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PROLOGO 

Habiendo cursado la carrera de Licenciado en Derecho y debiendo seleccionar el tema al 

cual deberfa avocarse mi trabajo de tesis, pude observar la variedad de tópicos a elegir, lo cual 

me colocó en un estado disyuntivo puesto que todas las materias son c¡emplares y de 

contenido alindado. 

Evocando mis estudios, desde primarios hasta superiores, y estando en diferentes 

lnstlwclones de enseñanza, tanto de Gobierno como dirigidas por sacerdotes, observé. que en 

repetidas veces se me encomend6 desarro\13.r los ternas referentes al Estado y a la Iglesia, fue 

entonces que pude hacerme un campo de perspectiva aún mis amplio y dellmlcarlo al suceso 

que vivimos, las reformas al articulo 130 de la Constituc16n de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la actualidad dada la evo\uc16n socio-culwral, de la cual se desprenden los cambios de 

este nuestro creciente México y del mundo; existen multJpllcicbd de enfoques y puntos de vise 

en c1 entendimiento de las relaciones lglesia-Estido en los cuales son determinantes los 

Intereses polltkos y económicos, de orden indivldu'll y colectJvo que Impera en nuestr.l 

sociedad Por lo que debemos enfatizar que este trabajo de tesis representa solamente un punto 

de vista del pensar del pueblo mexicano a u-aves del tiempo referente al tema del Estado y la 

Iglesia. por lo que cad3 lector deberá formarse un marco p::irticular que complemente las Ideas 

expuest:ls en este trah'ljo de tesis. 
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INTRODUCCION 

MI lnvestJgacl6n está encaminada a ser útil a todas las personas, con el objeto de mostrar el 

sentir de un grupo de personas respecto de las reformas al artkulo 1 JO de la Constiwclón de 

los Estados Unidos Mexicanos y sus posibles repercusiones en la vld:l socl~polltlca y culwral de 

esta nación , asl como una retrospectiva de fas relaciones Estado-Iglesia que se han dado en 

M6xlco, ademis de la opinión especializada de-distinguidos estudiosos del tem;i. 

La distrib•Jcl6n de los temas fue dividida en siete capftulos: 

En el caplwlo 1 hablo de los antecedentes históricos generales reforentes al tem:t. 

En el caplwlo 11 presento la planeacl6n de l:l lnvestig:ici6n, tJnto document:il como de campo. 

En el capltulo 111 doy algunas estlmas acerca del Estado, su significado etlmológlco, sus 

elementos y definición. 

En el capftulo IV englobo algunas estlmn acerca de la Iglesia, la concepción del culto, de la 

religión, el cristianismo, y la relación filosófica entre la Iglesia y el Estado. 

En el capitulo V desarrollo la historia de las relaciones de la Iglesia y el Estado Mexicano, 

pasando por el Virreinato, la Constitución de 1824, la Reforma, el Proyecto de Reforma de 
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1833 de G6mez Farlas, la Revo\ucl6n Mexicana y por último la Constltucl6n de 1917 y la 

Iglesia. 

En el capltulo VI muestro un cuadro comparativo del articulo 130 de nuestra Constitución, 

observando su redacccl6n anterior a la reforma, su Iniciativa asl como su nueva redacción. 

Por último en el capitulo VII detallo un sumarlo de las exposiciones del tema "La Participación 

Polltlca del Clero en México", realizada por profesores de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Las conclusiones finales estan basadas en los resultados tan'\ o de la lnvestlg:ición de campo 

que me refiero en el caplwlo 11 asl como la documental que se desarrolla en los demás capltulos 

a lo largo del trabajo, para asl, finalmente concluir comprob:tdo o disprobando estos. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES 

Para comprender mejor este tema, abordaremos a manera de preámbulo el aspecto 

mis relev3.nte de las relaciones Iglesia-Estado a partir del marco filosófico y conceptual 

de algunas doctrinas referentes a este punto. 

Desde un principio, cuando el hombre adquirió el sentido del razonamiento, 

apartir de la profundización de problemas, desde los más simples (llegando a resultados 

inesperados). hasta los más complicados o innecesarios (también con resultados 

uniformes y disputas Interminables), la Filosofía ha jugado un momento principal en el 

planteamiento de cada problema. Algunos autores la denominan como la ciencia de las 

ciencias, puesto que da la verdad suprema en forma especulativa o determinante. Así 

podemos observar que la Filosofía es una verdadera ciencia, pues se avoca a las causas 

primeras de la realidad, es decir las verdades supremas; por oposición las segundas 

causas son el objeto de las ciencias experimentales, matemáticas y morales; por último 

utiliza un método propio, la especulación la cual se inmiscuye en la naturaleza de las 

causas mediante la reflexión. 

Podemos aseverar que la Filosofía tiene una estrecha relación con las religiones, 

puesto que las culturas occidentales interponen este contexto como base de los 

pensamientos que constituyen sus doctrinas. Connotados filósofos occidentales han 

sustentado sus pensamientos en principios religiosos, es por ello que algunos descartan 

los resultados y propuestas los cuales contienen una gran influencia religiosa. 



A los griegos. el pueblo elegido de la razón, (como se les denominó), correspondió 

el honor de abrir las sendas que todavía recorren los filósofos. Parece haber sido 

Herodoto uno de los primeros en acuñar la palabra filosoffa, si bien con un sentido de 

pura expresión literaria y queriéndo aludir al esfuerzo o afán por conocer y saber. 

Heráclico de Efeso, formuló una distinción con la cual se atiende a la verdadera 

etimología, amor a la sabldurfa, cuando fija la diferencia existente entre quien ama 

verdaderamente el saber y quien tie~de a la simple erudición o acumulación 

enciclopédica de conocimientos~ pero este estudioso no presta gran atención al hombre 

como tal en éste sentido: esta deficiencia se va corrigiendo con los sofistas, que tienen 

un grado de interes político mayor, por lo cual se desvirtúa el papel de científicos 

filósoficos. 

Tales de Milete, acaso el primer filósofo de todos Jos tiempos muy anterior a 

Sócrates al preguntarse por lo que son las cosas. al indagar sobre la razón de las 

mutaciones, postuló que todo procede del agua, de donde se infiere que de ser así todo 

es uno~ aquí observamos que tiende a una unidad conciliadora: también· planteó el 

problema capital de la Filosofía al punto de que por mucho tiempo y para algunos 

todavía. no puede llamarse en toda la extensión de la palabra filósofo a quien no 

proponga una respuesta a esa cuestión de Ja pluralidad. 

Sócrates observa por otro lado el tema del hombre y su conducta, dando incluso 

opiniones sobre la justicia y el Derecho; poniendo la justicia y la moral como valores 

superiores; "Sócrates inpugnó las ideas Sofistas, aun cuando su pensamicmo coincidía en 

muchos aspectos con el contenido de éstas. Estimaba que el hombre habla nacido en un 

plano de igualdad con sus semejantes.en relación con Dios; proclamó el principio 



de la racionalidad en todos los actos de la vida individual y pública, llegando hasta 

sostener que el gobernado debía de obedecer los imperativos de su razón." ( 1 ). 

Aristóteles realiza estudios muy variados y destacan sus estudios sobre ética, 

política y lógica; y dice que la Filosofía nace de la administración y de ciertas sorpresas 

como extrañezas que en las aparentes contradicciones del mundo se suscitan en el 

espíritu humano, y podemos observar su gran influencia y relación con Platón. 

Asr pues un gran contingente de filósofos griegos manifestaron sus corrientes de 

pensamiento con un sentido de justicia mayor, lo cual redujo sus consideraciones sobre 

el Derecho, la justicia y la moral, sin dejar de considerar que en ellos pudo haber 

existido una influencia religiosa, que pusiese en disyuntiva sus observaciones, puesto que 

todos pensaban que el resultado de una acción podrá ser para bien aplicándolo a un 

cauce justo o para mal, manipulando éste a su conveniencia. 

De este modo surgieron diferentes es'cuelas, las cuales trataron de dar respuesta o 

contraponer los pensamientos de tantos filósofos que acudieron al encuentro de este 

tema. 

En la Edad Media los temas religiosos se recluyeron en los monasterios e Iglesias, de 

ahi las dos grandes tendencias: la Patrística ( que toma su nombre de los padres de la 

Iglesia ) que tiene a su representante mayor en San Agustín, en cuyas ideas podemos 

observar la influencia de Platón, adecua da a su época: y la Escolástica, que es una 

desviación de la Patrística, por la relación existente entre los monasterios y las Iglesias; 

su principal representante Santo Tomás de Aquino, dirigió su ideas a las de Aristóteles, 

1 HURGOA ORlllUt:J.J. IQIACIO •1 .. i.!l ('.,1ranltas Individuales". t:dltorlal Ponila, Mi"?xtco 1981 

P.Sq. 6b. 
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sin dejar de resaltar su gran Inteligencia que tenía, pero fué considerado como uno de 

los filósofos con mayor capacidad en todas las materias por su inteligencia superior o 

superdotada. El se dedica sobre todo al tema del Derecho, y con mayor dirección al 

Derecho Natural. 

El renacimiento filósofico se Inició con la llegada de los sabios que expulsados de 

Bizancio por los Turcos a la calda del Imperio de Constantinopla, se refugiaron en 

Occidente y dieron a conocer los tesoros filosóficos que alll se habían conservado en la 

Edad Media, no obstante sus trabajos eran solamente la copia de anteriores fil6soíos y 

sus antiguas doctrinas: debemos resaltar, sin embargo que en el renacimiento se 

gestaron diversos conocimientos y teorías filosóficas que en nuestros dfas aun subsiten 

como el Racionalismo, el Empirismo, el Existencialismo, el Contractuallsmo, y un sin 

número que no resaltamos, no por ser de menor importancia pues han dejado todas 

ellas huella; estas corrientes nos permiten analizar como la religión juega un papel 

importante en la ciencia del conocimiento, pero con sus variantes como en el caso del 

Existencialismo dentro del cual existen autores ateos y cristianos. 

En nuestros días es indiscutible el reconocimiento y aplicaciones de la Filosofía~ ésta 

se divide en diferentes ramas dependiendo del tema de estudio, asl en el Derecho se 

encuentra por poner un ejemplo la Filosofía del Derecho. 

Respecto a l;i Iglesia y al Estado, como contemplamos en un principio del terna, la 

religión fue uno de los principales medios de mando, esto es, los sacerdotes 

administraban una función de liderasgo político; estas organfzaciones perduraron hasta 

la aparición de las primeras culturas. ya que éstas hacen una distinción entre los 
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gobernantes y los sacerdotes, sin dejar estos últimos de manifestarse en las decisiones 

de los primeros; pero así en otras culturas se consideraban a los gobernantes como 

dioses, que es una regresión pero con un diferente personaje. Tenemos como ejemplo 

de separación de puestos y mandos de sacerdotes y Gobernantes en Grecia y Roma, 

puesto que ellos alcanzaron un desarrollo y unos sistemas politices de estructura 

compleja, pero a pesar de ésto las relaciones de la Iglesia y del Estado eran buenas pues 

los sacerdotes se encontraban en un estrato social igual al de los gobernantes, no con la 

misma autoridad pero si con un reconocim!ento similar. 

El Feudalismo como sucesor del Imperio Romano, da un cambio radical pues la 

Iglesia ya estaba constituida por los Estados no propiamente dicho; esto es, en pocas 

palabras el Estado estaba constituido por la Iglesia, aunque después se separe esta 

relación y se delimite, la política tiene su base en la religión en gran parte cristiana. El 

lazo de unión entre el crfstianismo y el poder o potestad de mando del Estado se dá sin 

cuestionamiento. 

Podemos resaltar un aspecto muy importante el cual pone la pauta para la 

separación de la Iglesia cristiana y el Estado que es el Concordato de Worms: el cual se 

pone en un terreno de negociación política. "Asi pues poco a poco se va derrumbando 

el poderío de la Iglesia, pero sin dejar de pensar que no es en un momento, pues su 

trascendencia y poderío data de cientos de años atras. El Concilio de Constanza Intenta 

refrenar la autoridad del Papa que da la pauta al protestantismo y al mundo moderno; 

es aqui donde Lutero y Maquiavelo protegen al Estado y San Ignacio de Loyola es su 

contrario defendiendo a la Iglesia, estos dos pensadores ponen el camino para que 

Hegel mis tarde diera sus teorías de lucha contra la Iglesia y la religión".( 2 ). 

F.SQOlvtl. OHIU:rnN ·~¡l\lntrs ¡i..ua la l\lstorlil M-1 l>f'rrcho Ml tt/>xlco•. FAllorla1 rorrfia 
Kl"" lro 19KO. PáQ. '111. 
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Es as( que empieza una nueva lucha. una discusión de un tema, del cual 

desarrollaremos miles de ideas nuevas o miles ya tocadas sin una solución o bien 

mismas que se quedarán en esa posición. tan sólo eso sl un tema en el cual nos 

adentremos un poco más, ya Seil para formar una opinión o para seguir en un mismo 

estilo o ideal. 



C A P I T U L O 

1 1 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION 



11 

CAPITULO 11 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION 

A. la lnvestlgacJ6n se le puede deflnlr o concepwar como la serle de pasos que dan 

respuesta lógica a una pregunta especifica. Es por ello que esta lnvestlgacl6n tiene por obleto 

el que los eswdiantes y todas aquellas personas Interesadas en el tema. tengan una amplla visión 

sobre el sentir de las personas al respecto del mismo, y ast poder estructurar una idea o un 

universo base para su comprensión. 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1 GENERAL 

Crear una fuente de Información donde se destaque el sentir de un grupo de personas 

seleccionadas al azar, respecto de las reformas al artlculo 130 constlwclonal, asl como una 

retrospectlva del mismo. 

2.1.2 ESPECIFICOS 

A) Observ.tr el conocimiento de algunas personas respecto al articulo 130 constlwclonal. 

B) Aplicar la Investigación de campo a diferentes fornl3s de pensar, sobre la Importancia de 

los cambios sociales y pollticos en Mblco. 

C) Acentuar la Importancia de las reformas en favor o en el decremento del articulo IJO 

constitucional. 



12 

2.2 PROBLEMA 

lEstá siendo considerada con la lmport~mcla que merece las reformas al artfculo 130 

constltuclonal y sus repercuclones en la vida de Méxlcol. 

2.3 HIPOTESIS 

2.3.1 GENERAL 

¡El darle aperwra a la Iglesia en el aspecto )urldlco·polltJco, beneficia o perjudica a nuestro 

Palst 

2.3.2 ESPECIFICA 

¡El otorgar pesonalldad Jurldica a esta lnstltucl6n denominada Iglesia mejorara la vida 

soclo-politica de Méx.lcol. 

;Contribuye la Iglesia en gran medida a la desconclllaclón entre la sociedad y el EstadoP. 

lla Iglesia quiere usurpar el poder del Estadot 

2. 4 DISEl'IO DE LA PRUEBA 

El método que se slgulo para seleccionar la técnica o técnicas mis idóneas para recabar la 

Información se divide en dos partes: 

A) lnvestJg:i.cl6n documental. 

B) lnvestlgacl6n de campo. 
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2.4.1 INVESTIGACION DOCUMENTAL 

La base de la Investigación documental, la constituirá la bibl!ogr:afla que a contlnuacl6n se 

presenta: 

Ander~Egg. Ezequiel. !otrodycc!6o a las Técnicas de lnvestlucJ6o Social 7a Edición Buenos 

Aires Argentlna. Editorial humanista 1978. 

Baena Paz Gulllermlna, ~~¡a_qQn (Manual para la elabor:acl6n de traba.Jos 

de lnvestigacl6n y tesis profeslonales). U.NAM F.C.P Y S. 1978. 

Black M. Hubert. Jr. Em.~ Traduccl6n Carlos Gerhard, México F.C.E. 1967. 

Gam Mercado, Arlo, Manual de Técn[GLdc...1™ulp.QQn. México. El Coléglo de México, 

1972. 

Rojas Soriano Raúl. Gula para realizar lnveule;clones Socrafcs. Editorial Textos Universitarios. 

Mblco 1982. 

2.U. INVESTIGACION DE CAMPO 

En la lnvesdgacl6n de campo se us6 principalmente la entrevlsu personal, por lo tanto, fue 

necesario formular un cuestionarlo, en donde éste .se utilizó como lnsuumento de precisión 

para controlar las respuestas de los entrevistados, buscándose datos y estadlstJcas de si 

profesaban alguna religión, para determinar las tendencias que delimitarin sus respuestas, asl 

como si conocen el contenido del articulo 130 constitucional. 

También conocer porque medio y las razories del conocimiento de dicho articulo se tiene 

esta opinión. Derivados de la misma la Importancia de la apertura de la Iglesia en el ámbito 

Jurldico-polltico de México, y si se ha considerado este ámbito. 

Asimismo. observar si las reformas a dicho articulo son atin3d;u 3 este nuestro tiempo. 
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2.4.2.I DELIMITACION DEL UNIVERSO 

Para poder aplicar el cuestionarlo fue necesario Investigar hacia que personas se debla 

destinar, consideré oportuno y correcto realizarlo a estudiantes de la carrera de licenciado en 

Derecho, los cuales manejaran el concepto de~ artlculo 130 Constltuclonal, y a algunas personas 

a)enas al referente. De este modo resaltar las opiniones de dos ambltos culturales y observar las 

posibles consecuencias a dicho artJculo Constltuclonat. 

Se tomó como campo de referencia: 

A) Estudiantes de la Facultad de Derecho de Ja U.NAM. 

B) Personas Indefinidas en la calle. 

2.~.2.2. DISEi\10 DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaf\o de la muestra procedf a seleccionar 20 personas de cada campo, 

de las cuales se anota el nombre de aquellas que permitieron presentarlo en esta lnvestlgacl6n. 

Las personas que fueron encuestadas son las siguientes: 

FACULTAD DE DERECHO 

ADRIANA VERGARA. 

ANGELES PEREZ A. 

BEATRIZ CAREAGA 

ELVA CRUZ Y CRUZ. 

ELVIA GLORIA PATIÑO 

LILIA MIGUEL B. 

LUIS VALENCIA. 

LUCRECIA RIOS. 

MARGARITA MORALES. 

MARIO URIBE. 



MIREYA ZULETA. 

MIRIAM MARTINEZ. 

MARICELA MARTINEZ 

OSCAR TELLEZ. 

PABLO HELORE. 
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SANDRA GURROLA. 

SANDRA MONROY. 

SILVIA GAMBOA. 

SOCORRO AGUIRRE. 

WALTER ARMANDO H. 

PERSONAS EN LA CALLE 
AGUSTIN PUMAREJO 

CECILIA FLORES. 

CLAUDIA ARTEAGA. 

DALIA CAMPBELL 

GERARDO TOLEDO. 

IRMA BEL TRAN. 

JUAN M. MONTERO. 

JULIO BECKLER. 

NAYELI NU¡\¡EZ. 

PEDRO MOCTEZUMA. 

SANTIAGO FOGLIA. 

SAULLOPEZ 

SERGIO MARTINEZ. 

SILVIA MARTINEZ 

SOCORRO LEMUS 

SUSANA LIMA 

TOMAS FERNANDEZ 

TOMASORTIZ 

VICTOR CERVANTES. 

WALDO SANCHEZ 

(REPRESENT~NTE ARTISTICO). 

(PRODUCTORA). 

(PUBLISIST A). 

(HOGAR). 

(COMERCIANTE). 

(SECRETARIA). 

(CONCERTISTA). 

(ACTOR). 

(LICENCIADO EN CONTADURIA). 

(CANTANTE). 

(Q.F.B.). 

(ING. MECANICO). 

(ESTILISTA). 

(LICENCIADO EN CONTADURIA). 

(PRODUCTORA). 

(COMERCIANTE). 

(SACERDOTE). 

(SACERDOTE). 

(ADMON. PUBL.). 

(SACERDOTE). 
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2.4.2.3 TAMAlilO DE LA MUESTRA 

A contJnuacl6n procedí a determinar en base a formulas estadfsdcas, el universo a 

muestrear. 

La formula aplfcada es la siguiente: 

Substfwyendo: 

N 

n = ---- de donde, 

1 + No2 

n= T amano de la muestra a Investigar. 

N= T amaf\o del Universo. 

e= Desviación permitida. 

"=-----
1+40(.10)2 

"=-----
f+ 4 

40 

n = ----- = 28 Encuestas. 

1.40 
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2.4.2.~ INSTRUMENTO DE LA PRUEBA 

CUESTIONARIO PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACION DE TESIS SOBRE EL 

ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

" EVOLUCION, MITO Y REALIDAD " 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO _______________ _ 

OCUPACION ____________________ ~ 

RELIGION QUE PROFESA. ________________ _ 

MARQUE CON UNA X SU CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¡CONOCE USTED EL CONTENIDO DEL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL?. 

SI ____ _ NO _____ _ 

2.- EN CASO NEGATIVO LAS RAZONES SON: 

A) MALA INFORMACION Y DOCUMENTACION. 

B) NO LO HA APLICADO. 

C) MALA DIFUSION. 

D) NO LO HA CONSIDERADO NECESARIO. 
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3.- ¡PORQUE LA APERTURA A LA IGLESIA EN EL MEXICO MODERNO!. 

A) PARA QUE APORTEN CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES ESPECIALES. 

B) PARA QUE PRESTEN AYUDA INTENSIVA EN FORMA TRANSITORIA. 

C) PARA TENER OTRO PUNTO DE VISTA EN LA VIDA SOCIO-POLITICA DE 

MEXICO. 

D) PARA INTERPONER UNA DIRECCION DE SUPREMACIA SOBRE EL ESTADO. 

4.- ¡CUAL ES LA FUENTE DE CONSULTA QUE UTILIZO!. 

A) DESPACHOS ESPECIALIZADOS 

B) PROFESIONISTAS O AMISTADES. 

C) ESCUELA O BIBLIOGRAFIA. 

D) MEDIOS DE COMUNICACION. 

5.- ¡ESTE CONOCOMIENTO SE HA APLICADO Y ADQUIRIDO POR:!. 

A) MEDIO DE COMUNICACION. 

B) f\ECOMENDACION DE OTRAS PERSONAS. 

C) ACUDIENDO DIRECTAMENTE A PERSONAS QUE MANEJEN EL TEMA. 

6.. ¡SABIA USTED DE LAS REFORMAS AL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL l. 

SI ____ _ NO _____ _ 
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7.• 1 PARA ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS DE ALGUN MEDIO. SE GUIA POR:!. 

A) PRESTIGIO DE LAS PERSONAS. 

B) RECOMENDACIONES DE CUALQUIER PERSONA. 

C) INVESTIGACION DOCUMENTAL. 

B.· CONSIDERA LAS REFORMAS AL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL COMO: 

A) BUENAS. 

B) MALAS. 

C) RELATIVAS. 

9.. ¡ CON QUE FRECUENCIA OBSERVA PARTICIPACION DIRECTA CON LA IGLESIA!. 

A) DIARIO 

B) CADA SEMANA. 

C) CADAMES. 

D) CADAAf\10. 

10.· ¡CON QUE FRECUENCIA OBSERVA PARTICIPACION DIRECTA CON EL ESTADO! 

A) DIARIO. 

B) CADA SEMANA 

C) · CADA MES. 
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D) CADAAJ'IO. 

11.- LOS RESULTADOS DE LAS REFORMAS AL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

TRAERAN COMO CONSECUENCIA EN LA VIDA SOCIO.PQLITICA DE MEXICO 

UNA: 

A) MEJORIA 

B) DECREMENTO. 

C) RETROCESO. 

D) PLURALIDAD. 

12.- ¡ COMO CONSIDERA USTED LA OPINION DE LA IGLESIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES QUE SON ESPECIFICAS DEL ESTADO 1. 

A) NECESARIA. 

B) CONFIABLE. 

C) IMPORTANTE. 

D) INNECESARIA. 

E) MALA. 

F) PESIMA. 

13.- ¡ PIENSA USTED QUE LA LUCHA DE JUAREZ. RESPECTO A LA "SEPARACION DE 

LA IGLESIA Y EL ESTADO". FUE INFRUCTIVA!. 

SI ____ _ NO _____ _ 
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14.- ¡CREE USTED QUE LLEGUE UN MOMENTO EN QUE LA IGLESIA TOME EL 

MANDO DE DECISION, EN EL PAIS Y LLEGUE A DESPLAZAR O SUPLANTAR LAS 

FUNCIONES DEL ESTADO !. 

SI. ____ _ NO ____ _ 

POSIBLE ____ _ 

15.- ¡ LOS MOMENTOS DE EVOLUCION EN EL MUNDO Y EN MEXICO ACTUAL DAN 

COMO CONSECUENCIA ESTAS REFORMAS AL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL l. 

