulos constitucionales pertinentes pAra 

normalizar las relacione• Iglesia-Estado. Cuando !te le 

'nterrogó sobre que articules constitucionales, a Juicio 

propio, debi an ser medí f i cados, re-spondi 61 

"Funda•~nt•l•ente el tercero, el 24 y &1 130". (17> 

Para 111uchos opinantes del momento, ql.te e><prea•ron sus 

ideas •1 calor de la presencia pa§toral en M1h:ico, durante 

e•o• di••• no habla implicito un prop6sito pollttco ni 

tendenci• alguna reformadora que posibilitar.a cambios en 

l.a ley, o en las actividades oficiales del Gobierno dtt 

México, respecto de la Iglesia. 

E•t• intención pudo verse un poco clar• durante la reunión 

del P•pa, el 13 de tnayo de 1990, con un grupo de 

intelectuales y •rtistas, en loa que Octavio Paz, en su 

intervención, explic:6 que este ac:to no debiil tener una 

significación r•ligiosa aün cua.ndo se estuvieal!' viviendo 

UU l'lthWita útthiar. llfllta, 11 4t "'ª H 19'0. P. 12. 
U71 Ptrl .. ltt úttlsiar. llfliu, 11 H NJI H 19'0. '· 12. 
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en Hé>e ice un momento crucial en su historia poli ti ca y 

espiritual. 

Aludió el poeta a la separación Iglesia-Estado como un 

hecho indiscutible, aunque advirtiendo que en tal actitud 

no •e implicaba la guerra irreconciliable, ni siquiera una 

pugna sutil. "Es hora df'l •utuo reconoci•iento -señaló- es 

tie•po de re•nudar las relaciones entre Hdxico y el 

V•tic,.;mo". (18) 

Fue coneiderado por el pintor meHicano, José Luis Cuevas, 

como un planteamiento dificil, el postulado por Juan Pablo 

l I sobre 1 • urgencia. de retomar las raí ces 

latinoam•ric~naa • 1 in de elaborar un nuevo proyecto 

nacional. "Debe•os t~ner pres~nte -aclaró el artista- que 

el clero fu• nefasto en f'l pas•do~ Ho soy cleric•l, y 

<:r•o que las relaciones entre la Iglesia y el Estado, 

s•rl•n un error, pE-ro no creo que exista es• posibilid•d 

•hora, •~ortun•da•enteu. <19> 

Algunos hechos sociales establecieron c:on la mayor 

claridad circunst•nci•s referentes al cumplimiento de 

Algunas disposiciones d11 lia ley que, de ningun• m•nera, 

podrían llegar a tener cabal cumplimiento en el seno 

n•c:ion•l· Desde •ntes e&t•ba vista, pero con l• presencia 

del vi cair i o romi1.na quedó comprobi1.da, l • i mposi bi l i d•d de 

que el •rticulo 130, por ejemplo, pudiera hacérsele 

cumplir. Por lo tanto, el problem• consiste no tanto en 

modificarlo, sino en d•rle vigencia efectiva. 

1111 lrvhh Espochl, All •io Maico 11 P1p1. Edil. ProYfn1H1, S.A. j1 C.V. Nilco 1990. P. 80, 
ll!l ll•hh Espochl. Asl ,,, Mllco" ,., •• Edil. PrOYlllHI, S.A. di c.v. Nilco lttO. P. Ji. 
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4,11, RESPONSABJ:LXDAD LEGAL 

ESTADO-XGLESJ:A. 

Entre la Iglesia y el Estado se ori gi n6, desde 1920, una 

form• de tolerancia por la que, la Iglesia hace como qua 

l•s leyes que le atañen no ettisten, en tanto que la• 

autoridades proceden como si la institución religio•a no 

tuviese presencia. En el ignora.rae reciproc•mente se 

originó un arquetipo i leg•l de convivencia en el derecho, 

por el que se ha.ce referencia a la separación de •mbas 

corpor•ciones, •in •gredir • la transgreaión 

conwtitucianal por un inexpreso acuerdo. 