SI ____ _ NO _____ _ 

16.- ¡ LA INFLUENCIA DE LA RELIGION, PLIEDE CAMBIAR Y MANIPLILAR EL PENSAR 

DE LA GENTE EN EL ASPECTO SOCIO·POLITICO DEL PAIS !. 

SI ____ _ NO ____ _ 

17.- ¡PIENSA USTED QUE LAS REFORMAS AL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL ES 

UNA MERA MANIPULACION POUTICA!. 

SI, ____ _ NO _____ _ 
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18.- ¡PUEDE DENOMINAR A ESTAS REF0°RMAS COMO UN MOMENTO HISTORICO DE 

LA VIDA DE NUESTRO PAISI. 

SI ____ _ NO ____ _ 

19.- ¡ APOYARIA LAS DECISIONES DE LA IGLESIA l. 

SI ____ _ NO ____ _ 

20.- ¡ TRATARIA DE RETOMAR LOS PRINCIPIOS QUE RIGIERON AJUAREZ l. 

SI ____ _ NO ____ _ 
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2.4.2.5. JUSTIFICACION DEL CUESTIONARIO 

Opté como base para mi Investigación de campo, la elaboración de entrevistas personales y 

cuestionarlos. ya que consideré que es la forma más directa para conocer la opinión de una 

porción de la sociedad mexicana, en cuanto al conocimiento del articulo 130 constftuclonal, sus 

reformas y el sentir de dicho grupo; la aplicación de este· cuestionarlo es sólo un mue treo de 

esta nuestra sociedad, más no todo el pensar de este gran pals, pero esta forma de pensar 

podemos tomarla como referencia para llegar a una opinión personal. 

2.4.2.6. APLICACIONES DEL CUESTIONARIO 

De las 28 encuestas obtenidas como tamaf\o de la muestra, podemos observar que el .25% 

contestó no conocer el contenrdo literal del artlculo 130 constitucional, pero tenían alguna 

referencia al respecto, por Jo tanto prosiguieron a contestar el cuestJonarlo, pues de esta 

manera se observa la opln16n a las repercusiones sociales que pueden dar la Influencia de la 

Iglesia, en la vida polftJca y social de México. 

Por lo tanto se ratifica que la resolución al resto del cuestJonarlo se vuelve necesaria, y la 

muestra no se r-educe, quedando en 28 encuestados que será el 100% sobre el cuJ.1 se realiza la 

tabulación. 
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2.4.2.7 TABULACION DE RESULTADOS 
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1.- ¡CONOCE USTED EL CONTENIDO DEL ARTICULO 130 CONST11UCIONAU. 

SI 

NO 

No. 
21 

7 
28 

100~ 

~~$1 
NO 

" -¡s 

2S 
100 



2.- EN CASO NEGATIVO LAS RAZONES SON: 

~ __!___ 
A) MALA INFOl\MACION 

Y DOCUMENTACION 14 

B) NO LO HA APLICADO. o o 

q MALA DIRJSION. 14 

O) NO LO HA CONSIDERADO 
NECESARIO 5 n 

7 100 



.. 

3.- ¡PORQUE lA APEl\TIJl\A A lA IGLESIA EN EL MEXICO MODEl\NOI. 

A) PARA QUE APOl\lCN CONOCIMIENTOS No. 
ESPECIALES -2-

B) PARA QUE Pl\ESlCN AYUDA IN1CNSIVA 
EN FOl\MA Tl\ANSITOl\IA 

q PARA nNEI\ OTRO PUNTO DE VISTA EN 
lA VIDA SOCIO-POUTICA DE MEXICO 21 

O) PARA INTEl\PONEI\ UNA Dll\ECCION DE 
SUPREMACIA SOBRE EL ESTADO. '4 

29 

100~ 50 . 

o 
Al 

B) S1 
C) 

0) 

% 
--7 

75 
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4.- ¡CUAL ES LA FUENTE DE CONSULTA QUE UTILIZO!. 

No. " A) DESPACHOS ESPECIALIZADOS 1 --4 

B) PROFESIONISTAS O AMISTADES. 

C) ESCUELA O BIBLIOGRAFIA. 16 S7 

D) MEDIOS DE COMUNICACION. 9 32 
28 100 



S.- ¡ ESTE CONOCOMIENTO SE HA APLICADO Y ADQUIRIDO POR:!. 

No. " A) MEDIO OE COMUNICACION. --¡-:¡- ---so 
B) RECOMENDAOON DE OfR:'\S o 

PERSONAS 

q ACUDIENDO DIRECTAMENTE A 
PERSONAS QUE MANEJEN EL TEMA. 14 so 

2B 100 

A 

,:'.N,~~ .. /. ~-·--··: ..... 
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6.· ¡SABIA USTED DELASREfOl\MAS'ALARTICULO 130 

CONSTITUCIONAL 1 
No. % 

SI 24 '86 

NO 4 14 
28 100 

100 
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7.- ¡ PARA ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS DE ALGUN MEOIO, 

SE GUIA POR P 

No. s 
A) PllESTIGIO DE lAS PERSONAS. 2 --7 

B) RECOMENDAOONES DE 
CUALQUIER PERSONA 

q INVESTIGAOON DOCUMENTAL 25 89 
28 100 

A) 



8.- CONSIDERA LAS REFOl\MAS AL ARTICULO 130 CONSTiruCIONAL 

COMO: 

No. " A) BUENAS. 5 --18-

8) MALAS. 28 

C) RELATIVAS. IS 54 
28 100 

C) 
B) 



9.- ¡ CON QUE FRECUENCIA OBSERVA PAl\TICIPACION DIRECTA 

CON LA IGLESIA 1 

No. " A) DIAl\IO -6- -rr 
B) CADA SEMANA. IB 

C) CADA MES. 11 

D) CADAmO. 14 50 
28 100 

:~ 
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10.- ¡CON QUE FRECUENCIA OBSERVA PAATICIPACION DIRECTA 

CON EL ESTADO 1 

No. 
A) DIARIO. -9 

B) CADA SEMANA 2 

q CADA MES. 2 

D) CADAAi'iO. 15 
28 

60 
50 
•o 
30 
20 
10 
o 

A) B) C) O) 

54 
100 



11.- LOS RESULTADOS DE LAS P.EFOllMASALAP.llCULO 130 

CONSTITUCIONAL TP.AEP.AN COMO CONSECUENCIA EN 

VIDA SOCIO-POLmCA DE MEXICO UNA: 

A) MEJOP.IA 

8) DECREMENTO. 

q . RETROCESO. 

D) PLUl\AUDAO. 

No. 
-4-

6 

IS 
28 

100~ 
~A) B) SI 

. C) 
0) 

" --,-4 
11 

21 

54 
100 



12.- 1 COMO CONSIDEl\A umD LA OPINION DE LA IGLESIA EN 

TOMA DE DECISIONES QUE SON ESPECIRCAS DEL ESTADO l. 

No. " A) NECESARIA. 1 --3 

B) CONFIABLE. 

q IMPORTANTE. 11 

D) INNECESAl\IA. 10 36 

E) MALA. 18 

F) PESIMA. 8 29 
20 100 
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1ii 
)~, 13.- ¡ PIENSA USTED QUE lA LUCHA DE JUAREZ. RESPECTO A lA 

'''º"-. "SEPARAOON DE LA IGLESIA Y EL ESTADO", FUE INFRUCTIVAI 

~t 

~i 
No. " SI IT --3-9 

NO 17 61 
28 100 

SI 

·-;;:-",4º,:._-,.,... .... - •• 
•.'~-.,..,.;:::.. _;:......;.. 
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14.- ¡CREE USTED QUE LLEGUE UN MÓMENTO EN QUE LA IGLESIA 

TOME EL MANDO DE DECISION, EN EL PAIS Y LLEGUE A DESPLAZAR 

O SUPLANTAR LAS RJNCIONES DEL ESTADO l. 

No. '.11 
SI 2 --, 

NO 14 50 

POSIBLE 12 43 
2B 100 
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IS.· ¡ LOS MOMENTOS DE EVOLUOON EN El MUNDO Y EN MEXICO 

AClUAL DAN COMO CONSECUENCIA esT AS REFORMAS Al 

ARTICULOIJO CONS1111JCIONAL f 

No. " SI 24 -e6 

NO 4 14 
28 100 

100 

NO 
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16.· ¡ LA INFLUENCIA DE LA REUGION, PLIEDE CAMBIAR Y MANIPULAR 

El PENSAR DE LA GENTE EN ELASl'ECTO SOCIO.POLITICO DEL PAIS 1. 

No. " SI 26 ~ 

NO 2 7 
28 100 

SI··----
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17.- l PIENSA USTED QUE LAS REFORMAS AL ARTICULO 130 

CONSTITUCIONAL F.S UNA MEM MANIPULACION POLITICAI. 

No. " SI 2i --¡¡¡;-

NO 4 14 
28 100 

NO 



18.- ¡PUEDE DENOMINARA ESTAS REFORMAS COMO UN MOMENTO 

HISTORICO DE LA VIDA DE NUESTRO PAlSI. 

No. " SI ll -:¡;¡ 

NO 6 21 
28 100 



19.- ¡ APOYARIA LAS DECISIONES DE LA IGLESIA l. 

SI 

NO 

SI 

No. 
6 

22 
28 

" -2-1 

79 
100 



H 

::,-.:. 20.- ¡ TRATARIA DE RETOMAR LOS PRINCIPIOS QUE RIGIERON A 

-~~ .. 0;) JUAREZ1 
No. " SI Is --¡:¡ 

NO 10 36 
28 100 
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2.4.2.B. LIMITACIONES EN LA APLICACION DEL CUESTIONARIO 

Es conveniente destacar la Importancia el conocimiento y repercusiones de1 articulo 130 

constltuclonal en la vida social y po\itlca de nuestro México acwal; por otra parte, con lo que 

n:spec:ta a la apflcacl?n del cuestionarlo, todas las personas estuvieron en la mejor dtsposlcl6n 

de ayudarnos a la resolucl6n de dicho cuestionarlo, no Importando ni niveles ferárqulcos, 

posición social o educacl6n. 
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CAPITULO 111 

"ESTIMAS ACERCA DEL ESTADO" 

Cabe seflalar que el propósito de este capitulo no es en si Ja disputa filosófica del concepto 

de Estado, ni tomar sus momentos históricos ni evolutivos por completo, sino dar cavlda a 

puntos espedílcos como son el significado .de la palabra Est'.ldo, su aplicación en sentido 

polftJco-furldlco, posteriormente haré mención de los elementos esenclales o básicos y 

constitutivos del Estado, ad como de su fin primordial que observaremos que va ligado al mismo 

fin perseguido por la Iglesia, como también de sus caracteres esenciales y por ültlmo la 

concepción del Estado moderno, de este modo haré una remembranza y repaso a lo que 

muchos manejamos y/o manejaremos, en esta nuestra vida furfdlca, el concepto de Estado, para 

asl dar paso a observar la relacl6n que tiene con la lglesla. 

la palabra Est.ldo deriva del latfn" status", y sJgniílca la situación en que est.i una persona o 

cosa, y en especial cuando uno de los sucesivos modos de ser de estás, en cuanto se encuentran 

suJetas a cambios que Influyen en su condición y lo define como el cuerpo político de una 

nación. o como país o como dominio de un prlnclpe o señor de vasallos ( 1 ). 

También se deOne al Estado como el "cuerpo polltico de la n3c/6n" o bien , el conjunto de 

clud3d3nos que componen el gran cuerpo que componen la nación ( 2 ). 

Por otra parte encontramos otra connot.1ci6n de la palabra Estado "el cuerpo polftlco 

Integrado por el conJunto de personas que h;iblt.ln en territorio determinado y obedecen a una 

autoridad común. ( 3 ). 
1 DICCIONARIO DE l.A IJ>MJU/\ t:SPIJkH.A ·Oc? la Rrdl AcdtlC'•ld f:Sri.1íiol<1". J<I.¡ t:dlcl6n. 

l Esauau:, JOAQUJH "Ulcclon.1rlo Razon<1do di! l.rqtslnclón J Jurl!;prudrncl.i'". Mrdcn 1•1uo. 
Paq. 14. 

3 DCICLOPtDlA ILUSTRADA CWUW:. Y.dllorlal Cu.tlrr, México l'JHCI, T09IQ IV. Paq. 4'J!"... 
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Como podemos observar hay un sin fin de definiciones y conceptos sobre la palabra Estado, 

pero todas con un común denominador no Importando que su redacción y su forma varle. 

Al observar la palabra Estado con un sentJdo jurfdico·polltlco, podemos denotar que Nlcolas 

Maqulavclo, emplea por primera vez esta Idea en su llbro " El prlnclpe " pero al Igual que los 

griegos no 3socla la idea polltJca a la juddlca, ni da al Estado una aceptación org:mlz.ativa. 

La doctrina del Estado explica, George Jellinek ( -4 ), es una de 13s disciplinas más antiguas y 

gozaba de la preferencia de los griegos, ya que para é:s.tos, el Estado no era sólo una comunidad 

polltlca, sino también religiosa, por lo cual se prcocupab:m vllamente en encontrar un criterio 

que les permitiera juzgar los hechos; criterio q~e uno I~ encuentra en la naturaleza y otros en el 

acontecer humano ( 5 ). 

En el siglo V antes de la era cristiana se. transform6 la vida social en la polis, pues los 

atenienses recobraron su libertad frente al Estado y obtuvieron una mayor p3rticlpaci6n en los 

asuntos públicos y el severo modelo de Esparta dejo de ejercer su Influencia sobre Atenas ( 6 ). 

Ahora bien, para poder observar mejor los elementos constltutJvos del Estado, analizaremos 

algunas deOnlciones en las cuales estén insertos estos elementos para que de este modo se 

observe su aplicac16n. 

En la obra citada con ilnterloridad Porrúil Pércz dice que "es un cuerpo polltko Integrado 

por el conjunto de personas que h3bit.1n en un territorio det~rmlnado. y obedecen a una 

autoridad común".( 7 ;_). ___ _ 

~; GtDRGl'!-~Trcirt,-¡ drl t:stado". J.lbro prl .. •ru. c;tptlulo tercero. 

S ll\IDIJI, Libro 1irt.rrn rupllulu !;('(lUndo. 
PORRUA l'l:HY.i l"RAJCISCO '"Tt•orla drJ J:.;tado". Y.dltorlal J>orrúa. Mt!dCO 1980. Capitulo 3• 

7 IHIDtJI. c.1pltulo l<'TCf'to. 
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Aqu( podemos observar que aparecen los ues elementos básicos del Estado: 

A) El primero el pueblo. que es la totalidad de sus habitantes; 

B) El territorio, que es el llmblto espacial o la
1
porcl6n geográfica sobre la que se asienta. 

C) El poder. que es la autoridad encargada de lograr los fines comunes. 

Con relaclón a los elementos del Estado mexicano el Dr. lgnaclo Burgoa dice " la población 

y el territorio figuran como elementos del poder soberano o soberanla, el orden jurldico 

fundamental o constltuclonal, el poder públlco y el gobierno, estos cuatro elementos, 

proyectados a la estructura constltucional del Esudo mexicano.( B } 

Estos factores son estudiados, desde distintos puntos de vista, por la ciencia polltJca, la 

soclologla politka y el derecho polltko. 

Por su estructura, los estados pueden ser sfmplcs (como las repúblicas unitarias) o 

compuestos (como los paises de estructura federal). Por su grado de Independencia pueden ser 

soberanos o scmlsoberanos, al primer grupo pertenecen por ejemplo los estados americanos, 

con su excepción; y los segundos, ciertos dominios, protectorados y colonfas que poseen 

6rpnos autónomos para su gobierno interior, pero que dependen en mayor o menor grado, 

para sus asuntos Internacionales de otra nación que en relación con ellos se considera como su 

metrópoli. 

Existe otra definición, aún más amplia, que no solo comprende los elementos esenciales del 

Est."ldo, ya analizados, sino que umbiCn se refiere a los elementos constltutlvos del Estado, bien 

público temporal; y la autoridad o poder público. 

ff UIMDA ,JQU.Clll •0crr.c:ho Con!ltlluclon.Jl fte1lr .. 1no•. t:.dltorlo.11 l1or-rf1,1. Mé>dco 1979. 
1•."lqlo.1 170. 
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Esta definlcl6n a la que nos referimos con anterioridad es la siguiente: "una sociedad 

humana, establecida permanente, en un territorio, regido por el poder supremo, bajo un orden 

¡urldlco y que tiende a la realización de los valores lndivlduales, y sociales de la persona 

humana". ( 9 ). 

En todas aquellas definiciones y concepciones del Estado, se desprende el fin común; esto es 

que no solo será dirigido a un grupo de personas, denegando una apllcacl6n equitativa, sino a 

todas aquellas personas que constituyen el Esudo. 

Por otn. parte el bien público temporal. como el Fin del Estado, Implica un constante 

me¡oramlento, de la forma de vida de su poblacl6n que es el elemento humano, puesto que 

antes de nada, el bien debe ser general, como antes expusimos. 

Porrúa Per6z: afirma, " el bien común público es general: nada de lo que le Interese al 

hombre es extraño. Asl, el bien común público perseguido por el Estado es mis humano que el 

bien perseguido por cualquier sociedad". La razón es, dice "que el Estado orienta absolutamente 

toda su actividad hacia el logro de ese bien, pues 11eva sobre si la preocup:u::lón de todos los 

fines que Interesen a la sociedad.en todos sus planos".( 1 O ). 

Observamos que el fin del Estado. es politico y social, pero-,¡ comentario de Pornia Pérel 

es cierto, pero no aplicable en su totalidad a nuestro tiempo puesto que llegamos a capear la 

desigualdad, ya sea marginal, como geogrifica social en la obligación de Cstc. 

'} CI*ZA.f.F.Z URlBE, lltX:TOR •T('Orta PlHic.1•rnllort.11 l'orrii.a. W!xtco 1984. '.':JaF.dlcl6n. P.\11.l'Jl 

10 f'ORJUIA rt~E7. FPAHC15CO. Ob. Cll. Páq. 34.-,, 
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El Estado al proporcionar los medios Indispensables para que la sociedad logre sus obletivos, 

ta.mblén Individuales, cumple con su fin, el bien público temporal. 

El Estado. cuando no busca de manera directa o Indirecta el bien público, está alterando su 

raz6n de ser. Lo anterior lo podemos ejempllOcar asf: el bien público es superior y general pero 

no es universal, porque no es el único valor que perfecciona a los hombres. También existe el 

bien csplrlwal, cuyo imblto no le corresponde al Estado, sino que le compete a l:t Iglesia. 

Por último la autoridad estatal posee tres poderes: 

A) El leglslatlvo, que elabora las leyes. 

B) El e¡ecutlvo, que las aplica y; 

C) El judlclal, que las Interpreta. 

Existe entre estos poderes una esuicta división , que es una de las claves de la creación y 

sabldurfa polftka. advierto que la expllcaclón d~ este tema. no se hace a. fondo puesto que todos 

lo mane)amos o manejaremos a la perfección, además de no ser un punto en disputa. 

Para concluir con este tema el Doctor Ignacio Burgoa observa lo siguiente: "El Estado 

mexicano es un Estado especifico con existencia y Yida diferenciada en el orden Internacional. 

En consecuencia, las not.'ls que concurren en su ser y en su concepto resultan de la diferencia, a 

~l. de los atributos del Esudo en general. Prima facle, debemos afirmar que el Estado mexicano 

es una Institución jurldico·polltico deuda de personalidad, o sea, en otras palabras , es una 

persona moral que se distJngue de las demás que dentro de él existen porque tiene el caricter 

de suprema. El Estado mexicano. como todo Estado, Implica una organlz:ici6n o estructura 

jurldlca dinámica, por cuanto que como persona moral desarrolla una conducta para conseguir 
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determinados fines especlflcos en beneficio de la nacl6n, y los cuales fundan su \ustlflc:acl6n" 

(11). 

11 BU101A1 IGNACIO .. O> .. Cit. l'fig. 29. 
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CAPITULO IV 

ESTIMAS ACERCA DE LA IGLESIA 

4.1. CONCEPCION DEL CULTO. 

La definición de culto tJene varias vertientes, pero con significados similares, de los cuales 

obserY3remos los dos siguientes: 

CULTO: conjunto de actos con que se venera una deidad. Estos actos expresan la relación 

existente entre el fiel y el ob)eto de su culto. b. base de la relación es un sentimiento de 

humildad, de alabanza o de adoración. ( 1 ). 

Por otra parte Juan Damaseno la deflne como: 

Una señal de sumisión a otro por su reconocida superiorlad. Asl como el conJunto de 

ceremonias con las que se testifica sumisión o acatamiento a Dios ( 2 ). 

Estos conceptos los podemos desglosar en dos formas, en sentido estricto, y en sentJdo 

amplio. El primero dice que "toda actitud esponunei que el hombre m3nlfiesta, se considera. el 

principal elemento que se tendri dentro de la reUgiosldad , pues que de ahl se derivar! lo que es 

la oración, el s3crlficio y los dem;,is ritos en los que se hace un homenaje a Dios." ( 3 ). 

Por otra parte en el sentido ampllo observamos que la sumisión se di ''tanto en festividades, 

asl como en los misterios en general desde que los seres humanos simpatizaron por las 

tN:lCUll'tlllA 11.lJ~"TRADA aoouu:. To.o 11. Ké•tco t<JHO. 

RA.GSTOH l'lltf. "IHcr.lon.irlo ,,_. Rcllqlonl'.~". adaptación de t:lsa Crcllla Ynml, t'.dllorlal 
t'Onllo d1• CU1tur.1 t).."uOÓ11lr .. ..,,. l,1 rrliapreslón. K!'·•lco 197K. P.'iq. 131, llt. 
KONJG, tlb\N7. "1>lccton.1r lo lk- ll••l l1¡iorM.•:>", r~llt. llirdl'r. ll.1rrelo0d E..<;p.añ,, 1964, P11q. lHJ. 
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diferentes religiones, hasm lo que concierne a los misterios que se encuadran en el sentido 

histórico de una dctermlnada rellgl6n" ( 4 ). 

Ast pues los actos y sentlmlentos se unen en el culto; no hay culto meramente exterior sin 

sentimiento religioso que lo Inspire, ni tampoco sentimiento religioso que no t.enga 

exteriorización. 

El doctor Burgoa distingue" que la libertad religiosa, comprende dos libertades propiamente 

dichas: la de mera profesión de una fe o una re!lg16n como acto Ideológico de sustentación de 

determinados principios, Ideas, etc., respecto de Dios y de la conduct:J: humana frente a El, y la 

cultual, traducida en una serle de práctla.s externas que tienen como fin prlnclp:l\ fa veneración 

divina y el perfeccionamiento religioso, moral del Individuo. La profes16n religiosa, como slmple 

conjunto de Ideas, principios, etc.: que una persona abriga respecto de Dios en sus variados 

aspectos y manlfesbclones, escapa al campo del derecho en unto que no se exteriorice en 

actos positivos reales, puesto que pertenecen al terreno meramente subjetivo o Inmanente del 

ser humano. Por ello la profesión rellglosa como concepción lisa y llana de Ideas, postulados, 

etc., no tiene Umltac16n alguna: es, por tanto absoluta. En cambio cuando una ldeolog(a religiosa 

se m;iniflesta exteriormente por diversos actos principalmente por los cultuales, éstos, 

constituyendo una actividad externa, trascendente o social del Individuo, c;ie bajo el Imperio del 

derecho." ( S ) 

Los objetos del culto y sus formas varlan mucho en las religiones primitivas, los hindúes por 

ejemplo reverencian a la vaca decbrando\3 lntoc3ble; algunos esqulma.les veneran a la ba\len3 

U>DI. 

S UURalA ORlltlrel"'• lGL\ClO '"l'.As G.ua.nlJ,l!J 1ndlvldu.-,1rs" t:i:Utod"l l'onúol. Mf.JLlco l'JKl. 
P&qs. 401-401. 
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devorándola; Oarwln cuenta que en la Patagonla vl6 un árbol sangrando al que los Indios hacian 

ofrendas; en Est6nla se rendia culto a los árboles; as! como algunos emperadores romanos 

fueron ob)eto de culto. 

Los crlstlanos distinguen entre el culto debido a Dios (latrla), el que se rinde a los Santos 

(dulla) y el que se debe a la Virgen (hlperdu\ia), es decir más que dulla, pues su culto es mis 

elevado que el de los Santos. 

la gran Importancia que la Iglesia católica ha concedido siempre al culto públlco originó una 

música tfplcamente religiosa, como e~ el canto gregoriano, y una arquitectura del mismo 

caricter, el estllo gótico. 

Ahora pues, podem_os estimar que el culto es la relacl6n que existe entre el hombre y 

Dios, por medio de ritos y pr.lctJcas religiosas. 

"Los autores profanos. griegos y latinos, consideraba que por "ilgesiJ." debl:i. entenderse 

todo género de asambleas públicas, asl como el lugar donde éstas se reunlan. Desde el punto de 

vista cristiano y según el Nuevo Testamento dich:i palabra y el concepto que expres:i significan 

tanto el sitio destinado a la oración divina como el conJunto o comunidad de personas que 

profesan la misma fe religiosa en Cristo, el Hombre-Dios, que practican sus enser'\anzas y 

panJcip:i.n del mismo culto ( 6 ). San pablo dice :la Iglesia es, en la Tierra, la prucb:i mlstica de la 

presencia de Cristo" ( 7 ). 

HUIOJA OIUllUt:t.A. IGCACIO "Orrrcho Constlluclonal Mcdcano". Y.dllorl.11 llonúa, l'll!dco 
¡q79. p:;,g_ 839. 

" lA IGIJSI~ DE' IDS Al'OS'l'OIJ:S Y OE LO!i MAk'TIRJ:s". F.dilorlal. Ri'llqlbn. Méslco 19!15. 
l':iqln."l. 8l<J. 



56 

En México, fa Constitución Polltka en su artlculo 24 dice "todo hombre es libre de profesar 

la creencia religiosa que más le agrade y para practicar la ceremonias, devociones o actos de 

culto respectivos, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la ley. 

"El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban relfglón alguna". 

"los actos relfglosos del culto público se celebrar.in ordinariamente en los templos. Los que 

extraordinariamente se celebren íuera de éstos se sujetaran a la ley reglamentarla". 

Es asl que observamos en esta reforma al artlculo 24 Consdtudonal, que no discutiremos, la 

dellmftadón del culto o rellg16n con la apHcacl6n de l:u leyes. 

'4.2. CONCEPCION DE LA RELIGION 

El hecho Universal y constante a lo b.rgo de fa evolución humana, que recibe el nombre de 

Relfgión, ha sido objeto de múltiples Interpretaciones y, por consiguiente, diversas han sido 

también fas definiciones que de ella se han dado. 

Pero antes daremos el significado de la palabra o vocablo de Religión. Este proviene del latin 

Relfgfo·Religlón, que slgn/fJca: "virtud c:¡ue nos mueve a dar a Dios el culto debido"( 8 ). También 

proviene del fatin Religione, escrúpulo, delicadeza, "culto tributado a una DMnldad"( 9 ). 

Para San Agustln, la palabra religión como derivad;¡ del latln Religare, expreu I~ religación o 

relación indestructible entre criatura y creador, y ésta es la tendencia del alma hacia las cosas 

tXICWl'IDIA EPASA CAJ.l'E. Edltori11l •:p.1:;a Cll¡>e. K.:utrld, f."lpaña l97'J• TollO V r.iqs. S"i2 
y 553. 

ID.DI. 
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del cielo ( 10 ). 

B derecho canónico la define como "la sodedad aprobada por legitima autoridad 

eclesiástica, en la que los asociados emiten, conforme a las leyes propias de la misma sociedad, 

votos públicos, teniendo ccn ello a la perfección evengél/ca . Canon 498 ( 11 ). 

Todas estas opiniones, que podrian multiplicarse Jndeflnfdamente, no son sino algunos 

ejemplos de las diferentes actitudes adoptadas frente al hecho religioso. Ahora bien, si, 

prescindiendo de todo planteamiento teórico unllateral, atendemos a las noL"ts distintivas 

comllnes a toda rellglón, 6sta podri ser deFi~lda entonces como ''el conjunto de creencias o 

dogmas acerca de fa divinidad de sentimientos de ve.neraclón y temor hacia ella, de norrm.s 

morales p:ira la conducta indivldual y social, y de prácticas esplrltuales p1ra darle al culto".( 12 ). 

En erecto la religión como señala Wlndelb:rn, al propio tiempo que un proceso que se 

desarrolla Interiormente en el hombre, abarc:mdo l.:t totalidad de las funciones pS!qufcas, es una 

conciencia de valor, un estado de emoción y de entrega. por lo unto, una voluntad y una 

eJecudón de donde se sigue que es, a la par una vida exterior, no solo por ser una actuación 

con arreglo a los diversos valores del sentimiento y de la voluntad, sino la manlfesctclón toctl 

externa de aquella Interioridad en forma de actos de cultos y practicas religiosas. 

De este modo la religión rebasa ;,,dem.is, la órbita de la vida del individuo para aparecer 

como la acción de una coJectividad de un conjunto de fieles como un fenómeno socia! que, por 

JO TKJGUL SllmA, AHTONIO. •s.rn Aquslto Ja Clud.Jd de Los l>loscs•. FA.tlorlal Pl:lrrúa. 
Capllulo 11. Páq. 2ll. 

ll IDflll. DCIC:IDPJlJIA t:PASA CA.IJ>t:. Oh. Cit. raq. ~il. 

12 :JDut.;, 
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hallarse hlstorlcamente condicionado, presenta formas y matices diversos. 

La palabra tiene además, en nuestro Idioma las acepciones siguientes: virtud que nos mueve 

a dar a Dios el culto debido; profesión y observancia de la doctrina religiosa, por lo que el 

Ingreso en uno de ellos se designa como entrar en rellg16n. 

La creencia religiosa surge propiamente dicha, cuando los hombres empiezan a creer en un 

Dios supremo creador y leglslador del mun~o. Pero históricamente la primera gran rellgl6n 

monotelsta es la de Israel, y esta precedéncia cronológica se traducirla en una lníluencla 

genérica y especificas ejercidas por ellas sobre b.s otras grandes rellglones monotelstas que 

surgieron después, el Cristianismo y el Islam . La religión mosaica es el con)unto de normas 

y preceptos revelados al pueblo hebréo por medio de Molses y los demás proretas; es asf que 

podemos observar las diferentes facetas de una y tantas religiones que tienen un mismo o 

parecido propósito. También según hu direcciones en que se manlflesta l.1. relación entre el 

hombre y la divinidad, distlnguesc la rellglón revelada de la rellg!6n natural. 

La primera es aquelh que va del creador a la criatura, como acto Inicial del ser superior al 

hombre y se admite la Jntervenc:i6n verdadera o presunta de la divinidad como reguladora de las 

creencias, de la ética y del culto. La segunda es la que va de la criatura al creador, y se runda en 

las disposiciones naturales del hombre. con reconocimiento por parte de éste de su 

dependencia de un ser superior; también se h:1 dado moderadamente el nombre de rellglon 

natural a una especie de residuos racionales de las rellglones positivas. 
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4.3. EL CRISTIANISMO 

Es la relfgl6n fundada por Jesúscrlsto, la crístlana, y cristianos los que reconocen a Jesús de 

Nazaret. hlJo de Maria, como el Meslas largamente esperado, adorándole como al hijo de Dios 

hecho hombre. Hace más de diecinueve siglos, Jesúscristo establecl6 la rellg/6n cristiana en 

Judea y .sus apóstoles la difundieron y extendieron por todos los rincones del mundo. En la 

actualidad es la religión que más adeptos tiene, puesto que más de ochocientos ochenta 

mlllones de personas profesan esta creencia. El viejo continente en su gran mayor'3. de las 

poblaciones son cristianos, y si bien en Asia y en Afrlca está en minarlas sin cesar crece el 

número de los fleles ( 13 ). 

En un principio, la doctrina fue practlcad:i dande1tinamente. y no fue que después de 

pasados los tres primeros siglos de nuestra era, cuando, debido a su propagación en el Imperio 

Romano, empezó a adentrarse en los circules Intelectuales de la clvilizacl6n Greco. 

Romana, y motiva múltiples polémicas surgiendo asl los grandes pensadores del cristianismo. 

El Antiguo y el Nuevo Testamento, la hlstÓria sagrada y la de 13 Iglesia relaun paso a paso el 

desarrollo del cristianismo. Todas los proíetas hablan anuncl:ado al Mes fas como salvador, a qui 

era una ~poca en la cual se daba la lnnuencla de creencias politelstas. 

ll ~G, FRANZ, Ob, Cit. P5q. Jll, 
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El cristianismo comprende todas las verdades que el cristiano debe creer y que están 

contenidas en el compendio o sfmbolo de los apóstoles; todos los deberes que han de practicar 

figuran en los Mandamientos de la ley de Dios; además de los l!neamlentos anteriores 

encontramos los dogmas esenciales del crlstfanlsmo que son: la Inspiración de las escrituras, asl 

como la trinidad de personas en un Dios único y la divinidad de Jesús que salva a los hombres 

de la condenación merecida por el pecado. Es asf pues como conocemos un poco mis del 

cristianismo y su hist6rla a grandes rasgos. 

4.4 RELACION FILOSOFICA ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO. 

Podemos observar que dentro de la normatMdad del estado, hay también normas religiosas, 

esto es que exige la vida religiosa reglas para un culto, para la lterpretaclón de la palabra divina. 

La rellg16n no tiene un modo de manlfestaci6n clara, objetiva o externa, s61o tiene vida en los 

estratos más profundos de la. subjetividad. 

Muchos autores arguyen el origen pr.\ctico de la rellg16n, como una necesidad filos6flca del 

hombre. pero dependiendo de todos los puntos de vista la rellg16n no posee un caricter · 

objetivo. 

El desarrollo de la autoridad religiosa, hJ traldo en no pocas ocasiones arbitrariedades 

sociales.En toda la historia del mundo podemos observar que la manlpulac16n de la Iglesia y del 

Estado han tenido una estrech.:i relación, por consiguiente el EstJdo ha logrado un desarrollo 
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paralelo en la humanidad, para regular la conducta moral y los preceptos de fé, la primera y las 

siguientes para regular las relaciones sociales desde un punto de vista legal, sancionando 

obJetlvamente b.s transgresiones a la ley. la ciencia ¡urldlca y la Iglesia se apegan ambos a las 

necesidades sociales ast como el Estado por consiguiente, éste es para toda la comunidad, pero 

muy necesario es delimitar correctl.mente el terreno de cada disciplina: una transgresión mutua 

trae consigo conflictos soc\ales de lndole cualesquiera .. 

La religión y las Instituciones cdcslástJcas, son Imprescindibles en las diferentes 

comunidades, debido a la Inevitable necesidad de creer en el ser humano. El conflicto entre la 

polltlca Nacional Mexicana y la re11g16n lnstltuclona1. ha traldo como secuela, \o que Gulllermo 

Margadant ha calificado como "un estado de pu sin concillacl6n entre ambas." ( 14 ). Resulta 

verdaderamente confllctJvo este estado de relación también entre el Estado y la Iglesia. que ha 

hecho que nuestra ConstJwcl6n haya pasado a ser de la mis antJclérlca del planeta" ( IS), "a 

una ConstJtucl6n actual y coherente en algunos aspectos de la vida contemporánea en las 

anteriores disposiciones constJtucionales se podlan observar las limltaclones al clero, pero con 

las actuales reformas la discrepancia de oplnl6n al respecto se ha Iluminado."{ 16 ). 

"Es de todos sabido que en este año (1992) ha sido reformada la Carta Magna Nacional con 

respecto 3) tema de las relaciones Estado-Iglesia.a {:ni en plural y no s6lo de una de ellas). Estas 

relaciones lmpllcan forzosa e Indefectiblemente una serie de problemas deriv:ldos de la historia 

naclonal y de lo que se ha querido ver como un yerro ¡uarlsu. asl un punto caduco y fuera de lo 

que es Mblco en la actualidad, llegando a sostenerse por un extranjero {Prioglone) que Juirez 

es historia, por lo que diputados de diversos partidos pollticos han re:'\ccionado ante esas 

declaraciones falaces". ( 17 ). 

14 MAhJN CORIU:A. MANUEL. Ob. Cit. n\q. bl, 

15 MARGAJ)A)rl' s. GUILI~ •w lqlesl4 Hc•ICNJcl. y el Pen.'Ctao•. f.dltodal PorrGa.Médco 
1989, PAA. ll. 

lb ll>t1'. 

17 ntl, CASTllJ.O Ot:L Vi\IJJ-:• AL8>:kTO, •&1 Rotattvo• Dlcle.brn 17 do 1991. P!iq. lS. 
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CAPITULO V 

HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO MEXICANO. 

5.1 EL VIRREINATO. 

Como se ha dicho un sin fin de ocasiones. el Renacimiento cambió la concepcl6n del 

hombre respecto del mundo, de la vida y de si mismo. B humanismo concibe al hombre primero 

que cualquier cosa, rompiendo con la jerarqula hasta entonces dominante. Al sentirse llbre, el 

hombre busca esa liben.ad a su alrededor y es entonces cuando 'lente la necesidad de buscar 

nuevas tierras. A esas tierras fueron hombres de todas las categorlas y en tocbs las condiciones, 

ya que lo mismo vivieron huyendo de la drcel o de una estricta disclplina conventual, que 

buscando fortuna al Igual que vinieron hombres con una vida llmpla religiosa y moral; pero 

cambien hubieron aportaciones como clasldsmo ltalianlzante, las Ideas de Erasmo de Rotterd:&m. 

Ademis. la conquista coincide con el auge del protestant!smo en los paises anglo-gerfTÚnlcos, 

acontecimientos de notoria Importancia ya que España respetuosa del concilio de Trenso, ¡uzga. 

a tra\lb del Santo Oficio y prende hogueras a los que pecaban contra la fé ( 1 ). 

En la época del Virreinato, las órdenes venlan de España por parte de los Reyes, órdenes 

que reciblan por medio del Patronato Regio, consistente en unJ. especie de faculud o de 

derecho par: nombrar al personal ec\esiist!co, unto en Espafh como en las colonias. Tal 

derecho nació como una "compensación" que hizo el Papa Jullo U en l:i bufa "Unlversalla 

Ec\eslae" a favor de los reyes de España, a cambio además de realliar todos los hechos posibles 

en favor de la lglesl3. Posteriormente, Felipe 11 reafirmó el mencionado Patronato, que pasó a 

formar parte de la Recopilación de Leyes de lndi11s { 2 ). 

JJJU~r.t RUlllA. JULIO "llblorl.1 e~ l.a Cultura l."11 Mi-:1k"n el Ylr-rulO"'lo". f.dllorldl O.illural. 
RhlL-o t?bO. JI& f.dld6n. l~<J. <Jl. 

IW'RtlJA ORllmtl.A, H~CJO "IJirH'("hO Com;llluc•lon.11 Medca11U". t'Allorl41 Porr6a, Ml•doo 1984 
!>.1 EcUc16n. P~q. 'MS. 
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B derecho común de aquella época regla a la Iglesia, el rey formaba pane de la Jerarqula 

edeslistlca más Importante que el del mismo Papa, pués el rey proponfa a los Integrantes del 

alto clero y posteriormente el Papa hacia el n.ombramrento. El rey posela ba¡o su autoridad las 

d0$ potestades, la "esplriwal" y la "temporal" ( 3 }. 

En 1522 lleg6 a México la primera de las misiones. Integradas por tres ílamencos: en 1524 

llegaron a Veracruz doce frailes franciscanos, poco después llegaron los dominicos, de Jos cuales 

cinco de ellos murieron, tres regresaron a Espat\a, y el resto quedó en México. En 1528 Fray 

Vicente de Santa Maria desembarcó con otros seis dominicos. Lo:: dominicos desernbarcaron en 

1533 en número de ocho bajo el mando del Fray Agustfn de Gormaz ( 4 ). 

"los Franciscanos se dividieron en dos grupos. Uno de ellos marcharon a Puebla y otros se 

quedaron en México. la orden de los dominicos se establec16 en el centro del pals: Valle de 

México, Puebla y Marcios. Por su parte los agustinos se dirigieron al Sur, a lo que ahora es el 

Estado de Guerrero; hacia el Norte se adentraron en la reglón huasteca, casi con Hidalgo, San 

Luis Potosi y Veracrul, y al Poniente en Michoac:in. Para 1559, habla en la Nueva Espana "380 

franciscanos en 80 casas: 210 dominicos y 212 agustinos en 40 casas, según relata Don Pedro 

Moya. Tamblll!:n wvleron casas en Mblco, los mercedarios, desde 1530, fundadores de la orden 

y de I~ providencia en Mblco de "la Visitación de nuestra Señora", con monasterios en 

diferentes partes de la Nueva España", ( 5 ). 

La labor de los misioneros fue sumamente diOcil, princlpalmente el lenguaje, por ello 

wvleron que estudiar no solo una sino varias lengu:n Indígenas que existlan. 

JDtJI. PSq. 946, 

4 JJRDlt:Z RUlDA, J111,JO. CR>. Cll. Nq. 101 1 101. 

~ JUlDU:Z RUl1JA 1 JUl,IO. Ob, Cil. P.§q. 101. 
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Fue ~I que los misioneros catequizaron al indio y. a pesar de que b. CofOna EspaAob e>dgb 

que los Indios aprendieran el castellano, los misioneros prefirieron aprender sus lenguas y asl 

catequizarlos de una forma mas vlalble El contacto directo de los misioneros y los lncios tn.Jo 

ben~flcas consecuencias, ya que los primeros elaboraron obras litcrariu exponiendo todas las 

creencias y costumbres lnd!genas, y fundaron centros de estudio del pasado lndf&ena. tales 

como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en el que grupos de Indios ayudaron a los 

franciscanos a llevar a cabo obras de lnvestlgacl6n histórica ( 6 ). 

No tardaron en surgir las rivalidades entre los misioneros de las órdenes monisticas.de 

origen espaf\ol, los mestizos y los criollo~. las que poco a poco fueron aumentando, hasta que, 

en 1619, los franciscanos establecieron la regla de que "en la admisión de nuevos miembros y en 

la elección de las autoridades, se siguieran un sistema de rotación". El clero secular estUVo 

organizado a partlr de la formación de los primeros obl~pados en la Nueva Espafta. El primero 

se formó en 1519, cuando Clemente VII creó la diócesis Carolense en Yucatán y cm Tbxc:ala 

posteriormente en el año de 1525. En 1 530 fue creado el obispado de México, que poco 

después fu~ elevado a Arzoblspido, el cual estaba representado por Fray Juan de Zumirnp. de 

esta forma se establecieron otros en las ciudades más Importantes de la Nueva Espaf\a. 

Dentro del clero secular existieron notorias diferencias ta.les de que el hecho de que los 

Indios y los mestizos ocupaban curatos y vicarias apartad:a.s y los españoles y los criollos 101 de 

las ciudades Importantes y productivas. La conquista no hubiere tenido razón de ser sino 

hubiere Vf'!nldo aparejada con la crlstianlzacl6n, hecho que se presentó como uno de los 

mayores problemas en la conquista, pues era Cte tan elevado el número de indios a catequlz.ar y 

tan bajo el de sacerdotes, que parcela Imposible de realizar. De este problema se observaron 

soluslones a la aplicación de la comunión y del bautismo, realiz.indolos solo en momentos 

JUIDIEZ RtJ!'l)A JULIO,. Cb. Cit. Paq. 104 1 IO~. 
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necesarios o con determinada frecuencia establecida por el clero: pua la resoluclón del 

matrimonio crlsdano entre los lndlgenas se observó a la esposa o mujer más antigua que 

tuviese o la que el lndlgena eligiera, poco después por dictamen eclesf;istfco fue la de la 

antigüedad ( 7 ). 

Para poder llevar a cabo la unidad polltka fundada en la unidad reltglosa, los Reyes Católicos 

se valieron de uno de los medios más eficaces de todo el Virreinato, el Tribunal del Santo 

Oficio. El Tribunal del Santo Oficio ya exlstfa antes de que los Reyes Católicos reinasen en 

Espafta y estaba encargado de averiguar y castigar los delitos contra la fe, como trat:lr de 

romper con la unidad polltlca, alborotar a lo2i miembros del reino. la herella era considerada 

una traición y. por lo tanto. tenla que haber una consecuencia, la cual era la muerte para quien 

quisiera turbar la tranquilldad del pueblo; las herejlas eran castlgadas por los Reyes con la 

muerte en la Hoguera. 

El establecimiento del Santo Oílclo tuvo su rat6n de ser ya que coincidió con una época de 

gran agitación en la Nueva España, debido sobre todo a dos o tres hechos de cien.a gravedad 

polltlca, tales como la conspiración "del Milrquez del Valle", encabezado por Martin Cortei. hijo 

de Don Hem:ln, que pretendla entregar el gobierno virreina! a los Criollos. 

A las ceremonias realizadas por el Santo Oficio para condenar o conciliar a sospechosos de 

herejfas, aslstlan autoridades civiles y eclesi1stlcas, asl como la mayor socied3d virreinal y del 

pueblo en general, sólo como espectadores. 

~l"tJU:Z RUflll\ Jtn,IO Ob. Clt. Pá9s. 108 f 109. 
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Los casos de herejía que castigaba el S01nto Oí/e/o, tamblen llamada lnqulslcl6n, era todas 

aquellas que atacaban la ley de Moisés, por otro lado la hechlcerla , que era practicada por las 

mu)eres del siglo XVII¡ el Santo Oflc:lo persegufa tanto por razones politfcas como religiosas 

( B ). 

El Santo Oficio persegufa a los creyentes de Mahoma, religión que no wvo relevancia en la 

Nueva España, pero no dejamos de descartar que las manlpulaclon y la prepotencia de los 

sacerdotes del Santo Oficio llegó a se:r una Institución de torturas y temida por cualquier 

persona además de ser un medio de respaldo ~ar venganzas. 

Cierta secta denominada de los "alumbrados" fue una de las tantas religiones que motivó la 

Inquietud de la Reforma y el Renacimiento, Jlmenez Rueda, citándonos a Salnz de Rodrfgucz dice 

.. su doctrina tiene como fundamento, la contempl:i.c16n pura y de anlqullamlento, según el cual el 

alma abisma en la lnOnlu esencia. perdida su personalidad llega a un estado de perfeccl6n que la 

hace Irresponsable de los pecados" ( 9 ). 

Todo tema que menciona a la lnqulsic16n origina polémica y por lo general es severamente 

crltlcada, pero podemos decir que ella tenla unil mlsl6n que cumplir pero el abuso de la 

autoridad eclesiástica es lo que dio la fama de destructora y corrupu.; en fin el Santo Oficio 

obedecl6 solamente a una necesidad de mantener la unidad polftlca del Estado Monárquico 

español a base de la conservación de la unidad religiosa expresada y clmenuda en el catolicismo. 

8 JUOJfEZ RDIDA, JULIO. Ob. Cit. P.iíqs. IO<J 4 119. 

9 SAlNZ, ROORIOO •1ntroduccl6n a la Hlslorlol rk? la LHeralura KSUca en r ... pail.l•."-uirtd 
1927. P.S.gs .. 251 'I 256. 
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La slwacl6n del Estado frente a la iglesia ( 10 ) fue desde entonces un tanto sul generls , ya 

que el Patronato daba a los Reyes de España .toda la oportunidad para ser árbitros en materia 

de polftlca eclesiástica. La Iglesia llego a tener tanto poder polltico como económico que el 

Virrey tenta una personalidad propia e Inferior a la de un Arzobispo en México y a fa del 

Inquisidor apostólico y aún de menor categor13 que la de los provinciales de las órdenes 

monásticas. 

Mientras en España la autoridad del rey era Indiscutible, en bs tierras conquistadas no era lo 

mismo. ya que la dualidad de poderes lmpenntes trafa aparc¡ados problemas, que diblan ser 

solucionados por el Consejo de Indias, en el que el Virrey se encontraba en desventaJa. pues 

aún si lograba ser absuelto quedaba Imposibilitado para regresar al gobierno. Esto provocó 

que las autoridades civiles y las ecleslástlcas encontraran una luc.:ha entre ellos, pero la acdtud 

r(glda o Intransigente de ambas partes dio la rebeldla y la violencia. 

Con el gobierno de los Borbones surgul6 una actitud politlca contr.irla a la. expansión de la 

Iglesia , lmponlédose una serle de medidas que tendian a restringir las facultades del clero. como 

en la adquisición de tierras, fundación de nuevos monasterios, etc. En 1717, por real decreto se 

establece que la cantidad de monjes en las colonias constituyen un gra~men para la tJerra y se 

prohibe la creación de nuevos conventos, asl pues se derogan atribuciones a los rellglosos por 

parte del rey como el no poder hacer redactar testamentos y de que los confesores no podlan 

recibir herencias ni legados, esto ocurre en el año de 1775. Toda la sociedad en ese entonces 

10 JIMDIEZ RUmA JULIO. <X>. Cll. l'.ri.q. 12.3. 
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estaba sometida a los edeslisttcos, tanto en la educacl6n , la ciencia, v las letras, es l6glco que 

personas arrepentidas de algún pecado querfan redimirlo por medro de donativos a las Iglesias o 

construcciones de éstas, dando mayor poderlo econ6mlco a la Iglesia, pero ya el freno a esta 

era notable ( 11 ). Una de las manifestaciones mis graves de la ya mencionada actitud negativa 

para con la Iglesia por parte del gobierno de los Barbones, fue la expulsión de los ¡esultas. El 26 

de Junio de 1767 el Virrey don Carlos F, de Crolx, hizo fijar en los lugares principales la orden 

de expulsión de los Jesuitas decretada por Carlos 111 ya consumada en Espal\a. 