En tal actitud eclesial y gubernamental, hay un• indudable 

re•ponSilbilidad juridica para las dos entidades, en una, 

por •dmitir tacitamente la inexistencia da la Iglesia con 

simulaciones improcedentes• y en la otra, por ••Umir 

actitudes violatorias y permitir su sobrevivenci• con ba•• 

en violaciones constitucionales. 

De este modo. ha. 6i do como 1 a Iglesia y el E•tado, 

encubren sus actos con el embozo que les pareciO 

t»Uficiente, sin que se cambiara la ley, por una part•1 o 

se obligara, por la otra, al cumplimiento del orden 

Jur!dico. 

El indudable desarrollo del si •tema Ciitipi tal i sta hA 

fiacilitiado a la Iglesia el convertir&e en un poderoso 

cuerpo social, que, especialmente en la educación, ~e 

manifie•t• eficaz., Qracii'.& • la intencionilda negligenci• 

de la• autorid•d•a competentes en México. En este a~pecto 

educativo, es en el que se muestra más palmariamente la 

ilegalidad de acuerdos no concertados, que permiten, en la 

i nstruc:ci6n impilrti da en colegios privado•, que el 

conservadurismo y la intoler•ncia hacia todo lo oficial se 

pongan en evidencia constantement•. En contraste. en las 

179 



LUCllA IE PDDU E&TADO·l&UIJA, llA, &PE, YALllES TOR!IES 

escuelas públicas, se da la instrucción elemental, la 

clara orientación liberal que induce la ley respectiva. 

E•ta di•paridad ideol6gica, manejada en la educación de 

los niños y adoleacentes, se refleja en la tajante 

división de criterios entre los ciudadanos, de la que gen 

responsables t•nto las autoridades públicas como el clero. 
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4.1:2, PERSPECTJ:VAS DE LA 

J:GLESJ:A EN MEXJ:CO. 

M, lff, YM.DES TOllllES 

El futuro de la Iglesia catOlica. en México, puede 

va.ticinarse por la exigencia de eliminar simulaciones y 

erigirse en una institución postconciliar. Se d••vanece 

cualquier posibilidad p<Ara que en el porvenir se l• hiilQ• 

objeto de ofensas, victima de 'pugnas, y se le acepte como 

una realidad que, de hecho nunca perdi O en Mé>e i co. En 

reciprocida.d, seguramente la Iglesia debera aceptar un 

l •ici smo abierto y el aro, que muestre la• pretenai ene• 

na.cionalea de instruir a lo• futuros ciudadano•• a un 

Estado tolerante frente a todos los credos religio•oa. Es 

seguro que, con base en la aceptación pasiva de la.s 

diversa5, confesione•, la sociedad del futuro inmediato, 

vera •us mejores tiempos inmersa en una pluralid,ad 

politica que beneficie al pais. 

Es seguro también, que la Iglesia y el Etstado suscriban 

futuros acuerdos en los que la tolerancia convalide form•• 

nuevas de convivencia social 1 las generaciones venider•• 

hallilrán otros significados en la separ•ción juridic:• de 

las dos entidades. Esto redundará en beneficio de 

•uperados destinos individuales y colectivos, del m4• 

firme arraigo de una pa;:: fundada en progresos civicos pero 

sin renunc:iai ¡¡Jguna de los derechos fundament•le• del 

hombre. 

No faltaron obaervadores de la circunstancia civico aoci•l 

del P•i s, que hiciera presagios contrario• • 1• •nhel •d• 

i nesta.bi 1 i dad entre las f uerzias otrora en pugna, qua 

exaltaban al p•i• hil•t• extremos de luchas armadas como l• 

de los cristeros, premoniciones orientada• en el ••ntido 

de creer que en el porvenir inmediato podian observ•r•e 
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•ctitudes soberbia.t. derivada• de un clero fortalecido por 

el advenimiento de renovados preceptos constitucionales. 