Algunos de los principales caudillos de la lr,isurgencla fueron sacerdotes: basta mencionar los 

nombres de Hidalgo, Morelos, Matamoros, el Dr. Coss y otros muchos, algunos de los cuales 

murieron fusllados. En cambio, la alta jerarqula ecleslistka estuvo del lado del gobierno 

virreina l. 

Recordemos cómo los principales ¡erarcas condenaron en manifiestos diversos al padre 

Hidalgo y mostraron su censura al movimiento pJ.rtldJ.rlo de la Independencia. 

En cambio, cuando los liberales espal\oles lograron el año de 1820 el recstableclmlento de la 

Constltuc16n de Cádiz. se form6 un movimiento para condenar, en la. Nueva Espal'lJ, es decir en 

M~xlco, aquella Consdwcl6n que tenla madces liberales y, para conservar el 6rden econ6mlco· 

social exlsunte, buscaron la consumad6n de la Independencia. 

En la Constitución de Apauingin de 1B14, se h3bla establecido 13 rellg16n cat611ca como 

rellg16n de Estado, debido en gran parte a que eran las Ideas conmin:rntes en C!tOS años y al 

1l JllUJif.Z PUEDA, JULIO. Ob. Cll. r.iq~. 10') a l l'J. 
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hecho de que algunos de los diputados de la asamblea Iniciada en Chllpanclngo en 1813, eran 

miembros de fa Iglesia. 

Despu!:s, en el Plan de Iguala resulta.do del movimiento Iniciado e11 contra de la 

Constlwcl6n de Cidii. por los altos Intereses económicos y sociales que dominaban en esos 

afias, en su artículo 1 o. se decla terminantemente: 

A) La religl6n cat611ca apostólica romana, sin tolerancia de otra alguna. 

Cuando el últlmo virrey lleg6 a México, don Juan O'donoJú, fué recibido en la poblac16n de 

Córdoba por el Coronel Agustln de lturblde qu!en encabezaba la nue'la lucha de Independencia. 

Celebraron en esa ctudad el llamado tratado de Córdoba, en el que umblén se reconocla fa 

religión católica única ( 11 ). Otro escritor, ya de este siglo, don Alfonso Toro al publicar "la 

Iglesia y el Estado en México" el año de 1927, es decir, bajo el gobierno del general Pluurco 

Ellas Calles "a fines de abril llegaron las notlchs a México del reestab\ecimlento ( 1820) del 

sistema constlwclonal en España, produciendo la mayor Inquietud entre los españoles europeos; 

pues en t:mto que unos aplaudían con entusiasmo estos acontecimientos. otros se manlfestab;m 

temerosos y desconfiados, prevlendolas consecuencias que ésto pudiera. producir en la colonia. 

"Los conquistadores que debl;1 desaparecerse \J Constitucl611, el arzobispo que era 

profundamente conservador. los principales miembros de la audiencia y algunos ricos espal\oles, 

hablan convencido al virrey de que no debla hacerse variación alguna en el sistema de 

gobierno, en unto no se recibiesen órdenes terminantes del rey. y aún se trataba de que llegado 

el caso, se desobedecieran éstas. en virtud de que se decla que Fernando VII, est;iba como 

prisionero entre los liberales que le rodeaban ( 13 ). 

U TtllA. HAHlREZ, Y>:LlPF..•t.ryes Fund.ulcnlalrs dl• ~•leo 1ROO-l'Jl7•. t:iUtortal Porrúa, 
MÍ"Jl.lCO 1980. 

ll TONO AIJ'ON50 •1 .. -i Iqh•sla y d t:.-.t.-ido l'll Ml>alc11"'. t:...Htorlal l'onú,,, Médcn 19fl3. 
l'áqll lll·lH. 
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5.2 CONSTITUCION DE 1824 

"El nuevo Congreso, que reemplazaba a ta anterior en su frustrado Intento de expedir la 

Constitución, se reunió el 5 de noviembre de 1823 y dos dlas despúes celebró su Instalación 

solemne. los diputados de los nuevos Estados, vinieron llenos de entusiasmo por el sistema 

fedeal y su manual era la Constitución de los Estados Unidos del Norte, de la que corrla una 

mala traducción Impresa en Puebla de los Angeles que servia de texto y de modelo a los nuevos 

legisladores. Miguel Ramos, se puso a la cabeza del partido federal y fu~ nombrado presidente 

de Constltuci6n. Ya no habla partido moni\rqulco: el de los centrallstas lo componlan como 

principales los diputados Becerra. Jlmenez. Manglno, Cabresa, Esplnoza, Doctor Mlcr, lbarra y 

Paz: el de los federalistas Ramos Arlzpe. Rej6n, Gordoa, G6mez Farl:ts, Garda Godoy y otros. 

El 20 de noviembre la comisión presentó el Acta Constitucional, antklpo de la Constlwción 

para asegurar el sistema federal, punto cierto a las provincias, norte seguro al gobierno federal, 

garantla natural para los pueblos. según la exposición que la acompañaba. 

La discusión del acta se efectuó del J de diciembre de 1823 al J 1 de enero de 1824, fecha 

~sta última en que el proyecto fué aprobado casi sin variantes, con el nombre de Acta 

Constitutiva de la Federación Mexicana. 

El fo de abril comenzó el Congreso a discutir el proyecto de Constitución Fedentiva de los 

Estados Unidos Mexicanos, que con modificaciones fué aprobado por la asamblea el J de 
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ocwbre del mismo ano de 1824 con el úwlo de Constltucl6n de los Estados Unidos Mexicanos. 

firmada el dia 4 y publicada por el siguiente EjecutJvo, con el nombre de Constltucl6n de los 

Estadas Unidos Mexicanos, firmada el dla 4 y publicada al siguiente por el Ejecutivo con el 

nombre de Contlwc16n Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constltucl6n de 1824 estuvo en vigor hasta 1835. Como no podla ser revisada sino a 

partJr del año de 1830, según ella misma, lo dlsponfa las reform:is que empezaron a proponerse 

desde 1826 se reservaron para aquel año; pero ni ésas ni l:ts posteriores a 1830 (la últJma de las 

cuales fué propuestas en 1835 por Michelena), llegaron a sel"' votadas por el Congreso de tal 

modo la Constltucl6n de 1824 permaneció sin alteraciones hasta su abrogación ( 141 ). 

5.3 LA REFORMA. 

.. La última etapa de la guerra de la reformJ comenzó con la batalla de Peñuelas, en 

Aguascalientes. donde Jesús González derrotó al general conservador Silverlo Ramlrez quien 

con tres mil hombres marchaba rumbo a Guadalajara para Incorporarse a Mir.am6n. 

Esta victoria produjo la toma de Aguascalientes por los lideres y les abrió el camino hacia el 

BaJio, para cambiar sus operaciones en el ejército del centro. Miram6n, al conocer esta noticia, 

salló rumbo a México; dejó en GuadJ!ajara una guarnición de cinco mil hombres. a las órdenes 

de general Severo del Castillo. miliur de carrera, seguramente con la Idea de proteger a la 

ciudad frente a los hJcheros (chinacos) de Rojas; y esubleció su cuartel general en Lagos .. 

( 15 ). 

14 Tl:NA RMlm.. n:Lll'l:. Ob. Clt. Pdgn. 1!»2-15l. 

15 D«:'ICIDl'tlllA DE IUJllCO "La Rc(onM", Tu.o 11 t:dllorldl t:nctclns-llas de MéJ1lco, 
~xlcu l'J77. PSIJ. 1%, 
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Todo )ullo se ocuparon de Ogazón y Zaragoza en cerrar el camino hacia Manzanlllo a las 

huestes reaccionarias derrotadas en Slnaloa, mientras Mlram6n permanecla Inactivo en Lagos. El 

ejército liberal emprendió su marcha sobre México, pero al llegar a Quéretaro. volvió hacia 

GuadalaJara, por órdenes de Degollado pues era preferible derrotar primero al ejército. 

En 1859 Jóarez expidió las Leyes de Reforma, leyes que eran necesarias para que México 

como Estado pudiese sobrevivir, además de que quizá muy en el fondo era una especie de 

sanción para quienes habfan querido perjudicar a su Nación con guerras y sublevaciones ( 16 ). 

Ante la recrlmfnacl6n hecha al clero de haber ayudado al sostenimiento de l;i, guerra clvil, el 

anoblspo de México manifestó que lo único que ellos, el clero, hablan hecho, era darle medios 

al r~glmen legitimo de este pals, es decir, al gobierno conservador. 

Las Leyes de Reforma son una serle de documentos que cambia .. on la vida de nuestro pals, 

ayudando a que México se defendiera, asl corpo la nacionalidad de sus miembros. Como se ha 

dicho, las Leyes de Reforma están conformadas por diversos documentos, que son los 

siguientes. según nos los menciona el Dr. Carplzo: 

A). Ley del 12 de Julio de 1859, que naclonallz6 los bienes del clero: a.qui se observa que ya 

no fué una slmple desamortizacl6n, sino que los bienes de la Iglesia pasaron a ser bienes de la 

nacl6n. En este mismo documento se declara y garantiza la libertad de cultos y se llev6 a cabo la 

separación entre el Estado y la lglesla. además de suprimirse las órdenl'!s religiosas regulares, las 

archlcofradlas. las cofradlas, las congregaciones y hermandades, y de prohibirse la constltucl6n 

16 CARPJZO, JORGE. La Consl1luci6n N?xican.1 de l?Os•. Dnlvcrsldad N.1cloni.1l Aulonolld de 
"6lcico. 1980. 4a f.dlc16a. PSI], 196. 
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de cualquiera de esos estableclm1entos. 

B) Ley del 23 de Julio de 1859; consideró al matrimonio como "un contrato clvll que se 

contra.e licita y válida ante la autoridad clvil". 

C) Ley del 28 de Julio de 1859; creó el registro civil, secularizándose los actos del estado 

civil de las personas. 

O) Ley del J 1 de julio de 1859: decretó la secularlzac16n de los cementerios. 

E) Decreto del 3 de agosto de 1859, por el cual las relaciones diplomitkas entre México y 

la Santa Sed.e concluyeron. 

F) Decreto del Gobierno, de fcch:a 11 de agosto de 1959, en el que se declara que dlas 

deben tenerse como festivos y prohibe 111 asistencia of!clal a las funciones de la Iglesia. 

G) Ley del 4' de diciembre de 1861: radflc6 el principio de libertad de cultos. 

H) ley del 2 de febrero de 1861, secularizó los hospitales y establechnlentos de 

benefklencla regidos por el clero. 

1) Ley del 26 de febrero de 1863; suprimió las comunidades rellglosas: con excepción de la 

orden de las hermanas de la caridad. 

Todas la leyes expedidas hast:i el 3 de agosto de 1959, colmaron la paciencia del clero, 

enfureciéndolo a tal gr.11do que la guerra de los tres 3ños tomo un carácter pronuncladamente 

teológico ( 17 ). "Estas son las Leyes de Reforma expedidas por el licenciado Juárez y a las que 

tenemos que observar que la Ley de Desam'ortlzaci6n de los bienes ecleslástlcos la cual fue 

expedida por el Presidente Ignacio Comonfort y que significa uno de los aspectos que originan 

su calda en 1857. Tampoco debe perderse de vista la Ley que abolla los votos monásticos, 

17 CARPIZO. JORGE. <XJ. Cll. Páq. 161. 
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expedida en 1833 por el entonces Presidente de la República, don Valendn Gómez Farlas, a 

quien se le llama el Padre de la Reforma, pues esa fue la primera ley que al respecto se expidió 

en México. La mayorla de las disposiciones que fueron expedidas durante el m;mdato de Juárez. 

surgieron en Veracruz. debido a que en aquella ciudad portuaria estaba establecido el asiento 

del Poder Ejecudvo Federal como consecuencia de la guerra clvll habla en México." ( 18) 

Destituido, Degollado como jefe del ejército y procesado por el presidente Juárez recibió la 

desaprobación de sus antiguos subordinados: Leandro Valle y Guillermo Prieto, con frases 

compaslv;is; Gonzálcz Ortega y Dobl:ido, con serenidad; e Ignacio L. Vallaru, con violencia. 

Fué relevado por Jesús Gonz.ilez Ortega. Los fondos de la conducta de L:iguna Seca permitieron 

a los liberales, contra marchar contra Gu:i.dala¡:ira a donde llegaron el 22 de septiembre de 1860 

reforzados en San Pedro Tlaquepaque por las fuerzas de Jallsco y :i las órdenes de Ogaz6n: eran 

en total veinte mil hombres con ciento veinticinco piezas de artillerla. 

El 22 de diciembre de 1860 la vlctori:i. liberal fué completa.: no quedaron del enemigo mis 

que grupos en fuga, algunos dispuestos a seguir la guerra civil como lo hicieron Marquez. Cobos 

y Mejfa, quienes bucaron refugio en la Sierra Gorda, Mlram6n llegó a México y permaneció el 

tiempo Indispensable para escribir una carta al general leandro Valle, su antiguo compañero de 

colegio, pidiéndole ver a su familia. 

El 25 de diciembre hizo su entrada triunfal :i 13 capit.il de 13 República el ejército de la 

Reforma, entre vltores y aclamaciones de la multltud. El lo. de enero de 1861 llegó a MéKico el 

18 DEL CASTILID Dt:L VALLE, AUU>IRTO •1::1 Rolnltvo•. Jueves 13 de Agosln de 1989. 
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presidente Benito Juárez y fué recibido con Igual entus1.a$mo. Su nuevo ministerio quedó 

formado por Francisco Zarco, Ignacio Ramfrez. Jesús González Ortega y Guillermo Prieto. 

Hubo proposiciones para suspender las hostl!Jdades de noviembre de 1860. la vfspera de la 

batalla de Estancia de Vacas, Mlramón y Degollado se entrevistaron en la Calera, éste planteó 

como solución del confllcto el reconocimiento por parte de los conservadores del 6rden 

constltuclonal, pero aquél no aceptó. 

M;is tarde se planteó el problema de determfn;ir el grado de vaf/dez constitucional, de las 

Leyes de Reforma en su conjunto, pues fueron expedld~u sin conur con el concurso del órgano 

legislativo competente, aunque tuvieron vigencia y fueron sancionadas desde el principio por la 

opinión naclonal y posteriormente por el Congreso, cuJ.ndo éste estuvo en aptitud de volver a 

funcionar. En 1873 fueron elevadas al rango de norm3s constitucionales y quedaron 

Incorporadas a la Constiwci6n de 1857 en calidad de adiciones y reformas. El texto 

definitivo que se dió 

a dichas modificaciones fué el siguiente: 

Art. lo. El Estado y la Iglesia son Independencia entre si: el Congreso no puede dictar leyes 

estableciendo o prohibiendo religión alguna. 

Art 2o. El matrimonio es un contrato civll. Este y los demis actos del esudo civil de l:n 
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personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en 

los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y la validez: que las mismas les 

atribuyen. 

Art. Jo. Ninguna lnstltucl6n religiosa puede adquirir bienes ralees, ni capitales Impuestos 

sobre éstos, con la sola excepción establecida en el articulo 27 de fa Constitución. 

Art. 4o. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las ob!Jgaciones que se contraen, 

sustlwlrán en Juramento religioso con sus efectos y penas. 

Art. So. Nadie puede ser obllgado a prestar trabajos personales sin la fusta retrlbuci6n y sin 

su pleno consentlmlento.( 19 ). 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el Irrevocable sacrificio de la Ubert:id del hombre, 

ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso, la ley, en consecuencia no 

reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su estableclmlento, cualquiera que sea la 

denominación u objeto con que pretendan errgirse. Tampoco puede admitir convenio en que el 

hombre pacte su prescripción o destierro" ( 20 ). 

Mario de la Cueva nos dice:" la guerra de Reforma es la primera gran victoria del pueblo de 

México; la nación mexicana afirmó resuelr.amente el principio de la sobcranla del pueblo y se 

libró de la tutela que h3brlan ejercido sobre él las C3Stas privilegiadas de la colonia., ( 21 ). 

5.4 PROYECTO DE REFORMA DE 1833 DE GOMEZ FARIAS 

Después de los diversos conflictos que se susclt.,ron al papado el de¡ar sin obispo a México 

19 Ttl'A RAll.IREZ, n:LIPC •t.cyl'S t\uutaM'lllales de ~xtco IH08H1979•. t'.i:lllol'"lal l'orrÜol 
NL'?.dco 1980. 4,, F.dlció11. 

20 IWRCD.\ ORIHUELA IGNACIO. Cl:i. Cll. l':'iq. 978. 
21 DE LA CUEVA RAMIO •1..1 Constitución de 'j do• t"ebrcro rte 1857•. tí/oxlt-'IJ llJ'1I. l'.íc1. IJJC. 
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por un espacio de ocho aflos, con pellgro de la salvación de los fieles, pues la corte de Roma no 

sólo se negaba a reconocer la Independencia de México, sino que, como hemos visto, hacia 

propoi.ganda en contra de ella. Murió el Papa León XII, sin que se diera un paso en el arreglo del 

patronato y subió al trono Plo VIII que, con decir que fue electo por la Influencia y las Intrigas 

del emperador de Austria, dicho queda que tenla que seguir el mismo camino que su antecesor, 

y asl fo único que se propuso al señor Vazquez por el papado, fue que se nombrarlan obispos In 

partlbus, o vicarios capitulares para México pasando por alto la cuestión del patronato ( 22 ). 

Las pugnas siguieron y se fueron definiendo los grupos entre libernles y conservadores. En 

el ano de 1833 llega al poder el General López de Santa na, como presidente; pero lleva como 

vicepresidente a uno de los Jefes liberales a Don Valentfn G6mez forlas. 

El General Santana no gobernaba directamente, sino que se retiraba y dejaba a uno de los 

politices de todo tfpo, por lo mismo gobernó con liberales, comervadores, o con central!stas y 

a veces con federal/sus. en este caso Don Valentfn G6mez Farlas, que trató de dar algunos 

pasos sobre la reforma de la Iglesia; el profesor Daniel Moreno dice: 

.. Como en el Congreso algunos dipuudos moderados sostenfan la administración de 

Gómez Farlas y en el Senado la Influencia de Rejón era factor importante, se dieron los 

primeros pasos para la separación de la Iglesia y del Esudo como exclaustración de monjas no 

utlllzac16n de la fuerza civil para págos de diezmos, supresión de la Real y Pontificia Universidad 

de México a la que se sustiwfa con v:irlas escuelas de estudios superiores. desamortJ:r.acf6n 

de bienes de las corporaciones rcl!giosas. o de algunas y diversos decretos sobre 

22 'IURO, AJ.t'ONSO a,. ctt. r:iq. ua. 
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Instrucción laica" ( 23 ). En cambio, en el sector milltar Santa.na, por una parte y Nicolb Bravo, 

por la oua atacaban duramente a los reformistas y promovfan rebeliones." ( 24 ). 

El doctor Jos~ Maria Luisa Mora fundó en la misma admlnlstracl6n los siguientes principios: 

A) Libertad absoluta de opiniones y subres16n de leyes represivas de la prensa. 

B) Abolicl6n de los privilegios del clero y de la milicia. 

C) Supresión de las Instituciones monistlcas y de todas las leyes que atribuyen al clero. 

D) Reconocimiento, claslficacl6n y consolidación de la deuda públlca, asl como otras. 

E) La defensa de la propiedad, "sin ofender los derechos de los partlculares". 

F) Mejora del estado moral de las clases populares, por la destrucción del Monop61io del clero 

en la educación pübllca. 

S.S CONSTITUCION FEDERAL DE 1857 

A la renuncia el presidente Arlst.a hicieron cargo del gobierno, susceslvam11;nte Juan B. 

Ceballos, Manuel Maria Lombardlni y Antonio L6pez de Santana, quien promulgó las bases para. 

la amlnistracl6n pública. El 16 de Junio 5c presentó el proyecto de Constlwcl6n elaborado por 

Ponclano Arrlaga. quien suscribió ademjs un voto particular, Mariano Yañez. le6n Guzmán, 

José Maria del Castillo, José Maria Cortés, José Maria Mata y con reserva.s, Pedro Escudero; a 

tiempo que los legisladores deliberaban, el 'régimen procedió a la expedición de diversos 

ordenamientos de c::irácter reformista y fué haciéndose mi\s insostensible el enfrentamlénto 

entre liberales y conservadores, u.I fenómeno fué el precursor de 13. guerra civil. 

lJ GARCU. GRAHADOS, RICARIJO •1..a Constitución d<" 1857 y las Le1es &? Refo~•. F.itltorldl 
edlc16o ~rn.'l. Mc:dc:o 190S. P5.q. !i~. 

l4 ZARCO, FRANCISCO •mslocla del Conqre~.o E:atrJordh1o1rlo Const lturentc• lW 18~·18~7·. 
Editado por r.t Cotrqlo dt• Kl-xlco. 19~'J. Páq. 76. 
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La Consdtuclón fué jurada el 5 de febrero de 1857, primero por los congresistas y luego 

por el presidente y el 11 de marzo se promulgó con toda solemnidad. Apenas constituidos los 

poderes se produ)eron el pronunciamiento del General Félix Zuloaga, conforme al Plan de 

Tacubaya, el golpe de Estado de Comonfort. la prisión de Benito Juirez. presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, el levantamlénto del General José de la Parra de acuerdo con el Plan 

de la Ciudadela la libertad de Juárez y la huida de Comonfort. el nombramiento de Zuloaga 

como presidente por los sublevados y la der,ogacl6n de la Constlwci6n, mientras que Benito 

Ju;1rez, nombrado en presidente de la República por ministerio de la ley, emprend/a su via¡e al 

Interior del pafs para organizar la defensa armada de la legalidad de dar principio a la Guerra de 

Tres Años. 

la Constitución de 1857 se halla conformada de VIII tltulos y 120 preceptos. El decreto de 

Intervención de los bienes ecleslistkos de Puebl:a { 25 ). 

"'lgnaclo Comonfort. Presidente de la República Mexicana a los habitantes de ella sabed: que 

en uso de las apilas facultades que me concede el Plan de Ayutla, )'considerando: 

.. Que el primer deber del gobierno es evit.1r a toda costa que la nación vuelva a sufrir los 

estragos de la. gue~ra civil; que a la que acab~ de terminar )' h3 causado a 13 República tantas 

calamidades se ha pretendido el carácter de una guerra religiosa" ( 26 ): que la opinión pública 

asuma el clero de Puebla de haber fomentado en guerra por cuantos medíos han esr:ido a su 

alcance; que hay datos para creer que un3 parte considerable de los bienes ec:lesl.istlcos se ha 

lnvertJdo en fomentar l:a sublevación; considerando Igualmente que cuando se dej3 extraviar por 

un esplrltu de sedición, las clases de 13 sociedad que ejercen en ellas por sus riquezas una 

grande lníluencia no se le puede reprimir sino por medidas de alta polltlca pues de no ser asl 

ellas eludir.in todo juicio y se sobrcpondrlJ.n a toda autoridad; considerando en fin que para 

25 Df'CIU:TO ot: lNT1lWt>ICION nt: l.OS Bltxm tx:JJ-SIASTICOS DI:: PUllU~. 

l6 "Kt:ll<."O ATHAV1::S DE LOS SICil.O:S"' To-o V Publlc.11doori; llf•rTrrla."I. l'W!alco 1910. PAq. 136 
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considerar la paz y el orden público es necesario hacer conocer a dichas clases que hay un 

Gobierno justo y enégico al que deben sum\sl6n, respeto y obediencia; he venido en decretar , 

y decreto lo siguiente: 

ArL lo. Los gobernadores de los Estados de Puebla, Veracruz y el jefe polltJco del Estado de 

Tlaxcala lntervendrin a nombre del gobierno 'naclona.1 los bienes ecleslástlcos de la dl6cesls de 

Puebla su}etándose al respecto a esto a un decreto especial que arreglari esta lntervencl6n. 

ArL lo. Con una parte de dichos bienes y sin desatender los objetos piadosos que esún 

dedicados, se lndemniznrá a la República de los gastos hechos para reprimir la reaccl6n que en 

esta ciudad ha terminado: se. Indemnizará a los habitantes de la misma ciudad y los perjuicios y 

menoscibos que han sufrido dur.inte la guerra y que prevlainente y que ¡ustlílcari\ y se 

pensionará a las viudas, huérfanos y mutilados, que han quedado reducidos a este estado por 

resultado de la misma guerra. 

Art. Jo. La Intervención decretada en el artlculo primero contlnuari hasta. que a juicio del 

gobierno se haya consolidado en la nación la paz y el orden pób\lco { 27 ). 