Ci rcun1:1tanci as determinantes y espectaculares como la 

vi si ta pilpal, dec l araci enes no tan encL1b iertamente 

triunfalistaia, les hicieron creer a esos opinantes en el 

peligro de que las arrogancia• de prelado• y ministros 

religiosos, pudiesen llegar no solamente a l•s actitudes 

a.rroga.nte9 9 sino a la acción de un activiamo politice que 

cambiar• la paz por la lucha y el equilibrio por una 

fl•grante alteración del orden nacional. 

Es un hecho irrecusable el éxito •lcan:ado, visto desde 

cua.tquier perspectiva por la visita del vicario romano. 

Como es indudable también, que el concurso oficial que le 

fue ofrecido al visitante, destacó con mayores relieves el 

recorrido de Juan Pablo II por el territorio mexicano. 

Sin este apoyo fundamental y determinante, los alcances 

publicitarios, no hubiesen alcanzado los altos niveles que 

tuvieron. 

El gobierno prohijó auw i l i os y no poco• actos públicos. 

Ante t•n llamativ• generosidad, cabe formularse la 

pregunt• de ¿por qué lo hizo?, y ¿cuales fueron los 

elemento• causa.le• de las evidentes aportaciones de las 

autorldade• de México?. La tácita re•puesta gubernamental 

•• comprend• bajo e•trategia que ofrece dos respuestas, 

una de orden económico y la otra de carActer politice. En 

los dos c••OB precisa vertebrar como necesaria una alianza 

oficial con la• fuerzas predominantemente religioaa~, en 

este caso católicas, donde se involucran también adictos a 

ellas, con caractaristicas ideológicas específicamente 

re•ccionariaa como las 

empresarios nacionales 

ol i garqui as 

y extranjeros, 

predominantes, 

adema.5. de 

agrupaciones de banquero• y politices de derecha. 
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A partir de todo ésto, se ha mostrado con nítida cl.-ridad 

el empeño guberna.mental de alentAr una apro>eimación haci• 

un proyecto neoliberal que va perfilAndoee progresivamente 

en la• diversas actividades realizadas desde el poder 

público, y por las direcciones hacia donde apuntan 

proyecto• económicos y politices en vias de realización. 

La consideración de advertir lo• amp 1 i o• ••et ore• 

católicos de ciudadanos con derecho al voto. el poderio 

financiero integrado por capitalistas ccnservadore•, y laa 

constantes presiones de un clero, insistente y decidido a 

cambiar el orden de cosas, han dado pié, todo• eatoa 

factores, para que los principios y ordenamientos 

constitucionales, •i bien pudieran por ahora no •er 

alterados en sus textos, si por lo menos, 9e ha provocado 

cierta elasticidad que permitió la tolerancia, •ino ademi• 

las apor taci enes de orde"'l econ6mi ce 1 y las conceai anea 

politic•s que hicieron posibles lo• actos religiosos 

públ i CO!i y l a'!i decl araci enes retadoras y desafiantes a 

nuestras leye•, a través de la prensa. 

Lo dicho aqui, induce a pensar en un claro reconocimiento 

de facto, que elude por no hacerse de pronto necesaria, la 

aceptación de Jure. De aqui se infiere la necesidii.d de 

derivar el criterio de que el régimen del presidente 

actual de la república, Carlos Salinas de Gortari, 

•egurament• pasarA a los anales históricos de l• nación, 

como quien mi• alentó la corriente conservadora que aun 

pervive en Mé>< i co, 

Lae coincidencias de criterio evidentes entre lo dicho por 

Juan Pablo 11 a lo largo de su visita, con l•• actitude• y 

declaraciones de altos 1uncionarios de gobierno de HéHico, 

entre lo• que •e incluyen gobernadores y secreta.ria• de 

estado, hacen pensar en un cambio sobre las estructur•• 

ideológicas que desde el aiglo p•s•do aantuvi•ron en 
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Mé>eico el rigor de un criterio l•ico, tolerante, pero 

tajantemente separatista. 

Lo ilnterior puede hallar soportes en la 

pre•idencial al asegurar S•linas de Gortari 

opi ni 6n 

de que 

"acerc•rnos ¡¡J Viiticano nos coloca err el caabio •undial". 

<20) 

A esta expresión el jefe del est•do mexicano, agregó, que 

t•l aproximación se lleva al cabo con seguridad y 

convicción, pensando siempre en el interés da 1 os 

mexic•no•. Ademas sostuvoa "el pt?nsaaiento ideolb9ico de 

Benito Ju4rez sigue vigente y el Estado tiene la fortaleza 

de elevar al consenso del pueblo para lle~1 ar a cabo un 

ilcerc••iento a Ja S•nt• Sede". <2ll 

En el intento de hacer de todo este capitulo una sintesis 

que recopile en pocas p•labras lo sostenido a lo la.rgo de 

e1, puedo afirmar que en suma, la relación •Ctual entre la 

Iglesi• y el Estado ea una reilll i dad que se d.a en el Cillmpo 

de lo practico, como un hecho que esta a lil vista, una 

relación de facto. 

No deja da llamar la atención la circunstancia de que 

de~de la perspectiva oficial se hacen ciertos intentos por 

encubrir los propósitos de un• apertura que conducira a 

una rel•ción frilincamente o1ici•l y diplom•tica, tal vez • 

corto plazo, •eguramente ba.jo el imperio de un propósito 

que agote l a.'ll protestatS que pudieran darse al respecto, 

para en seguida proceder a consolidar los contactos que ya 

se iniciaron, ahora como personales y, que se anuncian 

coMo la premonición de lo que se convertirii en un• 

relación firme y •bierta. 

120> PorlHico úetlalor, llllico, 19 dt t8roro dt 1990, P. 22, 
1211 PoriMico Emhlor. lll1lco, 19 di tHroro dt 1910. P. 22, 
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Por ahora pued• señalar•e que en lo ideol6gico, el t1~xico 

actual se acerca desde lo• Angules ofic:i al•• al 

desvanecimiento de lo que en otros tiempo• ae marcó como 

una definitiva y amplia separación entre la lgle•i• y •l 

Estado. 
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CONSJ:DERACJ:ONES FJ:NALES 

Medi •nta una observación general en torno al problema que se 

plantea en las relaciones Estado-Iglesi•, aún sin profundizar 

co1no se intentó hacer en los •nteriores capitules, puede 

•dvartirse que no obstante la tajante •eparación de la clerecía y 

1 o• poderes de la NaciOn, dispuestos por l i\ Carta Magna, ae 

mantiene un peculi•r contacto entre los diversos estamentos 

jerirquicoa de la Iglesia, el pueblo creyente y el gobierno del 

p•!s. 

Unos y otros proceden con el pr.ictico disimulo que conduce al 

punto en donde las leyes son dese&tim•das en su aplicación por el 

clero, y las autoridades pretenden no obervar esto que ocurre. 

Till vez por este recurso seguramente han llegado a la conclusión 

de que pu•d• mant•nerse la tranquil i dil.d aoci al, evitando 

8)(acerbar •l ánimo de lo• creyentes, para pr-ovocar la. acti V• 

animadversión del cler-o, permitiendo a la ve% que el Estado pueda 

moatrarae l•ico, en los diferentes aspectos de la vida nacional. 

Como tHt vid en la!i •nteriores piiginas de este trabajo que tal 

condición peculiar suscitii.da en lill r-elaci6n Estado-Iglesia, ha 

conducido al logro de esta ••tabilidad social. 
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Sin embargo, no deja de ser preocupante para loa inveatigildore• y 

espec:i ali staa sobre est• cuestión, el que perma.nezcilln vi gentes 

leyes que no son cumplidas1 di•posiciones legale• qua e&titin 

inscritas solo para cubrir apariencias. Tal es l• razón por la 

que algunos juri atas, opi na.n sobre la procedenc:i a de •bregar 

m•ndato• constitucionales como el artJcL.110 130 y el 24 que no 

sol amente resultan inoperantes, sino adem~e se mueatran 

contradictorios y excluyentes en sus contenidos. 