5.6 LA REVOLUCION MEXICANA Y LA IGLESIA. 

" El programa del Partido Liberal Mexicano, de 1906, tenla un tono anticlerical, que hubiera 

podido avisar a la Iglesia de que en caso de un cambio polltlco habrfa que tener mucho cuidado 

de no perder el favorable ambiente de efecto, obtenido como fruto de tanta prudencia de 

ambos lados" ( 28 ). 

27 IBIDDt. 

18 OLlVARY.S SWAHO ALICIA. •A.spcoc:tos del Con(llcto Rcltgtoso ~926-1929". fAllorlal 
Secretarla de Educac16n I>úbllca. l'l'!xleo 1982, la Mlc16n.Paq. 46. 
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"Puede decirse que las actividades clvlcas y poHtJcas de los cat6llcos de Mblco hasta el año 

de 1911, (o sea cuando se declar6 fundado el Partido Cat61ico Nacional), casi no exlstla" ( 29 ). 

"La actitud anticlerical que asumió la revoluc16n constltuclonallsta encabezada por 

VenustJano Carranza se advirtió también en I~ aparición de las medidas restrictivas al clero y a 

la Iglesia cat611ca desde el año de 1914" ( 30 ). 

En M~lco la hlst6rla de la Iglesia es la de un poder polltko vivo y actuante, no bien el pals 

conquista su Independencia de España, cuando ya la organlzacl6n rcllglosa avanza en pos de la 

ratJflcac16n y preservación de su heJemonla y privlleglos amasados a lo largo de tres slglos de 

dominio colonial espal'iol." ( 31 ). 

"El conOlcto rellgfoso de 1916-1929, surgió al tratar de ponerse en prktlca ciertas 

disposiciones de la ConstJtuclón de 1917. Por lo unto es necesario conocer cuales eran estas 

disposiciones tocantes al culto y otros aspectos llgados al problema rellgloso, sino que es 

preciso conocer las fuentes ideol6glcas de donde procedlan y los moúvos que hablan generado 

las diferentes actJwdes que fueron asumidas al desencadenarse el conflicto." ( 32 ). 

"El Congreso de 1917, aprob6 disposiciones aún mis radicales y la Iglesia condenó la nueva 

Consdtucl6n sobre todo los art1culos, 3, S, 24, y 130, que califlc6 de opuestos a la libertad 

religiosa. El episcopado mexicano protestó y fue apoyaC:o por el Papa XV Benedicto; en mar%o 

29 JIARGMJANT, GUILLERMO F. •1.a Iglesia 'f el Dcrecbo•.ru1tol"ldl Punúa. Ké:doo 1984. 
rdq. 101 • 

.30 OLIV>.Rts SmANO ALICIA. Ob. Cll. l':iq. 59. 

31 ot: LA ROSA M.\Rl'IN Y OWUJ-:n. •Religión y Pullllca rn Mé:dC'O•. i:dltortal Stqlo ll!. 
Mfü1lco 1989. Pliq. 59. 

32 Ot.lvt:RA. StDANO ALICIA. Ob, Cll. Pag. 61. 
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de 1925 na.c16 la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, agrupación polltka que la 

Secreta.ria de Gobernac16n callílc6 de extra legal y sediciosa y que se proponla ente otras cosa. 

"Contrarrestar la actitud del gobierno emana.do de la Revoluc16n" y la "deroga.c16n o reforma" 

de los artlculos Constitucionales que limitaban a la Iglesia. En esas circunstancias de crisis. el 

movimiento armado se lnlcl6 el 15 de agosto de 1926, en Va\paralso Zacatccas, con el asalto y 

toma del Palacio Municipal, la llga cuyo bloqueo habla fracasado, decidió apoyar aquel 

movimiento y creó el 26 de noviembre una sección denomln:id:i Comité de Guerra que obtuvo 

el apoyo del episcopado." ( 33 ). 

El lo de enero de 1927, por lndloclones de la liga, se generallzó el movimiento armado: se 

produ)eron levant:imbléntos en Jalisco, Guanajuato. Colima, Slnaloa, Zacatecas, Agua!:callentes, 

Mlchoácan, Ourango, Querét:aro, Oaxaca, Guerrero, Coahu\\a, San Luis Potosi, Tamaullpas, 

Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México y
0

0lstrlto Fedenl. 

Aun cuando no exista duda de que la libertad de rellg16n o de creencia en su aspecto 

Interno, al Igual que la libertad ¿e pensamiento o de convicciones respecto a otros asuntos, sea 

6stos de carácter ldeo\6glcos, pollticos, econ6mlcos, social o de cualquier fndole, en t2nt.o que 

permanecen en el fuero Interno de cada persona están fuera del alcance de la lntervenci6n 

directa de Est2do. Una consecuencia 16gka de esta libertad de religión y de culto, es la que se 

manifiesta respecto de la lnstruccl6n lmpartlda por el Estado. 

"Igualmente, por lo que se refiere a bs rebelones entre la rellglón y la polltica, nuestra Ley 

33 •lllClCLOPl:DlA D& KEJl:lCO "CONSTlTOC:tONt-:>" F.d1lortul Y.nclclopedla de México. Mé•lco 
1977. ftq. 186. 



85 

Fundamental contiene diversas disposiciones, partJcubrmente en su articulo 130 noveno párrafo 

que prohiben a los Ministros de los cultos criticar leyes fundamentales de nuestro pais, a las 

autoridades y al gobierno en general." ( 34 ). 

5.7 LA CONSTITUCION DE 1917 Y LA IGLESIA. 

"La Revoluc16n Mexicana de 1910. re:mudada en 1913, es el antecedente hlst6rlco 

Inmediato da la carta magna vigente promulgada el S de febrero de 1917 en la ciudad de 

Querétaro. El antecedente de la Revoluc16n a su vez. fué la permanencia de Porfirio 013% en el 

poder durnnte 30 aftos y ocho meses, mediante siete reelecciones, seis de ellas conse,uUvas, al 

movimiento social que derroc6 tan larga dlcudura se le ha atribuido un carácter múltiple, 

social por cuanto se propuso elevar las condiciones de las clases campesinas y obreras; 

antlfeudal por su prop6slto de transfonm.r el antiguo régimen econ6mlco latifundista y 

servir, para crear en su lugar una organlzac16n econ6mlca Inspirada en la ¡ustJcla social; 

democrático. porque pretendió que el pueblo Interviniera en el gobierno mediante el ejercicio 

efectJvo del sufragio, consagrando además' el principio de la no reeleccl6n, quedaron 

consagrados en la Consdtucl6n de 1917" ( 35 ). 

"la revolución enarb6 al principio el lema de "sufragio efetivo no reacción" pero una vez 

lanzado el pueblo a la lucha añadió a la exigencia de la democracia polltlca otras demandas en el 

orden económico, social y cultural" ( 36 ). No faltan quienes , al Impulso de arrebatos 

34 OLIVAJUS SmAHO Ob. CH. P.'iq. 117. 

3S tl«:JCl..IJPIDIA DE tu:XICO "'CONSTITUCIONt:S"'. Ob. Clt. P6q. JBb. 

36 Ol.IVARt:S StllAt«> ALICIA Ob. Clt. P.'iq. 117. 
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demag6glcos y despechados. claman en todos los tonos, adoptando actitudes oportunistas, que 

la ley fundamental de 1917 no es coherente. 

"Los enemigos ~s encarnizados de la Contltucl6n de 1917 se localiun en las posiciones 

que por derlvacl6n histórica se conocen como de "lz.qulerda extrema" ( 37 ), o a ultranza, es 

decir, en los grupos o facciones que dicen sustentar una ldeologla marx·lenlnlsta que 

dlstorslonadamente Invocan para pretender apoyar sus obJetlvos antlpopulares y aduef\arse del 

poder polltlco a través de la ficción de la "dictadura del proletariado"{ JB ). Su actlwd es 

evidentemente contradlctórla, y, por ende engañosa, pues por una parte proclaman la llberacl6n 

del pueblo mediante la supresión de la clase explotadora y, por 13 otra preconizan la 

lnstauracl6n de dicha dictadura que en el fondo no es la del proletariado, sino la de una 

ollgarqula o de un autócrata en cuya lrrestrlcta e Incontrolable voluntad !>e centra el supremo 

gobierno del estado. Liberta-:1 y dictadura Independientemente de la ldeologl;i en que ésta se 

sustente o de las tendencias que persiga, son'conceptos lrreconcillables que no pueden existir 

en la vida social, ya que mutuamente se excluyen. Por esta razón, para quienes tratan de arroJar 

al pueblo convirtiéndolo en un d6cil rebaño, nuestra Constltucl6n de 1917 es un muro que 

pretenden arrlvar para sepultar en sus escombros la libertad humana cuya explicacl6n axlol6glca 

es la adversaria Indoblegable de toda dictadura, aunque sea la del proletariado."( 39 ). 

37 LMARTlNE A. DE. •111storla de los Glrondlnos• .. f..dllorlal F.sp.ú'lola. ""1drld 1877 .. 
P6q .. 899 .. 

38 JDDI. 

39 RIRmA, IGNACIO Ob .. Cit. Páqs. 889-900 .. 
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CAPITULO VI 

EL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

6.1 CUADRO COMPARATIVO [AYER Y HOY) 

En este captwlo observaremos el artlculo 130 contitucional en su texto anterior, su 

Iniciativa asl como el texto vigente, cabe señalar que este precepto de nuestra ley fundamental 

ha sido uno de los más duramente ataados por parte a la ldeolog!J ecleslástka, la cual oprlmfa 

y consideraba ser obsoleta. En la acwalidad al realizarse la reforma a nuesta Cart.a Magn:1 en su 

artJculo 130 la slwacl6n conflictiva entre la Iglesia y el Estado pertenecen al pasado pertenecen 

al pasado hlst6rfco sin dejar de considerar los posibles conflictos al otorgar personalidad Jurldlca 

al ente denominado Iglesia, asl como sus diferentes prerrogadvas que observaremos en el texto 

vigente. Cabe dest:acar que del análisis y comentarlos respecto a las reformas de este artfculo se 

cb.rin al final de este eswdlo de tesis en el punto referente a las conclusiones. 

Como comentario complementarlo a este tema el doctor Burgoa h<Jbla sobre el pando 

articulo 130 y dice "La lnoperativldad del citado precepto parece deriV<lr de una. especie de 

pacto t:iclto de Inobservancia concretando entre las autoridades eclesiásticas y los órganos del 

Estado encargados de su apllcaclón pro\loc:mdo una situación fáctica dentro de la que el cléro se 

mueve sin las limitaciones y prohibiciones constitucionales que someramente se han comentado. 

Merced ha dicho (pacto), la Iglesia o mejor dicho sus jerarcas y sacerdotes despliegan en México 

una amplia libertad cuyo ejercicio por fortuna y desde hace algunos lustros, no han 
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desembocado en un franco ataque a las lnstlt;uclones jurfdlcas, polltlcas, económicas y sociales 

que se cimentan en las declaraciones fundamentales que forma el contexto constJtutlvo." { 1 ). 

En el primer periodo Ordinario de Sesiones del primer año de la cuarta legislatura, el dl:i 16 

de diciembre de 1991,las lnlciatlVilS de los e.e. Diputados, de diversas reformas a algunos 

artfculos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el dicúmen de la 

primera lectura fue sobre la comisión de Gobern:id6n y puntos Constltuclon:i.les con proyecto 

de decreto de reforma a los artlculos So., 24, 27 y 1 JO de esta nuestra Constltucl6n, y por lo 

que se refiere al artlculo tercero, un/cbs con la Comls16n de Educación Pública. 

la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Conuituci6n Politic:a de los. Estados. 

Unidos Mexicanos, fue presentada por los C.C. Dlputado'S del PartJJo Revolucionarlo 

lnstJtuclonal, en uso de la facultad que les otorga el articulo 71. fracción s.egunda de nues.tra 

ürta Magn3. ante el dicho de la C!mara de Diputados el 10 de diciembre de 1991. ( 1 ). 

Des.pués. del anuncio del C.Presldente Carlos. Salinas. de Gortari en s.u 111 Informe de 

gobierno sobre su Intención de promover una nueva s.ituacl6n jurldica de las Iglesias, y luego de 

una larga especuci6n por parte de la opinión püblica, el 10 de diciembre de 1991 el Partido 

Revolucionarlo lnstJtuclonal. observó que la propuesta gira en torno a tres objetivos separación 

Estado-iglesias, Esudo y educación laicos, y estricto respecto a la libertad de credo. Se busca, 

según se afirma recoger los principios básicos de la legislación religiosa de los constituyentes de 

1857 y 1917. 

IUJRtiOA Olflllllt:IA, H'1U..CIO •orn"·ho Conslltuclun.\I Mr•lruno•. t:dllorlcll J'orrúa. Mf.Jllco 
1'179. P.'iq. H'l'i. 
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Luego de presentar el documento ante la asamblea, el proyecto asignado por los diput:.dos 

y senadores del Partido Revolucionarlo lnstltucional, fue turnado a la Comisión de Gobernaci6n 

y puntos constlwclonales para su dict1men. Las lnlclatJvas presentadas por el Partido Accl6n 

Naclonal, el Partido de la Revolución Democr.1tfca y el Partido Auténtico de la Revolucl6n 

Mexicana son compatlbles con la propuesta del Revolucionarlo Institucional de consagrar en 

forma expresa la separación entre el Estado y las Iglesias. Aceptada ésta. se establece que los 

nuevos sujetos Jurfdlcos quedar.in supeditados a lo que se previene en las disposlelones ¡urldlcas 

relativas al caso, A continuación se definen las bases que deberán orientar fo, leglslaci6n 

secundarla, tales como la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para leglslar en 

materia de culto públlco, Iglesias y agrupaciones religiosas. Asimismo se Incluye fa conclllacl6n 

entre la existencia Jurfdlca de 13 Iglesia y la libertad de creencias. la personalidad Jurldlca para la 

ampllac16n de llbertades y fortaleclmlento del estado de derecho. la reglamentacl6n de las 

Iglesias mediante su registro como asociaciones y por tanto, sujetos de derechos y obllgaclones. 

la autoridad no debe Intervenir en la vida Interna de estas organizaciones, y una vez 

reunidos los requisitos de la ley, tanto mexicanos como extranjeros pueden ejercer ministerios 

de cualquier culto, se añada que los ministros de culto en su calidad de ciudadanos tJenen 

derecho a votar, pero no a ser votados, mientras se mantengan en el desempeño de sus 

funciones; ademb : las Iglesias, agrupaciones religiosas y ministros de culto no pueden participar 

en esa calidad en cuestiones polltkas que competen a los ciudadanos al eu.ado y a los partidos 

politices, ni oponerse a las leyes o Instituciones del pals, 
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La Iniciativa del PRI, propone la derogación del pctrrafo cuarto del articulo 130 en el que se 

establece la validez jurfdlca de la protesta de verdad. No obstante la comlsl6n estim:i 

conveniente su recuperación a fin de mantener constJtuclonal una práctica de larga tradición 

Jurldlca en México. 

Con respecto a las limitaciones de herencia de los mlnlsuos de culto plasmadas en el 

párraío quinto de este articulo, en forma casi unánime se ratifica fa competencia exclusiva de las 

autoridades admlnlstratJvas en los actos del estado civil, y se reconocen las facultades de las 

autoridades federales de los Estados y municipios para regular lo relativo en materia religiosa de 

conformidad conforme a la ley reglamentarla( 2 ). 

OOC, LECilT. LY/025/91 P.O. (l) DICT •• 
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ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

AYER 

Corresponde a los Poderes Feder.lles 
dlsq>lina externa la intertencl6n que 

dnl&Jlen bs leyes. las demi.s 
autoridades obrarin como auYiharH 

deb.hderaclón. 
El~ no puede dictar leyet. 

estab&Kiendo o prohibiendo rd1¡ión 
aialqlliera. 

El rnauimanio es un contrato civil. 
Este '/ los demh actos del estado 

cl'lil de lu personu ton de b 
odusin c.ompetenca. de k:is 

funciDNrios y autoriibdu del orden 
civil, en los téminos prevenido1 por 

las leyes, y tendrtn b. fueru y ...altdcz 
que lu mlWlU k!s atribuyvt. 

La smpe promeu de deur verdad y 
de. cumplir W obhpciones que se 
contraen. sujeta al que b. Nce, eo 

caso de que hitare a elLi. a bs ~ 
con ul motivo esublece b. ley. 

U ley no reconoce pt:nonalidad 
alguna a las ;¡igrupacloou reb¡tosas 

denorniNdas i¡lesiu. 
Los m111istros de los cultos senn 
consklendo como pers.cxus que 

tjen:en u~ profeuón utan 
dlf"ectamente w¡~os a bi leyes que 

IObre a b rnaten.1 se dicten. 
Las legílbturas de los Esudos 
l)nl~u1 tendrl.n facultad da 

cktenninu, se¡ún lu nece~dades 
locales, d nUmero mbimo de ministro 

delos cultos. 
Para qercer en Mb:ico el min1tter10 

de cualquier culto se necuru ser 
me.xiano por Nt11mento. 

los minhtros de los cul101 nuni;a 
podrin. en reunión plibliu o pn.,...cb 

comtitulda en jur.ta y en auo1 de 
culto o de propapnda rel1¡iou, 

hacer critica en las leyes 
fund.unenule1 del pal1. de tu 
autoridades en particular, o 

tentrin voto activo ni purito n1 
deredlO pani asocu.r1c puo1. fines 

ooh1.1co1. 

INICIAºflVA 

El principio hl1tórlco de b s~raclón 
del Estado y bs i¡luias orien.Qn a 

b.1 normas contenidu en el presente 
artkulo.laslgle1iasydcrTUs 

agrupaclonesrehgio\il11ew1eur1n 
ala ley. 

Corruponde exckn1v;unente al 
CorigreMi de b. Unión l11"g11b.r en 

m.uerla de culto ~blico y de l¡lesi.11 
y agrupadones religious.La ley 

reogbmenuna rcpect1v.1, que ser1 de 
orden pUbhco, de\ilrroll.lri; y 
concederi Lu d11.p:111ucncs 

11guiente1: 
a) Para tener pers.ooal1.Ud ¡urk11a. 

b1 1glnw y b.1 a¡rvpauonu 
religious deberiln connitu1ne como 

asocQcioncs rehgiouü.a ley 
re¡bmcnuru. e1Qbleceri y re¡ub.ri 
dicha1~cione1:sure¡i1tro,en 

el cual JUrtlr.l efectos ronll1tutivo1. 
a.si corno lo1 procedirr11ento1 que 
deberin observan.e para -d1d10 

propósito, 
b) Us :autoridades no irlte,...,endrin 
rn b vida ntema de l..1 .11.0<:1.1c~1 

rel•g>O\ill, 
c) lo1 mo!c;ano1 rodrl.n ei;~tt'.'"r 11'1 
ministerio de cualquier culto. los 
otnnjcros dcberl.n. pani ello, 

&;atisb.cer los requ111to1 que v:fu.le b 
ky. 

d) Los monlnros dll' cultos como 
ciud.1d;uiQJ. tcndrin derecho a vour, 

pero no a su voudo~ Qu1ene1 
hub1rren dq.ido .Je 1er toUlmc:111te 
m1n11tro1 de cult~. en kn ttrmino1 
que 111ubluc.1 la ley, padrin 1tr 

vou.do11. 
e) Lo1 mimuros ''° podr.ln .1wc1uu: 

con í111u pollticos m real1u.r 
pro1el1t1\/110 a t.a .. or o en C011tr.11 de 

candod.110. partido o uo~•.10<>11 
pol1Ut.1a1¡uiu. 

HOY 

El pnnc1pio tum~rk:o de b 1eJnn.Ci6n 
del Estado y las t¡ledu oricnun 1 bs 

normas contenid.11 en el preiente 
artículo. Las iglniu y dcmli1 

1grvpadon111 rdg10u.1 se 1u¡eur:an 
:11l.11ey. 

Corr-e1.pond1i C.'ld1niv~menui 11 
CongrelO de la Unión legiil.u en 

matera. de culto ptlblico y de iglu1.11 
y agrupadone1 rell¡;,iou.1. La ley 

regt1mentuiare1pectrva.que1eride 
orden ptlbbco, de\ilrrotlari 7 
concedert las d"po11uo11e1 

1lgulrn1es: 
a) l1111¡le1lu y bs agnip1cto0e1 
rehg10u.s tendri11 penD1u.lid.1d 

1ur!d1u como 1i1oü1clonc1 rel'&'°"'' 
um vez que obtengan Su 

con-eapond1ente reg11tro La ley 
regub.rl. dichas asoclilclDfln y 
determm.1r.l l11 cond1clone1 y 

requ111101 par.11 el n•g•\Uu 
con!UIUUVO de l.u mlll!UI 

b) las autond¡des no 1nter.orndrin 
en la vida inttrna de b.1 uoc11.cione1 

reh¡t01u 
e) Lo1 muk.1no1 podn.n e¡eru·r el 

1mni1tl.'no de cualquier culto Lo1 
mex1cano1 '51 como kn 11"dr.1niero1 

deberin. p1-r.11 ello, ut1duer los 
requi11to1 que sel\ale l.1 ley. 
d) En los 1tnnlrlo1 de b ley 

r11"¡1.1menUnJ, los m1n111ro1 d1i culto 
no pod1.1.n dnempcl\.ir CJtfOI 

pllbbcos Como c1u<U11.>ho1 tcndn.o 
dc:retho a vour. pero no li 1er 

voudos. Quienes hubieren dtjado de 
Sll'f m1nouro1 de culto1 con b 

p.irtmp"IÓO r en la rdorm.1 que 
enablc1u. la ley. podrin lll'r voudo1. 
e) lo1 m1runro1 no podrin uoc:iane 

COl1 f1nu poUucos n1 re1l1ur 
pro1el1111"10 .1 l.1vor o en corm • de 

und1tluo, parudo o uocucl6n 
pahuca1Jg..in1 
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ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

AYER 

Para dedicar al culto nuel'01 locales 
abiertos al pUblico se nece1ita 

permiso de b. Secreurb de 
Gobenudón. oyendo prevtuncote ¡J 
Gobiemo del Esado. Debe hmer en 

todo templo un enorpdo de 6l 
rl!'sponsable ant111 b 01utorldad 

sobre b. disclplin.a religiosa, en dicho 
t«nplo. 'I de los ob11:to1 
penenec1entes .U cul-.o. 

El encargado de cada templo en 
unión de dlei vecioos mb, 1v11•ri 

desde luego a b autorkbd mun1<:1pal 
quién es b perwna que esti 1 argo 
del referido templo. Todo camb10 se 

aviwrll por el ministro que cese, 
acompüiulo del entrante '1 de diez 
• lot 1ut0f"idi.d munlcip.al, b~o peru 

de denituc/Óo y multa huta mil 
pesos por a<b. c:uo. Cllidar.l del 

cuphm1ento de esta d1tposk16n;bajo 
la m1lma pe~ llevarl. un libro de 

regisuo de lo1 tempkn. '/ otro de los 
encarguSos. De todo perm1K1 pan 

abnr al público un nuevo templo o del 
rebtrvo al cambio de un enarpdo, b 
autoruUd muntcipa.I cbr.i oót1cr.1 a b. 

Secreu.ri. de Gobermctóo. por 
conduno del gobem1dor del 

Estado.en el ntenor de los 
tffllplos podrin reauduse domt1YOs 

en objetos mlleblu. 
Por mngun motivo se renlld:.rt. 
otorpri d11~nsa o determiNri 

cualquier otro lramite que ienp por 
fin dar v.ihdez. en los cunos oficiales 

a estudios hechos en los 
esu.blectmienlOS desun.ados a b 

ensel'lmza profe11onal de los 
cultos. la autoridad que infnnp. esta 

d1sposicl6n ieri pemlmente 
responsable., y b d1&pensa o trálmte 
referidos, seri nulo y tnerá consigo 
la nulidad del tltulo profesK>Nl p.an. 
cu~ obtención hay¡¡ sido p.ane de b. 

infracclÓO de este precepto. 

INICIATIVA 

T ;;ampoco podrin en 
reunión pUbllc:a. en actcs de culto o 

de prop¡,pnda religiosa. ni en 
pubbcacionu de caracter relig1Dso. 
oponerse a lu leyes del pa/1 o a sus 

lniutucJOfles,nirechazar\os 
símbolos patrios 

Queda estrictamente prohibida la 

forrmción de toda cb.se de 
agrupaciones poU~icas cuyo titulo 

tenga palabra o lndiacl6n cualqulen. 
qui lu rebciones con alguN 

confesión religiosa. 
No podrá celebnrse en los t~plos 

reuniones de ctncter polltlco. 
los ministros del cultos. sus 
ucend1en1es, descendieo1es • 

hemunos y cónriges, asl como lu 
asocbe1ones rel!gious a que M¡U~llos 

penenuun. serin incap.¡ces ~n. 
heredu por testamento, de lu 
penonu l quienes los propios 

m1mnros Ny¡n d1rl¡ido o au1uhldo 
esp1nWllmen1e y no tengan 

parentesco dentro del cuuto ¡ndo. 
los actos del esudo crv1I de tu 
person;u !IOf1 exclusrv;unente de 
competencia de !.u. autornhdes 

adrmninntivu en los términos que 
establezan b.1 leyes. y 1endrin b 
fueru y n!1dez que las m111N1 

""'""""" Luautoridadesfederales,delos 
estados y de los rnumc1po1 tendrtn 

en esu mlleria las facultades y 
reiponubdi<bdes que detemune b ..,. 