La acción politica del clero disminuyó ciertamente despues que la 

legisl111ción reformista de la época de Juarez impugnó sus 

inc:ursione!i en la vida pública de la Nación. Pese a el 1 o, tal 

mengua no eigni f i có que abandonara sus pt1estow v•nguardi staa en 

la lucha por el poder. 

T•mpoco en la. violencia desatada en los años 20• del siglo 

actual, postergó l• decisión clerical de m•ntenvrse en loa planos 

hegem6nicos del poder civil. Si bien jamás ha vuelto a recuperiilr 

la fuerza ec:on6mica que tuvo y el poderi-. politice detentado 

durante la Colonia y en la Postindependencia, continúa sin 

emb•rgo, sosteniéndose en planos de relevante importancia, m•• en 

lo poi i tico que en 1 o econ6mi ca, y no t•m rel egadil en l i11 

•duc:ación como l • apariencia pudi er• denotar, con rel ev•nci • 

indudable en colegios particulares y en universidades privadas. 

Dentro de 1 a propi • corporación católica se advierten grupos 

di varsos con i ntenci enes di st i nt•s respecto de las •cti tudes que 

deben asumirse en el intento de •ctu•lizarla• en el contexto de 

una modernidad que •e pregona. 
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Son por lo menea dos las corrientes más importante originadas en 

el seno de este organismo. Una minoria limitada, por cierto, se 

pronuncia en favor del diálogo actualizante que prchije la 

nacesari• transformaci6n de su estrLtc:tura hasta alcanzar los 

•ctu•leK niveles de l• realidad social. Otra fracción de 

opinantes, dentro del propio cuerpo eclesial, y por cierto el más 

numeroso, es el que se ma.ni fiesta con un criterio conservador, 

patrocin•nta de la actitud conservadora de hilbitos y e>eigencias 

que fueron manejados en el pasado y se pretende afirmarlos en el 

presente, tal actitud pudiera interpret•rse como la firme 

convic:c:i6n que se tiene de ese poder que posee a tr•vés de la 

conciencia de un pueblo, que pese a lo& contratiempos hiatóricoK 

de toda l•ya registrados en nuestro devenir, se mantienen activos 

creyente&. Esta pudiera ser 1 a razón de 1 os e>ei gentes 

pl•nte•mientoa de l• facción conservildora manifestada por el 

clero intran•igente. 

Encontrarse con eHigencias de naturaleza politica, eHpresadas por 

sacerdote• y ministro•, casi siempre pertenecientes al •l to 

claro, no es infrecuente en nuestro tiempo, ni lo ha sido de 50 

año• • l• fecha. 

A veces de manera subrepticia y suti 1, 1iunque en ocasiones de 

modo el a.ro y taj •nte, ae dan la• epi ni enea desde 1 os al tares y 

púlpito•, exigiendo, •ugiriendo, y opinando sobre las opciones 

politicas que pretenden inducir los criterios del creyente. 

T•mpoco re•ulta infrecuenta 1 a i ncurai On determinante de 

ministros c•tólicos al levant•r la voz para mostrarse defensores 

de los derecho• del ciud11dano y alln de la libert•d popular. La• 

opiniones que vierten sobre lo que debe entender•e por justici• 

aoc:i•l, su •plic•ción y vigenci•, son igualmente materia de 

comentario• que hacen pUblicos en todas las oportunida.de•, que 

buscan P•r• dirigirse a lo• grupos. 
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El respeto por la vida humana, noble tema y crecida aspiración en 

loa propósitos del gobierno actual, ha sido también cuestiOn 

preferente en los comentarios del clero activo. Elitas actitudes 

mue5tran la evidencia de un clero que se manifiesta coma grupo de 

presión, poniendo en juego 1 os recursos pal i ti coa de que 

claramente es capaz para firmarse en este aspecto en el contexto 

nacional. 