HOY 

Tampoco podrin en 
reunión plbllca, en actos del culto o 

de propaganda rell¡losa. ni en 
publicaciones de aricter rellgiow, 
oponerse a las leyes del p.als o a sus 

instituciones, ni agnivlu, de 
cualquier forma. los slmbolos p.amos. 

Qued. estrictamente prohibldit b 
fonm.clón de to<b cluo de 

agrupaciones polltla.s cuyo titulo 
tengan alguni. pabbra o lodlc:adóo 

cualquicni quo b relacione con 
algun.a confesión religlon. No 

podrin celebrarse en los tempkn 
reun~1 de caricter polltico. 

la limpie promesa de decir verd.t.d y 
de cumplir con las oblrpdones que. 
ui tontnen. ~jeta al que la hace. en 
caso de que falW-e a ella. a las pem1 
que con ul mouvo eu.¡blece b ley. 

los ministros do culto, sus 
ucend1ente1, des.ccndientes, 

he.muno1 y cónyuges. a1I como las 
asocl.aciones reU¡lo!U a que 
aquellos pertenezcan. 1erin 

incapues de. heredu por lestamento, 
de l.s pers.onu a quienes los propios 
m1mstros NiyU'I dirigida o au111;1IQdo 

np1mualmen1e y r.o ttrlp.n 
parentesco dentro del tul"º ¡ndo. 

los actos dd e.nado civil de las 
personu u oxclus1Yo d• las 

¡utorkb.des ¡dminlstnitivas en los 
t4'nninos que esublezcan bs le~es. y 

tendrin la fuena y ni.del: qi.ie 4J 
mn.mule1llribuyan.. 

L.u wtonJ.i.Jes fcdeniles, de los 
esudos y de los munkipios undrin 

en o~u mucria las fatuludei 7 
responub11idades que determ1r111 b ,,, 
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ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

AYER 

lu publiaclones periódicas de 
car.ltter proleslonal, y.a san por su 

prcpwna. por su titulo o simplemente 
por su1 tendencias ordll\lrlu. no 

podrin comentar aiuntos polltlcos 
nacloNlea. ni Informar sobt e actos 

de tu autoridadtt. del p&Js. ., de 
pank:ularea. o de particubres que 111 

relacionen dtrecamenut con eJ 
~lento de bs Instituciones 

püblia.s. 
Queda estrictamente pohibidJ. b. 

fonnadón detol:h cWede 
agn¡~clones polltlcas cuyo titulo 
tenp al¡una pat,bra o lndiQdóo 

culaquiera que b rebdón con af¡uN 
confell6n reli¡IOsa. No podrin 

cdebnne en los templos reunlonu 
de car.it.ter polldco. 

No podri heredar por d ni par 
'"terpóma persona. ni recibir, por 

nio¡ún tJtulo, un ministro de 
cualquier culro,un •1nmucb1e• 

uwpado por rualquier asociac!Óo de 
~rell¡iou.odeí1nes 

rell¡iosos o de beneficencia. los 
cultos tienen incapacidad legal pan 

ser herederos por teswnento. de los 
mlolstros del mismo culto o de un 

puuulu con quien no teripn 
parentua> dentro del c.uano ¡ndo. 
lot bienes muebles o lrvnuebles del 
dero o de asoclacklnes rell¡los.u. se 

re¡1rtn pan su adc¡u11icióo por 
particulares. conforme al articulo 27 

de esta Const1Wci6n. 
Los procesos por infracción a bs 

arotcrioru b.isu nunai serin nucn 
m¡undo 

iNICIATIVA HOY 
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C A P T U L O 

V 

CONCENTRACION DE LAS EXPOSICIONES DEL TEMA 

" LA PARTICIPAC!ON POLITICA DEL CLERO EN MEXICO # 

REALIZADA POR PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
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CAPITULO VII 

CONCENTRACION DE t.ÁS EXPOSICIONES DEL TEMA: 

" LA PARTICIPACION POLITICA DEL CLERO EN MEXICO " 

REALIZADA POR PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA U.NAM. 

El lnteres que me llev6 a la reallzacl6n de este capitulo, fue la exposición del tema "la 

Partklpacl6n Polltlca del Clero en Mblco'', efectuada por profesores de connotadil y 

reconocida labor e Ideas referentes al tema, ademb de mi Inquietud por conocer la opinión 

cspeclallzada, de quien mejor, que la de los expertos que denoto. Es por ello que reallc~ una 

concentración de cada una de las exposli:lones; además de un pequeño comentarlo al termino 

de las mismas. Cabe resaltar, que al mencionar que solo har~ un pequef\o comentarlo de bs 

exposiciones. es porque a mi pensar, sólo se puede critic;ir completamente un tema o ldeologla 

de una persona, si se cuenta con la experiencia suficiente para ser un especialista del tópico, sin 

de)ar de observar que todos tenemos el derecho de réplica por lo que mi oplnl6n con respecto 

a. este tema y en general, se concentra en el capitulo denominado " Conclusiones ": cabe sci\alar 

que si llego a dar una cplnl6n mis amplia de alguna de las ponencias, es por haber tenido mayor 

relacl6n con sus expositores. pues con algunos de ellos cursé materi:i 3 lo l;argo de mi 

Uccnclatura en Derecho. 

7.1 EXPLICACION SOBRE EL TEMA DE DESATE. 

DR. LUIS MOLINA Pll'IEIRO. 

la Iglesia en México solicitó y deman&r. su derecho a la partlclpacl6n poUtJca. 

Situación que gcner6 Inquietud en distintos sectores y grupos en nuestra sociedad. 
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Sus criterios para elaborar la lista de los ponentes fueron los siguientes: 

Primero que fueran Investigadores o profesores connota.dos: con obra reconocida en su 

trayectoria y demostrando serledledad y templanza de Ideas: segundo, que representansen en 

los partldos u organizaciones en que militan y tienen una opln16Íl reconocida. 

7.21.A IGLESIA CATOLICA Y EL ESTADO EN EL OCCIDENTE. 

GUILLERMO F. MARGADANT S. 

1 GENERALIDADES: 

A) lo u¡rado y la rellg16n. 

Lo sagrado, una esfera que circunda y encierra la realidad cotidiana. en el recuerdo es la 

materia prima de que nacen las religiones. 

8) la rellg16n y las l¡leslas 

Perl6dicamente sensaciones de éxtasis mediante trabajos de grupo. ceremonlu, y por ellas 

surge Inevitablemente cierta ¡erarqula religiosa de facto, que luego puede convertirse en una 

Jerarquta de jure: finalmente nacen organizaciones económicas y politkas que son las Iglesias. 

C) El clero. 

Entre los funcionarios de la Iglesia encontnmos personas sinceramente dedicadas a guardar 

viva la experiencia sagrada, y los tr.inquilos pequeños burgueses que se asolean en el prestigio 

social que puede dar el sacerdocio; clnlcos aprovechados o Irresponsables pequeños dictadores 
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locales. 

D)Reglare1 y seculares. 

Surgen pequci\os grupos que experimentan con técnicas y formas de vida especiales. En el 

caso del cristianismo se desarrollan formas de vida, entonces varias órdenes monásticas se han 

Incorporado oficialmente en la comple)a organización de la Iglesia, dando lugar a "curas" y 

"frailes" el clero secular y regular. 

E) la Iglesia y el Individuo religiosamente Inspirado. 

Para evoluclón de las lgleslas se alimentan de figuras carismáticas. Una Iglesia que no se 

transforma muere, pero debe hacerse de tal manera que no se perturbe la ilusión de que la 

verdad sea eterna. 

F} El efecto social de la Iglesia. 

1) Lo bueno: 

a) Mediante las Ideas de castigo y de pre~lo de índole sobrenatural, la Iglesia ayuda para la 

reallzacl6n de comportamientos éticos sin el cual ninguna sociedad puede existir. 

b) Además, la Iglesia ayuda a la educación popular, pero puede frenar el libre desarrollo 

Intelectual. 

c) La Iglesia se dedica carltat.lvamente a los marginados al estilo de Robln Hood, tomando 

de los ricos (una parte) para los pobres y explicando sus crftlcos el tesoro de los humlldes. 

d) La Iglesia allvla en la gran masa la angustJa existencia!. 



101 

e) Ademis es ¡jtJI para fomentar la paz. social mediante Ideas de resignación 

2) lo malo. 

a) Se conocen casos fndfgn3ntcs de las explotaciones económicas de la gran masa Ignorante. 

b) Ofenden a las modernas sensibilidades democrátrlcas el aprovechamrento Indebido. 

e) La Iglesia ha frenado el Ubre desarrollo de la cultura. 

d) En ocasiones. la Iglesia Interfiere con campai'las sociales necesarias 

e) La existencia de la Iglesia provoca fácilmente una acumulación de riquezas en Ja mano 

muerta. Para evitar ésta se puede quitar la Iglesia toda personalidad Jurídica, lo cual lleY:a a 

situaciones de sfmulac16n de todos conocidas. 

G) La desconflann estatal. 

Ante el Cristianismo han existido conflictos entre los poderes sacerdotales y estatales, la 

pretensión de ciertas élites de funcionarios rellglosos de guardar de una especial confianza por 

parte de las fuerzas sobrenaturales y la lníluencia que asl obtuvieron sobre las masas Ignorante, 

o sobre penonas Impresionables dentro de la Clite. 

En la actulidad vivimos el auge del poder del Estido. líberal y racl_onalfsca, protector de Jos 

marginados. que ha aceptado la Idea de la tolenncla religiosa. Además, el dogma liberal 

económico es Incompatible con las "manos muertas". 

H) El observador neutro. 

Personas de menralidad secular dedicadas a la académica desconfiad:as de lo emoc.lonal e 

Irracional: por lo tanto, nuestra actitud es habitualmente ha de recomend:ar. 

1) Preservar para l:a sociedad las venrajas que aport.in las iglesias. 
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2) Se procure no herir Innecesariamente a los creyentes. 

3) Que no se permita que las Iglesias usen para temas extra·edeslástlcos. 

Cree que en esta fase de nuestro desarrollo, la actitud más sensata es: 

1) Aplicar la razón láica. 

2) Reconocer aspectos de la realidad. 

3) Cada uno determina su propia actitud, pero no molestar a los demás con su opción. 

11 LOS GRANDES RASGOS DE LA EVOLUCION DEL CATOLICISMO. 

A) GENERALIDADES. 

La historia de la Iglesia cristiana puede servir para desenfatlzar, problem<is observador 

neutro es lo necesario. Para el observador neutro, la historia de la Iglesia no es precisamente 

una demostración de que algún Dios haya enado trabafando eficazmente para que "su" Iglesia 

tuviera una carrera brillante en este planeta. 

B) Los puntos Importantes de la evoluc16n de la Iglesia católica. 

S.Pablo organizó la lglesla al rededor de una figura carismátJca. Pronto los crlstJanos 

tuvieron que aguantar sucesfVils oleadas de persecución por parte del Imperio Romano; de la 

tradición ¡udra el cr/scianfsmo también heredaba el monote/smo, pronto suavizado por el 

concepto nebuloso de la Trinidad. En la lucha de las herejlas varios dogmas teológicos 

cristianos se acercaban a una forma cristalizada, y se form6 el Nuevo Testamento: además 

comenzó a formarse un esqueleto organizado para la lglesla, con la separación entre laicos y 

clero. 
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Inicialmente, la gran mayorfa de los cristianos hablan procedido de las clases sociales 

marginadas, pero en el transcurso de los primeros slglos, personas de mejor clase socia! 

comenzaban a Interesarse por el cristianismo, y después de una últlma persecución. Luego, 

tolerado como una rellglón entre muchas, el cristianismo Intrigaba con tanto éxito. desde 

entonces fa Iglesia goz.aba de varios favores of/c/ales, exención de Impuestos, propia Justicia 

Interna, Influencia en la Justicia y en la administración pública extra·edeslástlcas, el derecho de 

otorgar asilo, y de ejecutar varias decisiones mediante la fuerza estatal. 

Con aquella perpetua Injerencia estatal. y las tentaciones mundanas que vJvc.n con poder y 

dinero, el favor Imperial era más peligroso para la pufeza de la vfda edei:.13stJca, de lo que las 

persecuciones hablan sido. 

Asf la Iglesia entró en la segunda mlt:i.d del primer mllenfo con una clara jerarqula de 

sacerdotes, un canon firme de literatura sagrada, un monopolio de enseñan?.a, un cuerpo de 

Intelectuales que ocupaba puestos clave en /as burocracias, y por lo tanto un01 posición 

favorecida por el Estado: pero también sometJcb a un control sofocante por parte del Estado 

protector. 

Podemos observar que las próximas tareas del papado seran las dos siguientes: 

1) Especialmente S. Bonifaclo tuvo grandes éxitos en su fucha contra los p01ganismos pero /as 

conversiones masivas e Improvisadas Introdujeron nuevos elementos de sincretismo en el 

cristianismo. El clero, sabiendo leer y escribir, entró en funciones admlnlstratJvas, de conílanza, 

dando un buen equilibrio entre Iglesia y Estado. 

2) La conquista total del obispo fue la derrotJ de Oriente, el Papa logró organizar alrededor de 

~I un verdadero Esudo, en el centro de la península Italiana, as/. durante m:\s de mil años, el 

Papa. tenla una Innegable Jurisdicción mundanJ al lado de la espiritual: fJ "donación por 

Constantino" del territorio Imperial al Papa. habla sido una burda leyenda. 

Sin embargo, en los próximos sfglos, cuando alguna dinastla se habla agotado, el papado, en 
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el deseo de encontrar un nuevo brazo mundano, tuvo que designar algunas veces más a algún 

poderoso llder germ:inlco como emperador occidental, de manera que dos factores: 1) su 

propio Estado, 2) su liga con el Relch, otorgaron a los papas un vivo Interés en fas cosas de este 

mundo. Interés en las cosas de este mundoo, Interés no siempre compatible con su función 

espiritual. 

Sin embargo, el papado todavla vivió un momento de gloria cuando en 1099 la primera 

cruzada, por Iniciativa del Papa recuperó Jerusalem. Además, los tribunales edeslistJcos 

comenzaron a extender su jurisdicción a todas las clases de personas, conectados en alguna 

forma con la Iglesia. Poco después del regresO del Papa a Roma comenzó l;1 fase de los papas 

competidores, dos o tres a la vez. disponiendo de diversas fuerzas estatales que lo apoyaban. 

Por ahora se acercaba lo peor. El hecho de que varios pintorescos papas no dejaron 

Inquietar por las nubes negras, y gozaron de la vida en una forma descarada, poco edificante, y 

contraria al esplrltu del Nuevo Testamento. 

El Renacimiento vló surgir dos nuevas fuerzas, que hartan todavla más dai\o a la Iglesia, que 

fueron a) el suglmiento de los Estados nacionales, firmemente organfz:idos al rededor de la 

corte monárquica y b) el nacimiento de las ch~nclas exactas modernas. La Iglesia catól/ca, con la 

ayuda de la nueva orden de los jesuitas reaccionó al golpe de la Reforma mediante una 

remorallzac16n valiente y un fortalecimiento de la disciplina ecleslástlca. 

Cuando en 1717. en Londres, fa Masonerfa surgió a la luz del dla, se manifestaba una nueva 

fuerza que, facilitando el contacto entre Intelectuales progresistas, y acumulando un poder 

económico y polltlco, perjudicarla gravemente a la posición de la Iglesia. 

Para el catollclsmo, la próxima calamldad-ligada a la Masonerfa· fue el triunfo, con altas y 

bajas. del liberallsmos; la Iglesia perdió Importantes bienes cuando Francia dio el ejemplo para 
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las móltlples confiscaciones de las que la lglesla seria victima en las próximas generaciones. En 

medio de tantos factores adversos, Plo IX habla Iniciado su largo régimen con una actitud 

conciliatoria hacia el liberallsmo, pero la fatal posesión del ~tado de la Iglesia, en el centro de 

lralla lo empuj6 a una serle de humlllantes aventuras polltlcas, que finalmente lo convlrtferon en 

conserndor y parte de la polltlca del Vaticano. de salvar todo lo que se pudiera dentro de la 

decadencia general del poder ecleslástlco mundano, se manifestaba en una oleada de 

concordantes sobre todo desd~ mediados del siglo pasado .. 

C) LA SITUACION ACTUAL 

Ningún no-católico puede negar que el Papa tiene un Importante prestJglo social en muchos 

grupos poderse y en la mente de varios Individuos de cierta relevancia polltka; es verdad que 

este prestJglo encuentra sus ralees en argumentos sobrenaturales que no tJenen fuerza alguna 

fuera del mundo de los ya. convencidos. Paralelamente, la Iglesia supo ganane fa slmpatfa de 

grupos de Intelectuales no·cat611cos en forma atractJva y a menudo soflstJcada, y no reprobando 

excesivamente ciertas manifestaciones origina.les del pensamiento moderno .• además en 1966 la 

prohibición de leer llbros, puestos en el famoso "indice" fue abrogada, y 13 Influencia oficial 

.del clero en varias Instituciones de educación superior. de origen católico, se ha diluldo, en estas 

últimas décadas. Un problema especlal que tiene la Iglesia actual es la baja general de vocaciones 

para el sacerdocio, en parte relacionada con la Insistencia del Papa en el celibato, esta falta de 

vocación es agravada por el "clergyy draln", la perpetua sangría representada por clérigo ya 

ordenados, que salen del sacerdocio, y la resultante escasez de sacerdotes, de lo que por lo 
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pronto corresponde a la orientación del Vaticano, y también :ibusos personallstas de ciertos 

sacerdotes "metalizados", 

Corregir lo anterior mediante una delegación de funciones hacia al "apostolado !aleo" que 

podrla ser una solución, ademis de tener otro problema que es el financiero. 

111) ESBOZO DE UN PANORAMA GENERAL DE LA POSICION DE LA IGLESIA EN 

DIVERSOS PAISES. 

En Portugal, el concordato de 1940 cedió su lugar a otro nuevo, en el cual la Iglesia tuvo, 

que hacer algunas concesiones como el divorcio. 

En Francia, el concordato de 180 I, la educac/6n fue declarada libre, y luego la tercera 

república, la de los "abogados y los llterarios", :idopt6 un ambiente antlderlcal. 

En Italia, la unificación de 1870 hizo necesaria la desaparición del Importante Estado de la 

Iglesia. la ley de garantias de 1071 no reconclli6 a Plo IX con la nueva. situación, y el fJªP" se 

auto-declaraba ''prisionero del Vaticano", pero Mussollnl obtuvo la reconc!llacl6n entre la Iglesia 

y el Estado. 

En AlemJnla la moda artJsticcrlntelecw:i.I del ronuntidsmo, df6 ambles en el catollslsmo. 

En Latino-América tlene una Importancia vital para el futuro del catolicismo, ya que alll vive 

ahora la mitad de los aproximadamente 750 millones de católicos que existen en el mundo, para 

nuestro tema, el panorama latino-amerlcano es muy variado, como por otro lado observamos 

en el bloque Soviético aunque el catolicismo se encuentre en desventaja en los p:i.lses socialistas, 



a causa del "ultramontanismo". que en Polonia slg,ue floreciendo. 

En China se ex.pulsó en 1951 a los misioneros y lanzó con altas y baJas, a una persecución 

del cristianismo. En la India. el catolicismo es tolerado pero tiene a veces fricciones con el 

Estado a causa de la. Inconformidad de la Iglesia con la muy comprensible presión estatal hacia el 

control de natalidad. 

EPILOGO: 

La Iglesia que se ha descrito se supone que con el tlempo se convertlr.i en una organlz.acl6n 

tolerante, ademis de presentar a los humlldeS y huml\lados la visión consoladora de un;i mejor 

vida ultraterrestre; los funcionarios futuros de tal lg,lcsla, recordarl.n con algo de pena las 

f:pocas en que su organización estuvo caracterizada por la a.mb!cl6n de poder mundano; por 

sangrienta Intolerancia para con otras visión re llglosas. 

COMENTARIOS REFERENTES AL TEMA: El traba.Jo del profesor Margadant. se compone de 

tres pilrtes: 

Primero se formula algunas consideraciones muy generales illredcdor del temil que figura en 

el titulo. Luego se esboza a muy grandes r.ngos una historia de la Iglesia cat61ica frente a los 

principales Estados occidentales. 

El nos dice que no es antl-relrgloso y siempre se ha Interesado por las estrucwras socia.les, 

llamadas "Iglesias", y siempre ha tratado de guardar enfocadas las, posibilidades socia.les 

posltlvas, pero al mismo tlempo, los mú\tlples abusos y peligros a los que tales organizaciones se 

prestan. Por úlúmo dice que la Iglesia se convcrtiri con el úempo en una organlzaclon 

tolerante y mis espiritual y los funcionarios de la lglesl:a rccord:arán con pena las lnjustlclas de l:a 
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misma. y su ambición de poder mundano. Pero pregunto, si la experiencia de tener el poder 

mundano desde los tiempos más remotos y todas sus lnJustlclas, no ha dado un esarmlento a 

tales organizaciones; y aún más, se sigue la lucha por el poder y no siguen la linea religiosa que 

que demarca cada rellg16n. Asl el profesor t1argadant.. se enfoca a una oplnl6n ecl~cdca y 

sumlza. de esperanza a la lglesla. 

7.3 SUPREMACIA DEL ESTADO SOBRE LAS IGLESIAS 

MARIA DEL REFUGIO GONZALEz. 

11 LA NUEVA ESPAf.IA 

U bula de donación y el Real Patronato. 

Se expidió una bula en que se hacia una donación en beneficio de los Reyes Católicos y de 

sus sucesores de la Corona de Castilla, de aquellas islas y tierra flrme que se hallán dentro de 

ciertas coordenadas geográficas )" que no pertenecieran a ningún prlnclpe cristJano. El p:itronato 

real sobre las Iglesias de las Indias procede según algunos autores, de la bula de donacl6n 

otorgada por AleJandro VI en beneficio de de los Reyes Cat611cos. 

En 1522, Carlos V suplic6 al Papa la expedlc16n de unJ. bula para organizar la Iglesia de las 

Indias. Al establecer en 1530 el primer obispado, los fr.mclscanos hubieron de ceder la 
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omnfmoda autoridad apostólica al obispo; en las Indias los misioneros acwaban con gran 

Independencia; reclblan las f~cultades del Papa. y en virtud de la exención arriba señalada. La 

larga explicación que antecede busca mostrar al lector cómo se fue conformando el poder del 

rey de España sobre la Iglesia de Indias, la Santa Sede no eswvo deacuerdo con esus doctrinas, 

era finalmente se trataba de prlncipes católicos que extendían los dominios de la fe y en casi 

toda Europa se vivió el fenómeno de la mayor concentraci6n de poderes en el rey y la 

dlsmlnucl6n del poder del Papa. Los prlnclpes cristianos fueron t0mando para si todo aquello 

que consideraban que eran del César, y le fueron dejando al Papa s61o lo que correspondla al 

Dios. 

2 la Iglesia. los cristianos vle)os y los nuevos. 

la Iglesia novohlspana se distingue por la naturaleza de la lucha enue el clero regular y 

secular, siempre hubo posibllldad de que pasaran conversos o algunos ouos su}etos con tacha 

de Infamia, aunque no fueran en grandes canddadcs y sobre todo los Indios, el objeto de la 

evangelización. 

En primer lugar que los españoles no s61o trajerón su religión, su lengua y su derecho, sino 

que 

trataron de vivir lo mis posible a la española.En segundo lugar, que los Indios wvleron que 

aprender una nueva re\lgl6n, una nueva lengua y un nuevo derecho y no pudieron seguir 

viviendo según sus costumbre. 

3. La polltlca de los reyes borbones. 

Esta polltlca no llevaba lmpllclta ni la separación tajante de la Iglesia y el Estado, ni la libertad 
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de culto.: al poswlar que la Iglesia y el Estado son unas entidades perfectas, distlntas, pero 

estrechamente ligadas, se admlúa que debfan c¡:olaborar Juntas en todos aquellos asuntos en los 

que una. y otra vez se mezclaban o Interrelacionaban, la Iglesia universa! ha sido lo suílclente 

heterog~nea como para contemplar frente a muchas slwaclones varias poslbllldades. 