El el ero actualmente se muestra tradi ci anal mente inconf arme con 

las prevenciones consignadas en la Carta Magna. Peee a ello, no 

es posible deaentenderse de que la Suprema Ley de la NaciOn, 

ga.rantiza las libertades de conciencia. y la práctica privada del 

culto religioso. L• del sufragio esta vedada al sacerdote y 

ministros de otras confesiones, en virtud del vigoroso predominio 

que tiene sobre las conciencias, su influencia avasalladora en el 

medio soscial, y su abierta supeditación a los mandatos y 

ordenamientos de un estado extranjero, como es el Vaticano. 

Por lo que puede observarse, sobre lo a.contecido en este tiempo, 

se infiere que la Iglesia esta convertida mediante una aliaza 

inexpresa, en aol idaria del gobierno, solo que con 

manifestAciones de marcada exigenci~ al saberse nec•saria en •u 

cancur•o para la inestabilidad social. 

Considero qua durante la admini•traci6n de Miguel de L~ Madrid, 

la Iglesia eclest•stica ejerció una preeión muy vi9orosa hacia el 

gobierno me>ti cano y que repercutí 6 extremadamente en el r,¡obi erno 

antee citado. 

Estoy de acuerdo con la po•ición de la m•estra Ludlow en el 

sentido de que lo• obispos meKicano• manifieatan su inquietud de 

que se deroguen los articules 3•, ~·. 1•, 24 y 130 de la 
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Constitución, ésto permitiría que la Iglesia misma careciera de 

control es ri gidos en el aspecto educativo, ya que ella pretende 

recuper•r su ilutonomi a y su capacidad para ad qui ri r bienes. 

A•imismo si se elaboracen reformas de tal manera, la IglesiA 

recuperaría el poder en todo& su!!I 1ines, lo cual provocari a 

nuevo9 modo• de anticlericali•mo con todos sus efectos de riesgo. 

E•te fenómeno socioreligioao se actualiza, segUn es posible 

adv•rtirlo, en todo el orbe. En protestas multitudinarias donde 

exigen reform•• politicas, se encuentran vigorosamente ligadas a 

l~• cuestiones religiosas, como en Irlanda y Libano. 

L• agudización del fenOmeno social religioso, observados por 

toda• 1 •• lilti tude• del pl anetia, determi n6 a la Iglesia romilina 

encabezar el gran movimiento recuperador de su condición de guia 

mundial de convivenciasJ esta acción esta siendo activamente 

ejecutada por Juan Pt11bl o 11, qui en seguramente ad vi rti ó 1 a 

posibilidad de perder lidera.to a manos de &ectas y religiones 

qu• •• perfilan ilvantes, como el protestantismo en el Vi e Jo y el 

Nuevo Continente, el budismo, y espraci•lmente en Asiil. 

El Vaticano hil podido entrever con cl•ridad que, en lo sucesivo, 

no podra imponer estrict•• medidas par• el cu1nplimianto de sus 

fiel••, da.do que •11 os se han reducido en cantidades sen•i bles 

por todo el mundo. 

Concretamente en Hé>< i co, Y• no es posible contar con los al to• 

porc•ntaJ•• de fieles que tuvo l• .lgle•ia hace cuatro decadasJ el 

número de aspirantes al sacerdocio se redujo también, hasta 

limites •l•rmantes p•ra la Institución Eclesial. 
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Recientes declaraciones del obi•po Genaro Alamilla, presidente de 

la Comiai6n de Comunicaciones Sociales del Episcopado marcaron la 

idea sobre el restablecimiento de las relaciones entre el 

Gobierno de Héx ice y el Vaticano, tal es e><presi enes de monseñor 

provocaron que algunos hombres públ ices, y aün ciudadano• 

comunes, manifewtaran su oposici611 al proyecto, por su parte Juan 

Pablo 11 expreso la confianza de que la representación par&onal 

del Presidente de Héx ice en Roma, y la del Papa en ttew ice, se 

transformaran en embajadas, lo que implicarla la formalización de 

las relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno d• la 

RepUbl ica., 

Por lo• llltimos <ilCDntecimientos ocurridos en el pais, originados 

por la visit• papal, pudiera elaborarse la idea de que el apoyo 

de la lgleaia al gobierno y a sus programas por realizar, tendrán 

como basamento las impresionantes concentraciones da creyentes 

que acudieron tumultuariamente, auspici•dos por la visita del 

obispo de Roma. 

Est•s movi 1 i zaci enes espontaneas establecen un el aro contraste 

con la incapacidad gubernamental de lograr la concurrencia civica 

voluntaria hacia lo• eventos oficiales. 

El entusiasmo de los católicos me><icanos y la manifiesta emoción 

colectiva con que se expresaron en presencia de Juan Pablo 11, 

puede •er l ai ••ñal inequi vaca de una fu•rza avaisa.11 ante de la 

religión c•tólica, pero no debe confundirse con el pretendido 

predominio politice del clero. 
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Un• de las cuestiones constantemente debatidas en el presente, 

por los ciudad•nos me>eicanos, es la relativa al significado que 

gu•rd• la designación de un representante personal del presidente 

de la República ante el Vaticano, y alln cuando 1&1.s implicaciones 

cona ti tucional e• q1.1e el 1 o pudiera tener se han desvanecido con 

l•!I fuerz.il.s oficiales para e>1plicar que ninguna ley ha sido 

violada, el debate sin embargo, se ,sostiene, y los versados en 

cuewtiones Juridicas discuten. 

De la• rel•ciones Estado-Iglesia pudiera anticiparse la idlia de 

que l • aoluci 6n eatari a en desi gn•r comi si enes integrada• por 

alementoa ilptos y ampliamente .autorizados por ambas partes para 

elaborar los estudios y anctilisis suficientes y necesarios, a fin 

de alcanzar las modific•ciones pertinentes, compagina.bles con una 

adecuada solución legal y politica en beneficio de esta relación, 

que se prepone mejorar. Dicha solución deberá desprenderse del 

marco austero d• un• reflexión profunda y bién conducida, 

respetandose las disposiciones constitucionales. 

Como puede obaervar•e, ae establece 1 a necesidad urgentes de 

definir de que manera ha de reanudarse la& relaciones Estado

lgleaia que van perfilAndose. Y ha&ta el momento de escribir 

est•s 1 r ne•• CJul i o da 1990) se desconocen 1 a• propuesta• del 

Gobierno f1e>cicano y las del Vaticano, como condicione• previas a 

la actuali~ación de rel•ciones. 

Nada en concreto trasc:i ende en este sen ti do como acuerdo para 

delinear planes o program•s en el establecimiento de contactos 

di p 1 omati c:o•. 
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Puedo concluir con la ide• de la necesidad eKistenta de reali:ar 

por entero una investigación que aclare sobre ei en MéHico opera 

una verdadera •eparaci6n Estado-Igle•ia o si en verdad funciono11i 

l• supremacia gubernamental a que aspiraron las Leyes de Reforma, 

en la vida civil. 

Me inclino por aceptar que la separación entre ambos cuerpos, no 

ha &ido efectiv•, pu•sto que jamas pudo lier llevad& a la 

practica. Una a di6tanci& que alc•nzar~ lo• limites inicialmente 

pensados, ea decir ignorarse uno a otro reciprocamente. Ha sido 

m6a bien una lucha hegemónica en la que loa tiempos de la 

prerraforma marcaron triunfos para el clero y en las fpocas 

subsiguientes, •e determinaron los predominios del gobierno 

civil. 