111 EL MEXICO INDEPENDIENTE 

la Intervención del clero en la Independencia. 

La declaracl6n de que la nacl6n que surgla a la vida independiente la religión católica era la 

rellgl6n del Estado, no quiere sugerir que este enunciado sea contradictorio por si mismo, sino 

simplemente que en el caso especifico de nuestro pals, sin el rey, el pueblo reasumfa su 

soberan(a usurpando pero para construir un Estado cat611co, en el que no se habln modJnca.do 

sustancialmente la relación entre la Iglesia y el Estado, por eso en el nuevo Estado, la forma de 

gobierno podla ser monarqulca o republicana, y dentro de esta última, se respetaba al clero, 

asimismo, se postulaba h Intolerancia religlos~. durante trescientos años las cosas hablan sido 

asl, y no se vela la razón para modificarlas. 

l La retnvldlcaclón del Patronato, 

Algo habla cambiado tanto del lado de la Iglesia como del fado del Estado. Por lo que toea a 

la primera, debe recordarse que la Santa Sede no reconoció la Independencia de Mblco, sino 

muchos af\os después de que se produJera. y mb bien, recordó la obllgacl6n que tenl3n de 

obedecer a su soberano.el rey de España, todo esto llev6 a la Iglesia, reagrupada después de la 
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reforma protestante, a cerrar filas y a radicalizar su posición. El origen último de estas doctrinas 

está en las corrientes de pensamientos que conocemos como racionalistas, y también, por parte 

del Estado, o de los Estados que estaban formándose hubo cambios. 

En los textos constitucionales podemos percibir la evolución del pensamiento polltlco 

mexicano frente a la estructura y la organización de la Iglesia. Tres siglos después todo el 

panorama polltko y religioso habla cambiado, la Santa Sede no podla ver con buenos ojos la 

independencia de México, que este reconocimiento de la Independencia de un gobierno 

conservador en funciones, empezó a cambiar el panorama,. 

U Reforma. 

El producto adquirió caracterlstlcas que le. venian dadas por las peculiares circunstancias del 

vlrreyn:no, a distancia se pregunta sobre la Justificación que tenfan los liberales, la respuesta es 

muy compleja. basta explicar que ya desde los tiempos que Roberto Moreno ha designado como 

"la últJma nueva España", habfa en el virreym.to un amplio grupo de sujetos que se Identificaba 

con el pensamiento y los Intereses de los pensadores europeos ilustrados dentro de este 

enunciado se Incluyen los mayorazgos, capelbnlas, ayuntamientos, cofradlas; a más de los bienes 

en propiedad de la Iglesia. Este movimiento, que conocemos como ilustración, no se desarrollo 

en forma lineal en los paises que lo vivieron sus seguidores mayoritariamente formaban parte de 

Ja burguesla: los procesos permlti:i.n el desarrollo y ampliación de la burguesla se enderezaban 

sobre todo contra los grupos que tradicionalmente habl:in detecudo el poder polltico y 

económico: la nobleza y la Iglesia, 

Dentro de las Ideas Ilustradas se hallaban en el gérmen de 1.as que preconlzarlan el limite de 
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las facultades del monarca. de esta Ilustración nació el liberalismo. 

a) La Reforma liberal. 

Ya se habla dicho que la única lnstltuclón que se vio fortalecida con la Independencia fue la 

Iglesia, esto es fácil de explicar porque la emanclp3cl6n polltka Implicaba la desaparición de una 

forma de oganlz.aci6n enatal. En un Estado no puede h3ber "dos soberanias" y no puede ser 

compartJdo el ejercicio legitimo de la vlolencla. Es esta la causa por lo cual, para exlsdr el Estado 

mexicano tenla que abrirse dentro de la amplia esfera de acción de la Iglesia mexicana, y des:le 

1836, de la Iglesia universal; el modo de lograrlo fue a través de la reforma liberal. 

b) Liberales y conservadores. 

El triunfo liberal de la segunda mitad del siglo XIX, sólo puede ser entendido si se vincula 

regallsmo con liberalismo y se Identifica qué era propiamente el conservadurismo. El 

conservadurismo surgió en Inglaterra como reacción frente a los postulados y resultados de la 

revolución francesa, su caracterfstlca prindpal serla que buscaba combatir lo que la revolucl6n 

francesa slgnlílcaba, pero mediante un programa de accl6n polltlca. 

En esta capa superior estaban los conservadores, y en esta misma también la Jerarqufa 

eclesfastlca; si la población de cultura española al tiempo de la Independencia llegaba :a fa cu:aru 

parte de un total de ocho millones de habitantes y ahl se encontraban tanto los hacendados y 

mineros como los miembros más bajos de la burocracia estatal. 

e) Las leye1 de Reforma. 

Antes de la revolución de Ayutla (1854) ya se hablan dado varios intentos reformistas en 

México, el más importante fue emprendido por Valentln G6mez Farlas entre abril de 1933 y 

mayo del 1 SH año en que retorm6 Santa Anna las riendas del poder, se dictaron diversas 

dlposlclones que atentaban contra los sacrosantos derechos de la Iglesia. Dentro de la 
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multiwd de las leyes, decretos y d!sposlciones de diversos tipos que fueron dictadas después del 

triunfo de la revoluc!ón de Ayuda. para lograr la reforma de las estructuras coloniales, algunas 

de las dlsposíc:lones reformistas relativas a las reladones Iglesia y el Estado merecen desucarc:e 

por separado como la llamada ley jJJirez. la ley de desamortlncl6n de fincas rúuJcas y urbanas 

de las corpor.u:loncs dvítes y rellgiosas. la ley de naclonalizaci6n de los bienes edeslAstlcos de 

12 de Junio de 1859. y la ley sobre fa libertad de cultos de 4 de diciembre de 1860, sin dejar de 

contar el sinnúmero de otra.s que no se destacafdn, 

'4 El porflrlsmo. 

El hecho de haber elevado a nivel constituclon:.ll los postulados bástcos de las leyes de 

Reforma en 1873 no significa que, a partir de entonces, se hubieran ampliado con mayor rigor. 

El régimen porlirlsr.a no fue e:t.cesivamentc escrupuloso en el cumpllmlento de !;is leyes de 

Reforma en contra del clero; como podemos ovservar Ja reforma liberal habb he:::ho un cambio 

dr;istlco en la correlac:fón de fuerzas entre lil Iglesia y el Estado 

los miembros de la Iglesia en Ml!xico fueron. poco a poco recuperando terreno en la 

enseñanu, fa propiedad de fincas rústicas y urbanas. la, fundJci6n de conventos: después de 

todos los atiques que h:ibla. sufrido por casi tres siglos, ta lglesil t'~nov6 sus plantemlentos eo 

torno a muchas cuestiones sociales en 13s que se habia vino desfas:tdJ por algunas documas 

condenadas en el Siylfavuss de 1864. 

En México 13.s cosn segui3n su propio ritmo. el pais consc~ba en buen3 medida su 

naturaleu dual y desgraciadamente no b ha perdido tod;ivi,t, asi en la histori.J. de Mcxico habla 
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precedentes ¡urldlcos para justlflc:ar esta ciudad. 

El articulo 130 de la Constitución. 

Entre el proyecto de Carranza sobre la materia religiosa y la redacción final de lo que hoy 

es el articulo 130 de nuestra Carta Magna, hay una diferencia enorme. De la Independencia 

entre el Estado sobre la Iglesia se pasó a la SupremJcla del Estado sobre las Iglesias. El Estado 

surgido de b Revolución y represent.ado por Carranza y dl6 la poslbllldad de hacer b. 

Cons\.lwclón de 1917 y echar a andilr al pals. Entre las alianzas habla una que no podia 

realizarse, l3 del Estado y la Iglesia, en la redacción fina! de:I artlculo 130 se optó por la 

recapltulac16n histórica, los constituyentes, del 17 se mantuvieron en la linea que hito posible la 

Constitución de un nuevo Estado. 

El Estado revolucionario quiso disponer de un arma poderosa contra la única fuerza con la 

que no pact6 en la elaboración de la Constitución polltica que promulgó en 1917: la Iglesia. 

COMENTARIOS REFERENTES Al TEMA: La profesora Marfil del Refugio Gonz:ilez da una 

narración histórica de In relaciones de la Iglesia-Estado desde la llegada de los cspat\oles hasta 

el constituyente de 1917. todo esto de una forma concisa y ecléctica. Por otro lado observa 

que. la supremacia del Estado sobre de las Iglesias se encuentra establecido en el articulo 130 de 

nuestra Constltucl6n. Estoy deacuerdo con ella de que las peculiaridades de cada pals, de cada 

polldca que detenu el ejercicio legitimo de la fuerz.a para hacercse obedecer en un momento 

dado. sólo puede comprenderse si se atiende a las causas históricas que fueron orillando a que 

el pais se conformari de una mJ.nera u otra. Est.,s cuestiones encuentran sus origen en la 
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presencia de grupos Indígenas en las tierras descubiertas por los castellanos en los alejados 

territorios de lo que se denominó "las Indias del mar Ocbno". Aqul se debe de partir, desde el 

principio, del conocimiento de Ja existencia de muy diversas condiciones pollticas, socfales, y en 

este caso religiosas, dentro del territorio de lo que hoy es la República Mexicana. 

7.-4 LA CUESTION RELIGIOSA DE MEXICO (1926-1929). 

JEAN MEYER. 

INTRODUCCION 

La historia disimula la Ignorancia del pasado, puesto que de un paisaje recorrido cach quien 

puede sacar su propia fotografía y el resul~do va a ser diferente. de aqul desprende el Dr. 

Meyer que: 

La slwacl6n mexicana en 1926.1936 era originada por la violencia del enfrentamiento tan 

duro que se d/6 en este momento, pero no lo era en su marco general, de lo cual analizaremos 

los siguientes puntos: 

EL MARCO POLITICO INTERNO DEL CONFLICTO DE LA CRISTIADA 

Es la crisis en todos Jos campos, Incluyendo la crisis cconómka que tiene sus consecuencias 

socio-poHticas. La pugn:i entre obrcgonlsus y, callistas es tanto mis seria y se complica con las 

ambiciones de Morones y de la CROM. la central sindical oficlalist.1, la más poderosa de la 



116 

época. Eso nos lleva al conflicto Estado.\glesla ya que la CROM, en la lucha contra los sindicatos 

católicos, comete el error ("error"), según Meyer, en 1925, de Intentar debilitar la Iglesia 

católica al fundar una Iglesia clsmitica, al mismo tiempo en 1926 y 1927, para aquel entonces la 

guerra crlstera ha empezado. 

El presidente Calles acosado por mil enemigos, sobrerreacclon6, perdió los estribos y de}ó 

rienda suelta a los extremistas de su bando; lo que daba su gran oportunidad a los extremistas 

del bando cat6llco. 

11 ¡TENIA O NO PERSPECTIVA SOCIAL O POLITICA CLARA EL MOVIMIENTO 

CRISTEROI 

¡CUALES ERAN LAS FUERZAS QUE LO INTEGRABAN!. 

Hay que distinguir entre los cat611cos polltlcos, prlnclpalmente "pero no exclusivamente" 

agrupados en gente de la ciudad, de las clases medias. que se sentfan por su relig16n ciudadanos 

de segunda, excluidos de la vida polftlca y civil. Jovenes mllltantes enardecidos por una larga 

espera, vieron en el conflicto entre la Iglesia y el Estado la ocasl6n del desquite, su programa era 

el reformismo de la democracia cristiana de esos años. 

Los cristeros guerrilleros del campo, no tenlan programas soclo-polltlcos reaccionaban en 

legitima defensa a la que considerab;:m, como un:i agres16n del mal gobierno; peleaban b. 

suspensión de la ley Calles que habla provocado el cierre de los cultos, cosa para ellos Imposible 

de vivir; cuando el Estado acorrala a la lglesla en aquel verano de 1926, ~su, antes de reconocer 

el mate, dobla la apuesta: decide suspender los cultos, medida lnédit.'l, medida tomada por un 
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arzobispo de México contra un virrey, medida de otros tiempos. 

Los crlsteros se reclutan entre todos los grupos, todas las clases rurales excepto los 

hacendados y el nuevo personaje, testigo de la desorganización y reestructuración del mundo 

rural, rehen, cliente, e Instrumento del Est.ado, el agrarlst.a que se beneficl:i de una forma agrarfa 

no muy popular en aquel entonces. 

los crlsteros nunca pensaron ser el fatado ni el Papa t.1mpoco: dos potentados que 

perteneclan a un mundo que no eran de ellos pero creyeron firmemente ser México. 

Mediocremente lnstru!dos en la historia de México como 13 de la Iglesia, es decir, en los 

acontecimientos pasados Inventan por eso con libertad el presente y se permiten el lujo de 

cometer Imprudencias. A su manera eran nacionalistas y patrlot.ls y m::mifestab:m su fe en 

México y en la cristfandad eso fue todo el misterio. 

111 LAS POSICIONES SOCIO-POLITICAS DE LOS OBISPOS DURANTE ESTE 

CONFLICTO. 

Sólo en dos planes estin de acuerdo: en su obediencia a R.oma. y en su n:1cionallsmo 

furibundo, que lo tJenen en comUn con los revolucionarios. 

IV REPECURSION ACTUAL Y PESO POLITICO DEL CONFLICTO RELIGIOSO Y DE 

lA CRISTIADA. 

La Iglesia perdió peso polltico en la medida en que tU'o'o que renunciar a Intervenir 

directamente, abierta.mente, eso explica que la Iglesia mexicana hJyJ sido. mucho tiempo de las 

mis tímidas del continente en el campo político y social. Otra consecuencia del conflicto y de la 
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crlstlada entre 1930 y 1965, México es uno de los paises con mis alta tasa de vocaciones en 

América La.tina. 

V OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 

Los cristianos sean de derecha, del centro o de Izquierda, tardarán mucho en entender el 

sentido de las palabras del evangelio "al cesar lo que es del cesar, a Dios lo que es de Dios" 

Roma tuvo una grave responsabilidad, no en el coníllcto, sino en el c\lmax de Julio de 1926. 

cuando dej6 a los obispos mexicanos suspender los cultos, sin tom:ir la medida de su decisión; 

en México en 1926. no hubo nada ni nadie para evitar el choque. Ocurrió en las peores 

circunstancias y por eso mismo con la máxima violencia. 

VI ENTREVISTA DE LOS SEi\IORES OBISPOS D. LEOPOLDO RUIZ Y FLORES Y D. 

PASCUAL DIAZ CON EL SEi\IOR PRESIDENTE O. PLUTARCO ELIAS CALLES. 

Primero nos hablan los Obispos diciendo: queremos que se borre de su inlmo ese prejuicio 

que tiene de los Obispos hemos tratado de obstrucc!onar la labor del Gobierno. En cuanto se 

trat6 de fomentar la Idea de una influencia extranjera manifestamos claramente nuestro 

pensamiento que únicamente deseamos habl:ir con nuestros gobernantes y entendernos 

mutuamente: porque quisiéramos: no son esus p:r.labras vanas. es nuestra convlccl6n: 

naturalmente, si nosotros queremos ser respetados y queridos, tenemos también que respetar y 

querer a las autoridades lcgltimamente constituidas. El conflicto vino como ha venido porque se 

nos habla neg:r.do el derecho de hacer gestiones para que la ley fuera reform:ida. Las Cámaras 
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en su totalidad no está formadas por elementos adictos a la polltka de usted; no hay quien 

pueda defender lo que nosotros presentamos a las dmaras. 

Los actos que condena la Iglesia son los que tlenden a mezclarse en todas las cosas tan 

sagradas y delicadas como el hogar: el socialismo tiende a acabar con la familia, a acabar con la 

sociedad y la amplla tiene que respetarse y tiene también ciue respetarse a la propiedad privada. 

El actual gobierno hari cuplir estrictamente las leyes , y mientras éstas existan u\ como 

están, y que el clero valiéndose de proce<llmlentos legales, busca la reforma de estas leyes o la 

consigue, yo le exigiré que se someta a lo establecido por los códigos y, además suspender los 

efectos de una ley no es dislmul3rl3, ni olvidarla, ni claudicar de sus principios: es simplemente 

un:i medida que se toma para allanar las dificultades que se presentan. 

Por otra parte el seflor presidente dice: los cat61lcos dentro de sus templos y sin faltar a los 

preceptos legales, pueden hacer lo que les plazca; pero tratindose de la ley, mientras yo est~ al 

frente del Poder E¡ecutlvo de la Nación. haré que se cumpla. El único camino que existe par.t 

que todas esas dlflcultades terminen es que el clero se someta a esa Ley. y si ésta es contraria a 

los Intereses de ellos, puede buscar la manera de reform:irla.s siguiendo el camino que la misma 

ley scl\ala para este fin. Este es el programa que me he trazado y nadie podrá hacer que me 

salga de él, y no es de nuestn misión excitar a la rebelión y aconsejar a b desobediencia a las 

autoridades, pero al exaltar los ánimos la pasión ciega a los Individuos y sus actos no 

corresponden a sus pensamientos. y no soy yo quien va a resolver el asunto; es de la 

competencia de las Cám."\ras. y estoy per!ecumente de acuerdo con lo que marca b ley que 

ustedes tratan de reform:lr puesto que satisface mis convicciones politlcas y filosóficas. 
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Por otra parte el clero en México no ha evolucionado; la mentalidad de nuestros sacerdotes 

es muy ba)a: no se ha dado cuenta del movimiento de evoluc16n que se está operando, y no 

solamente no ha entrado en ese movimiento sino que tratan de obstrucclonarlo y naturalmente 

que tiene que ser arrollados, si observamos el cura ha sido enemigo de tal douclón, y se les ha 

estado aconsejando a los campesinos que deb~n rechazar la tlerrra que el gobierno les di para 

su subsltencla y las de su famllla porque es un robo: no es exacto que los sacerdotes sean 

enemigos de la dotación de tierras; al contrario siempre aconsejamos a los que las tiene en 

::i.bundancla que deben ceder una parte a sus trabaJ:idores. Con respecto a la menulldad del 

clero debo decirles que si esto pasa se debe a las pocas facilldades con las que contamos para 

formar nuestros sacerdotes. 

Como resultado de lo anterior todas las agrupaciones de campesinos han protestado su 

adhesl6n a mi gobierno con motJ'W'O del último conflicto religioso considerando a los sacerdotes 

como sus enemigos: no solamente se han dirigido en este sentido los campesinos sino también 

todos los obreros organizados. de la R.epúbllca. 

Y ya les he dicho ustedes no tienen mis que dos caminos: su¡eurse a la ley pero si ésta no 

está de acuerdo con sus principios, lanzarse entonces a la lucha armada y tratar de derrrocar en 

esta forma al actual Gobierno. para establecer uno nuevo que dicte leyes que armonicen con la 

manera de pensar de ustedes; pero para este caso les repito nosotros estamos lo 

suficientemente preparados para derrotarlos. :ahora bien el Gobierno legitimo y genuino 

representante del pueblo, neces.ita saber quienes son los administradores de sus bienes toda 'W'CZ 

que los templos son de la propiedad de la Nación; la cuesti6n de dogma y de doctrina son cosas 

que atañen a la Iglesia, los cat6\icos dentro de sus templos y sujetándose a la ley pueden hacer 

lo que me}or les parezca. 
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COMENTARIOS RESPECTO AL TEMA: La exposlcl6n del profesor Jean Meyer a mi gusto 

es una de las más realistas ademis de dar un esquema del marco po\itic.o del conílicto de la 

cristiandad; es bien dicho que la historia dislmul:a la Ignorancia del pasado. puesto que de un 

tema o Idea se dan muchas perspectivas y los resultados sel"3n diferentes, esto quiere 

decir que la historia al ser Interpretada por alguna ideologla religiosa tendra tendencias 

rellglosn, asl como cualquier tlpo de lntcrpretac16n manipulada. En esta cxposlcl6n podemos 

observar como la supremacia del Estado slempre se dará sobre la Iglesia sin dej:ir de notar que 

ella es uno de los factores de manlpulac16n socia!, que en un momento dado descontrolarlan la 

eficacia del Estado y sus relaciones que se dan con el pueblo. 

7.5 ESTADO E IGLESI" EN MEXICO. 

¡SEPARACION O SUPREMACIA!. 

BRAULIO RAMIREZ REYNOSO. 

Hacia el nuevo debate. 

La rellgion. , como concepcl6n del universo y de las fuerzas que lo dominan, aparejan un 

compleJo Institucional de fieles, jerarqula y recursos. La Iglesia cat6lica, en el centro de la 

definlcl6n del Estado moderno desde las pugnas medievales del Papa con el Imperio, y de ~ste 

con el monarca, aslstia al principio del ya no un remoto fin: una paulatina, dolorosa y saludable 
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secularlzacl6n de la vida social. 

El seguimiento académico básico, aunque no la última lucha fratlcida -he ahf la. vuelta cristera 

de la tercera década culmina en la Carta Constlwclonal de 1917. Estamos de acuerdo en que 

deben adecuarse algunos aspectos de la relación lglesl3-Estado, pero sin menoscabo de la 

decisión jurfdico-polltka fundamental cuya enunciación correcta no es,nl debe ser, timorata o 

Ingenuamente, separación entre el Estado y las Iglesias, sino supremacla del poder clvll de las 

Iglesias. 

11 Iglesias, factores reales d~ poder y grupos de presión. 

Los grupos de presión son aquellas instituciones que, org::rnlzadas Internamente • pero aun 

sin estarlo necesariamente de manera permanente - y cohesionadas por una comunidad de 

lnteres, mantiene una actividad polftlca por diversos canales, con el objeto de Influir en las 

decisiones gubernamentales en tanto éstas afecten sus Intereses, sin que ellos respeten el 

propósito concreto de hacerse cargo del poder, como grupos y como fuerzas polftlcas, la Iglesia 

se encuentre hoy en uno de los lugares entre los sectores sociales que pesan en las decisiones 

pol/tlcas gubernamentales. Todo parece Indicar que si en lo teológico la correlación de fuerzas 

en el Interior de la Iglesia se encuentra en franca polarluclón, en lo politlco el proceso ha sido 

no sólo de afianzamiento sino también de recuperación creciente. De las respuestas que pueda 

emitir el Estado mexicano, depende el foruleclmlento po!ftlco de la Iglesia, y de éste el reto 

para el aparato burocrático de que un sector social especialmente neurálgico se desborde a un 

sistema de control. 
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111 Iglesias y decisión Jurldlco-polltlca fundamental. 

Los estudios de nuestro derecho polltlco desprenden siete aspectos nucleares de la Carta 

ConstJwclonal de 1917; a saber: los derechos humanos, la soberanla, la división de poderes, el 

sistema representatlvo, el julc1o de amparo y I:¡ supremac.la del Estado sobre las Iglesias. 

Supremacla del Estado sobre las Iglesias. 

Entre el proyecto de Carranu sobre la materia religiosa y fa redacción final de lo que hoy 

es el artfculo 130 de nuestra Carta M3.gna, hay una diferencia enorme. De la Independencia 

entre el Estado y la Iglesia se pasó a la supremacl:i del Estado sobre las lglesbs. Desde muchos 

puntos de vista era Inevitable este paso. El Estado surgido de la Revoluci6n fue el producto de 

una serie de alianzas entre los diversos grupos que hablan participado en ella. En alguna forma 

Carranza representó la posibilldad de hacer a un lado las opciones mis radicales, gracias a lo 

cual pudieron encontrarse los denominadores comunes que permitieron elaborar la 

Consrltuclón de 1917 y hechar a andar el pafs. Entre las alianzas, habla una que no podl:r. 

realizarse, la del Estado y la Iglesia. Para entonces esta Ultim:a tenia su propia propuesta sobre el 

modo:> que debtan hacerse las cosas y en la, redacción fln:r.I del articulo 130 se opt6 por la 

recapltulacl6n histórica. para que sirviera de b:r.se al desarrollo futuro de las relaciones entre el 

Estado y las Iglesias. 

IV Recorrido histórico m(nlmo. 

Ya no habla tierras por descubrir. la lglesla católica habla asumido una actitud defensiva 

frente a las naciones que al independizarse rompl:in fa hegemonl3 españob en América. España 
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era uno de los baluartes del catolfcismo, por su terrltorío no habla pasado el angllcanlsmo, ni el 

prote.santlsmo, ni la Revolución Francesa. ni su derivado: el de.ro del Estido, tampoco podía 

admltJr que unos Insurrectos e)erc:leran el patronato. 

la pre-reforma al laicizar la ensei\anza. abolir los fueros etfesiástlco y militares, procura la 

libertad de expresión. adoptlr y ejercer el Patronato concedido por tos papas a los reyes. 

sec:ufarlz.a las misiones en California, suprimir los diezmos, prohibir a los sacerdotes tratar 

temas potítfc.os en la Iglesia, colonizar los territorios despoblados mexicanos, lmpuls;lir IJ 

Industria, abrir caminos. ;is! como expedir leyes "en conjunto" deuruc:tfvas del réglme.n colonlal 

La Constitución polltica de 1Sl2 d~ la monarqula espal'\ola expedida en Cádlz. abollda en el 

mismo año y restablecida en 1820. contemp!aba a la religl6n corno religión del Ettado. As:I 

podemos observar fas diferentes leyes que se dictaron las cuales, siempre est.ablecleron a la 

rellg16n cat61ka como la del estado, por mencionar algunu diremos: Reglamento provisional del 

Imperio mexicano del 18 de diciembre de 1822, acta constltutlva de la nación mexicana de 

octubre de 1824. Bases constiwc:ionale~ del 15 de diciembre de 1835 asl como la última que 

diremos , las Bases Orgánicas de la Repúbfica Mexicana de 1843. 