No pienso que la~ reciprocas impugnaciones de esta• do~ fuerza• 

en contienda, puedan alcanzar equilibrioE por la voluntad de 

ambas partes o de alguna de ellas. 

P•r•i•tiran los propósitos heqemónicos, intentos de superación y 

bUsqueda de preferencias por el predominio del Estado sobr• la 

Igl•sia y viceversa. 

Es •Vidente, que el trabajo aqui presentado no aspira ha cubrir 

la problemática total del tema de que •e trata; la preten•i6n que 

indujo • manejar este asunto, fu• sólo el de una limitada 

perspectiva, lo que, si bien no llena los requisitos d• una 

prolija información amplia.mente documentada, pudiertl muy bien 

lograrse el modesto propOsi to de despertilr inqui etude•, re"'ovar 

vocacione& y concitar el wntusiasmo da lofi estudioso• para 

investigaci enes en punto• tan eminentes y 

trascendentales en el devenir histórico de la sociedad maKicana. 
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E•ta fue la ide• que me in5pir6 entusiasmo y voluntad suficiente 

para incursionar en los apasi on•ntes aripectos rel i giosoe, 

incluidos en la historia de la Naci6n. 

194 



CONCLUSIONES 

PRI"ERA.- Después de elaborar los capítulos que integran esta 

investi gaciOn con el uyo que1 existe una tácita relación 

Estado-Iglesia, un entendimiento que se soporta de esta 

situación, no de jure, si de facto. 

SEGUNDA.- La relación de facto Estado-Iglesia no implica 

precedente alguno, para que se modifique la ley. 

TERCERA.- Con la amplia perspectiva del devenir histbrico, la 

separación civil y eclesiástica, amplió los márgenes de 

libertad necesarios para que un pueblo, como México, 

progresara. 

CUARTA.- Es innegable que un buen número de preceptos legales 

no son cumplidos debidamente, por ambas entidades, 

haciendo caso omiso a sus mandatos como si no 

e>1istieran. 
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QUINTA. - Las pocas leyes aplicadas 9e han manife&t.ado con 

influencia, para que la separaciOn Estado-Iglesia, 

permita espacio• más abiertos de libertad en todos los 

órdenes. 

SEXTA.- La participación política del clero, en MéKico, se ve 

reflejada en su intento por ejercer un liderazgo social 

amplio y di'fundido a través de sus posiciones a temas 

diversos, referidos no todos a su magisterio, a tal 

grado que juega un papel muy importante en la 

organización de la sociedad. 

SEPTl"A,- Las posibles relaciones oficiales Estado-Iglesia, han 

provocado una polémica abierta en todos los sectores do 

la sociedad. 

OCTAVA. - La 1 ibertad de creencias, garanti a otorgada por la 

Carta Magna, asi como las m•ni f estaci enes librea del 

pensamiento y su expresión, han sido hasta el presente 

causa y origen de la evolución positiva del país. 

NOVENA.- Es dificil aceptar reconocimiento Juridico • l• 

Iglesia Católica, en virtud de que ésto sería tanto 
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como acrecer los recursos espirituales y materia.les con 

que cuenta la Iglesia. 

Iglesia ha tomado, en ocasiones actitudes 

prepotentes emitiendo opiniones políticas, y en materia 

educiltiv.a, para manipula.r la conciencia de sus fieles 

en favor de 9US intereses. 

DECil'1A.- Actualmente, ya no existe la lucha de poder entre las 

dos entidades, ambas han significado que una acc:iOn 

conjunt.a es conveniente para la integración y 

moderni:aciOn del pueblo de MéHico. 

DEC 1 "A PR l"ERA. - El Estado y l.a lgl es! .a ahora se buscan para 

lograr una illianza. 

DEC 1 "A SEGUNDA. - Es inconcuso, que se deben preservar los 

mandatos constitucionales, ya que por este cauce se 

lograran lo& visos luminosos da superación nacional en 

el futuro. 
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