Posteriormente en Querétaro. además: de afianzar la separac\6n 'I de reforzar las medidas 

consecuentes, el artículo 130 recoge et principio fundamental de Supremacfa del poder civil 

sobre las Iglesias; el p3rrafo (n!cial, que lo contiene, debe mentcners.e Inalterable. 

Vendrla luego la regl3mentaci6n del precepto que, según Daniel Moreno Olu .• "fue la causa 

/nmediau de la rebelión llam::id3 criner3 que asoló import.'.lntes regiones del p:ils duran~ los 

año•de 1926y 1929. 



125 

V ADECUACION; NO RECTIFICACION DE FONDO. 

"Ejercen en materia de culto religioso y disciplina externa la lntervcncl6n que designen las 

leyes", por las agrupaciones llamadas lg\eslas. la adecuaci6n que se Introduzca eo el texto 

constlwcional, si es que se modP.rnizan algunOs aspectos de la relac16r; Iglesias-Estado, no debe 

hacer mella en la sabia determinación Jurldlco-polltka de fondo que ha dado v:i.stas pruebas de 

su convivencia para el convivir plural de los mexicanos. Debe convertirse en la lnme¡orable 

oportunidad para hacerla actuante, para que se cumpla y se borre ese modus vivendi entre los 

llamados poderes espirituales y temporales que se sobreponen o Ignora a la norm3. 

VI Alcances de los aJusus constltuclonales y secundarlos. 

En los Hmites de flexibilldad que no deben ser sobrepnados en el tratamiento normatlvo de 

la cuestión rellglosa. Diversas adecuaciones secundarias, y que en el arúculo quinto de la Caru 

Magna. que nos permite el establecimlento de órdenes normativas. cualquiera que sea la 

denominación u objecto con que pretendan exigir. Los postulados del articulo tercero 

constitucional deben mantenerse inalterados en cuanto a las restricciones educativas pua 

doctrinas y corporaciones religiosas, asl para ministros de los cultos. 

COMENTARIOS REFERENTES Al TEMA: La participación del profesor Br3Ulio Ramlrc:z. 

Reynoso es pequei1a pero con un gran contenido. En rnl forma de pensar estoy deacuerdo de 

que siempre se dari una lucha del poder entre el Estado y la Iglesia puesto que esta Ultima 

detentó el poder en un principio, debemos seña\J.r que es un factor re;il de poder además de 

ser uno de los princip;1.les grupos de presión, pero la otra cara de la moned3. es un poco 
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relativa puesto que el Esr.ado está siempre en lucha con la Iglesia por detentar el poder, por 

otro lado utiliza a la Iglesia como medio de sustentación del mismo. 

7.6 LA PARTICIPACION POLITICA DEL CLERO EN MEXICO 

RAUL CARRANCA Y RIVAS. 

En este tema el Doctor Carranca nos explica que su punto de vista es sol:imente jurld/co, lo 

que no Incluye a nlngun análisis soclológlco ni histórico. Además la Constlwc16n Polltka de los 

Esudos Unidos Mexicanos es un cuerpo jurfdlco coherente, lógico y sistemático en lo que atane 

a la organización Interna de sus preceptos, las garantfas lndlvlduales, que en rigor son las 

expresiones de la Constitución de los Derechos Hum3nos, no deben ser rebasadas por ninguna 

ley secundarla ni tampoco por la propia Ley Suprema. Por otro lado no es lógico que si el 

artJculo 24, Inserto en las Garantlas lnd!vlduales, garantiza la llberud de creencias religiosas, el 

articulo 130 a su vez. en el titulo séptimo de las prevensiones generales. reduzca los derechos 

politJcos. El artlculo 24 dice que .. todo hombre es libre para profes:ir la creencia religiosa que 

no Je agrade". El artlculo 1 JO constitucional dice, "la ley no reconoce personalidad alguna a las 

agrupaciones rellglosas denominadas Iglesias". 

La tesis del político alemán Ferdinan Lassalle. dice que una Constitución es "la suma de los 

factores reales del poder que rigen en un país y se cogen esos factores reales del poder, se 
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extienden en un hoja de papel, se les dá expresión escrita y ya, a partir de ese momento, 

Incorporados a un papel, ya que son simples factores de poder, sino que se han erigido en 

derecho, en Instituciones )urldicas: y los problemas de derecho, sino de poder ... las 

constlwclones escritas no tienen valor ni son ~uraderas mis que cuando dan expresión flel a los 

factores de poder Imperantes en la realidad social". 

Por otro lado sostiene que una seria revisión jurldica de las fracciones novena del articulo 

1 JO conultuclonal sólo en lo que concierne al voto activo de los ministros cle los cultos, basad3 

en la realidad histórica vigente en el pals es decir. en los factores reales de! poder. Dice que cree 

que dar voto activo a los ministros de los cultos no es ninguna manera propicia.· que la Iglesia. y 

el Estado se vuelvan a unlr en México. 

Lassalle dice que los problemas constitucionales son más de poder que de Derecho. Lo que 

pasa es que aparte de esta verdad la Constitución es un cuerpo de normas jurldicas y se la 

puede someter, en consecuencia, al mis estricto anilisls juridico. Tal ha sido el mCtodo que yo 

he utilizado, creyéndolo vilido. 

COMENTARIOS REFERENTES AL TEMA: En esu exposición el profesor Carrand. y Rivn 

nos expone en un breve espacio un punto de vista meramente juridico, sobre la participación 

polltica del clero en México, el no toca ni la historia ni los problemas sociológicos que compone 

dicho tema. 

El observa una poslcl6n, en un principio ecléctica asl por Ultimo dice esur deacuerdo con 

las reformas al articulo 130 constitucional. pues el momento histórico lo pide. 

Es por ello que pregunto porque el profesor Carnnd y Rlvas no tocó mis a fondo el tema, 

puesto que a mi pareser no quiere tomar p:irtido. 
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7.7 LA PARTICIPACION POLITICA DEL CLERO EN MEXICO. 

MARCOS MANUEL SUAREZ RUIZ. 

la rellgl6n es, segUn las mis modernas corrientes del pensamiento, una experiencia 

personal, Intima. Es un conJunto de ideas y creencias. algunas sobrenaturales, algunas verdades 

reveladoras y aceptadas al margen de la razón y la ciencia lbmados dogm:u de fo; es también un 

conjunto de valores Individuales y colectlvos q~e se recogen en la fllosofla como étJca, reglas del 

comportamiento humano consigo mismo y en sociedad. 

El artlculo 18 de la Declaracl6n Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de 

diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas dice que: 

"Todos los Individuos tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y relig16n; 

este derecho Incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias. y la llbertad de manifestar 

su religión o creencia, ya sea solo o en comunidad con otros, en lugares públicos o privados, 

enseñando, practicando, rindiendo culto u observando. 

La libertad comenzó siendo un anhelo, una dualidad. h:ista llegar a ser, en la actualidad, un 

concepto definido que cuenta con la más amplia protección jurldlca e Institucional. Una 

definición suscita y muy repetida dice que "la libertad consiste en poder hacer todo lo que no 

daña a otro". 
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COMENTARIOS REFENTES AL TEMA: El nos dice que hoy somos una nación consolidada, 

con identidad cultural propia. variable en lo polltlco y en lo económico, con mültiples defectos e 

Insuficiencias, al.ln con la asfixiante carga de la deuda extema e Interna, con la rampante 

corrupción pública y priVilda, con la sumamente injusta distribución de la riqueza y el Ingreso, 

con más de la mitad de nuestra pobladón en nlveles de extrema pobreza y mlscrl3. Asl 

detemlna que cada quién es libre de hacer lo que quiera, pero sin dejar de ver los limites da los 

derechos de los demis. 

7.8 EL FIN DE LA AMBIGtlEDAD 

(Relaciones entro la Iglesia y el Estado en Múleo 1982-1989). 

SOLEDAD LOEZA. 

La· relacfon entre la Iglesia y el Estado, ha estado caracterizado· por Ja ambigUedad. si 

por amb!gUedad entendemos una relación en la. que no han sido aclarados ni los llmitcs de 

acción de las partes, ni el contenido de esta relación, o Incluso su nateuraleu. es Indudable que 

ésta ha sido la caractcrlstlca dominante de las relaciones entre ambas Instituciones en el slglo 

XX. En estos años quedó claro que entte la Iglesia cat611ca y el Estado en Méx.lco existe una 

relación esencialmente armoniosa, y que las contradicciones que manifestaron eran superficiales. 
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El fin de la amblgUedad se expresó en un3 convergencia básica entre las lnst:tncl3.s 

gubernamentales y las autoridades eclesiales. la cual cristalizó en el hecho de que en ambos 

medios se Impuso el reconocimiento de que e~ necesario un cambio lnstituclom1I. 

En el año de 1917, con la promulgación de la Constitución mexicana, que no reconocla 

personalidad jurfdlca a las Iglesias, y que aunque hablaba en plural, se referla en particular a la 

Iglesia católica, dominante en México. 

En 1926 cuando el presidente Ellas Calles pretendió aplicar las disposiciones 

constltuclona.les a partir de la elaboración de un reglamento particular. ésta decisión provocó el . 

enfrenta.miento y el estallfdo de la rebelión cristera. Después de las negociaciones de 1932, se 

produfo una nueva confrontación durante el gobierno del presidente Cárdenas, a propósito del 

artlculo Jo. Ne obstante a partir de 1940 se inlcl.!> una reconciliación que se desarrolló con un 

sentido muy claro de colaboración entre la Iglesia católica y el Estado. 

A lo largo de la historia de México Independiente la Iglesia ha sido una Institución que ha 

Jugado un papel central en la organización 'de la sociedad. En este papel la Iglesia se ha 

convertido en una referencia central y en una Institución que desafla a la autoridad del Estado: 

que pretende ser la instancia, la única institución v;ilida para organizar a la nación mexicana, de 

a111 el conflicto entre la Iglesia y el Estado. El conflicto tiene ralees muy hondas, porque ambas 

Instituciones se disputan el universo de los símbolos y las creencias, que el Estado pretende 

poblar con la ldeologla nacionalista, mientras que la lglesl:1 propone un contenido distinto, no 

siempre compatible con el mundo secularizado del Estado mexicano. A partir de 1982, las 

autoridades eclesiásticas empezaron a externar sus opiniones respecto a las crisis económica, la 
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tasa de ln0acl6n, la renegoclacl6n de la d~uda, ampliando la nación de apostolado hasta 

entenderla con la orientación en todos los ámbitos de la vida social. 

La Iglesia ha sostenido que no puede desconocerse la personalidad ¡urldlca de una 

lnstitucl6n que representa a más del 50% de la población. El presidente Miguel De la Madrid. en 

su tercer Informe de gobierno se refirió al coníllcto de 1926.1929 como un conflicto rellgloso, 

este cambio de lengua)e reveló una actitud distinta del poder frente a la Iglesia, en todo caso 

novedosa. 

En el único momento en que se presentó una lmporunte dfscrep:mcla en el gobierno de 

Miguel de la Madrid y la Iglesia at61ica, fue a propósito del articulo 343 del Código Federal 

Electoral el cual suscitó una protesta formal del Episcopado mexicano. 

La autoridad ecleslá.stka por su parte recurrl6 a la religión para dar mayor autoridad a su 

protesta, su argumento central del artículo 343 era que como negaba a los sacerdotes y 

religiosos, el derecho a votar y a ser votados, era un ordenamiento "anti-religioso". Al hacerlo 

asl recurl6 a los mismos argumentos que utlllz6 en 1926 e Incluso en 1917; por ejemplo al 

conocer la Constlwclón de Queréuro la repudl6 porque consideró que el documento era 

contrario a las verdades de Cristo. 

Las reform.is al articulo 130 supone todo un p3quete legist1tivo que Incluye a los artlculos 

Jo., So., y 270., es decir en materia de educación, de liberud de asociación y del derecho de 

propiedad, también algunas modificaciones menores al articulo 123 en cuanto a la educación de 

obreros. Asf que la talla de la modificación no es de ninguna manera menor. 

Las reformas al articulo 1 JO de la Constitución acarrearla efectos quiz.i Imprevistos, pero 
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otros previsibles. Hay una dimensión de la Iglesia católica mexicana que tendemos a desculd~r: 

la dimensión internacional. La Iglesia católica es una organización internacional, un actor público, 

con estrategias y áreas de Interés. 

Si la Iglesia católica mexicana recibe ·reconocimiento jurldfco, tendrán mucho más 

poslbilldades de acción, dejarla ser una lglesla del silencio, Incluso en el ámbito internacional. 

COMENTARIOS REFERENTES AL TEMA: Esta es una bella exposición que nos dá la 

prefesora Soledad loeza; estoy deacuerdo con ella que los !Imites de acción del Estado y la 

lglesl:\, asf como el contenido de esta relac16n no han sido aclarados. Las relaciones del Esta.do 

mexicano y la Iglesia católica son armoniosas, sin dejar de pensar que pueden haber problemas 

por las reformas al articulo 130 de nuestra Carta Magna, no hay que deJar de pensar que la 

Iglesia cat61fca es una organlzaci6n Internacional, un actor p1'1blico, con estrategias y ofireas de 

Interés lo cual nos dice que es un medio de dos caras, la buena y la mala.¡cúal ser;i la que 

muestret 

7.9 PARTICIPACION POLITICA DEL CLERO EN MEXICO 

CARLOS SIR.VENT. 

En la perspectiva Jurldlca privan principios. arraigados en la historia y en la Idea de un clero 

que al obedecer principios extranacionales dictados por otro gobierno (el Vaticano) 

diflcilmente puede ser Incorporado como otro ciudad:mo con plenos derechos. Por otro lado en 
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la perspectiva polltlca la slwacl6n es diferente veamos: 

A partir del régimen de Cirdenas se establec16 un principio de convivencia entre el Estado y 

la Iglesia, en el que como han dicho algunos autores, predomln6 la conci\lac16n y la tolerancia. 

De ahl se pas6 a la convivencia y a una abierta re\acl6n en la cual la jerarqufa ecleslistlca 

mantuvo lnformacl6n fluida y concesiones en la educacl6n por ejemplo, o en la creación de 

organizaciones confldenclales. 

Desde los 70 hay un giro: sectores del clero paun directamente a la lucha polltka. Primero 

trabajando en z.onas marginadas, organ\uclones sindicales, lucha armada. 

Después, hacia la segunda mitad de los 70 pasan al ecenario electoral, a la vez que el 

gobierno se vuelve flexible al punto que autorlµ el viaje del papa Júan Pablo 11 en 1979. 

Desde entonces queda claro un hecho: la lglesli\ negocia con el gobierno au-a.vés del Obispo 

de México Corriplo Ahumada, y comparte con él Intereses, aunque a la vez. algunos sectores 

del clero militan electoralmente en contra de él, tendenclalmente a favor del PAN en el norte 

del pafs. 

Ello \lev6 a la oposición, particularmente al PC en sus diversas versiones y figuras a 

descubrir en ellos un aliado potencial contra el gobierno y el PR.I; de ahl que desde la ReformJ 

Polftlca solicitara la reforma al articulo 130, rechazada por JRH. 

Hoy mis cautos prefieren solicitar una consulta popu\Jr, tal vez. porque ya no es claro que 

el clero sea un aliado del PRO (el PRO acusa al clero de apoyar en Mkhoacin al PRI). 

Oc cualquier manera hay estudios que demuestran el pJ.pel creciente y abierto del clero en 
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la lucha partidista, 3.I lado del PAN (partlcularmente en Chihuahua: aunque a últJmas fechas 

avalan también la polltlca gubernamental (Durango} y vigilan el respeto al voto). De ahl se ha 

derivado un planteamiento de los partidos: reformar el articulo 130 para reconocer y formalizar 

un hecho, a la vez. que se demanda el establecimiento de relaciones oficiales en el Vaticano. 

COMENTARIOS REFERENTES AL TEMA: El profesor hace uno cxposlci6n dernoslado breve, 

toca tanto la historia como la relac16n de los partidos polltlcos con el clero también de forma 

somera, a mi pensar esta expo5lcl6n puede ~er mis amplia de lo que se abarca, pues es un 

tópico muy Interesante. 

7.10 LA PARTICIPACION POLITICA DEL CLERO EN MEXICO. 

ELIEZER MORALES. 

Entre las expresiones Iglesia y clero, son distinguibles ambos conceptos; por un lado la 

lnstiwcl6n y por el otro el cuerpo dirigente, la expresión designa a la ¡erarqula ecleslbtJca. los 

efectos de su argumentación, no parece Util deslindar o abundar en la distincl6n ya que es 

necesario ldentlflcar, en un todo los elementos religiosos, Ideológicos y polltlcos del fen6meno. 

Para efectos de análisis grueso. no resulta adecuado efectuar su dirección. El fen6meno 

religioso y su cxprcsl6n lnstltuclonal lo conduce a tipificar a la lglesl:i como una entidad social 

que no puede menos que expresar lnteréscs econ6micos y sociales que, necesariamente 

coagulan en posiciones polltlc:is. 

El poder esplrlwal de la Iglesia es s61o el punto de partida, el poder espiritual significa 

presencia y poderes terrenales; parece indudable e inevitable la prescnc\3 polltica y. por tanto, la 

Influencia del clero o de la Iglesia. 
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En México las expresiones relacionadas con el clero evoluclonaron de un objetivo, mis o 

menos Inocuo, a una expresión peyorativa. Pa,rte de la Influencia de la creencia novohlspana es 

otorgada como legado Intelectual y polltlco a través de los precursores de la lucha de 

Independencia en la persona de Fray Servando Teresa de Mler, entre otros ilustres hombres. 

Es posible explicar el proceso formativo del perfil del Estado mexicano, el cual se forJa en 

pugna al "status" temporal de la Iglesia; as! nace la separación radica! entre el Estado y la Iglesia 

mexlc:inos, excepcional jalón hlst6rlco en el que el tradlclon:il peso del clero-Iglesia es 

combatido. Una versión actualizada de las relaciones Iglesia-Estado probablemente sea una 

reflexión útil en estos momentos, el clero proclive a rebasar las cuotas del ámbito rellgloso y 

pisar el terreno poHtlco de la critica y la militancia es uno de los polos de la cuestión: el otro, es 

la delicada deflnlcl6n de la Ingerencia estatal en el ámbito de la conciencia individual y la 

potestad para Influir en ella. En conclusl6n: se trata de una delicada trama en cuya concepci~n y 

elaboración concurren por Igual sentido histórico sobre el papel de fas partes. volunt.1d polltlca 

para armar un modelo que impllca definiciones polltlcas y jurldicas en las que ambos: Iglesia y 

Estado, hagan votos de compromiso y repctuo mutuo, a la ley, a la sociedad y a nuestra historia 

que es la que, en últlma Instancia constituye nuestra nacionalidad. 

La Importancia que juega la separación entre la Iglesia y el Est.ado forjada, en lo esencial. por 

los reformadores liberales de mediados del siglo XIX. Esta separación se concibió y ejecutó al 
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calor de una lucha polftka que tuvo como culminacl6n la Guerra de Tres Alios y. 

posteriormente el aval ecleslistlco a la Intervención Francesa. Se trataba de una Iglesia • un 

clero compctJdor del Estado y el afianzamiento de éste reclamó el Intento de nullflcaclón de su 

antagonista. 

La República no puede ni debe darse leyes que no puedan ampliarse. La vlol:ici6n de la ley y el 

dlslmulo ante su transgresión no puede ser una vla certera p:ira la búsqued3 de las forrtl3.s de 

convivencia social. El profesor Morales nos dice que no son aceptables normas anacrónicas que 

muestran ser letra mueru en un cuerpo social, por deflnlc/6n, es vivo. En este sentido deben 

revisarse los conceptos constitucionales que preveen restricciones, principios discriminatorios a 

los derechos Individuales de los ministros de culto. Asimismo, es pertinente lm3glnar que la 

Iglesia no deberá Incorporarse a la lucha polltlca milrtante trocando su faz en partido polltko y 

transformando el púlpito en tribuna de adoctrinamiento o de promoc16n electoral. 

COMENTARIOS REFERENTES AL TEMA: Para concluir podemos observar que asimismo, es 

pertinente Imaginar que la Iglesia no deberá Incorporarse a la lucha poUtica militante trocando 

su faz en partido polidco y transformado el culto en tribuna de promoción electoral. En todo 

caso, los causes del encuentro se deben dirigir al bien comUn de la socied.Jd y los Intereses de 

nuestra Nación. 
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7.11 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ENTRE LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD 

POLITICA 

LUIS REYNOSO. 

INTRODUCCION: 

La partklpaci6n politka del clero en México no puede ser estudiada si no se trata a fondo la 

ralz misma de donde procede el reconocimiento o no reconocimiento que el clérigo tlene de 

partJclpar polftlcamente en México, esta partlclpacl6n no es más que el resultado del 

reconocimiento de la personalidad ¡urldlca de la Iglesia o Iglesias por parte del Estado; o al 

menos del reconocimiento de parte del Estado, del derecho a la libertad de P.cllg16n o de 

creencias, y del respeto a la Igualdad de derechos de los ciudadanos, de tal modo que no haya 

discriminación alguna por motivos rellglosos. 

l. La.s re\zclones entre la Iglesia y el Esudo, como problema que Interesa a la historia 

polftlca como a la historia humana. se centran en el punto de la LIBERTAD e 

INDEPENDENCIA de ambas soc.ied:ides. 

2. El orden temporal y el orden esplrltual, no s61o a escala social, sino umbién en el propio 

campo lndi'lldual de la persona. como compuesto psicosomioco, esto es la lucha por el poder. 

3. El concilio Vaticano 11 desde el punto de vista del derecho canónico. ha rea.liudo la nueva 

reconcillacón entre el Estido y la Iglesia, este Est.ado es el del mundo eKterior. 

4. Tenemos dos problemas mis el ético y el jurldico, el primero que se presenta entre el 
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Estado y la Religl6n y el jurfdico que se plantea en concreto, entre el Estado y la Iglesia católica 

por ser esta organfia.clón religiosa que históricamente se presenta con IJ.S nous de autonomfa y 

autosuficiencia en su orden. 

CONCLUSIONES: Si algún hombre profesa sincera y rectamente una determinada rellglón. 

aunque objetivamente no sea la verdadera, esta religión es el medio Indicado para que se salve. 

En esta exposlc.lón el profesor Reynoso obser.ra la declaración de los derechos humanos de 

la O.N.U. PARIS , ROMA. concluyendo desp'ués de analizar los artlculos 1 o al Bo. de la 73 

sesión plenaria del 25 de noviembre de 1981. diciendo: 

Se puede decir que para concluir, que el fenómeno rellgioso está presente y en la base y en 

el desarrollo de la vida polltica y se Impone con una fuerza que es Imposible soslayar y que exige 

por lo tanto ser satisfecha. 

El sef\or Lic. Carlos Salinas de Gort.arl, al afirmar que "el Est.ido moderno ..... m;mtJene 

transparencia y moderniza su relación con los partidos polftJcos , con los slndlcatos , con los 

grupos empresariales, con la Iglesia .... ", no sólo no esú violando la ConstJtucl6n Mexicana, sino 

al contrario. 

Asl se Imponen, despué! de estas consideraciones, las modificaciones que se deriven de una 

formulación sobre el artfculo 130 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. en el 

que se deberi establecer como punto fundamenul; la separación entre el Estado y la Iglesia o 

Iglesias, además del reconocimiento de la LIBERTAD RELIGIOSA o de creencias y la Igualdad de 

derechos de los ciudadanos SIN DISCRIMINACION ALGUNA por motivos religiosos. Como 

consecuencia de esto los ministros del culto gozarán de todos los derechos civiles y pollticos, 

haciendo reserva. de que el derecho canónico prohibe a los clérigos acept."lr aquellos cargos 

pUbllcos, que lleven con sigo un ejercicio en la potestad civil. A-simismo. por prescripción 
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canónica " no han de partlclpat actJvamente en los partidos pollticos, ni en la dirección de 

asociaciones stndJcales, a no ser que, según el juclo de la autoridad edeslistJca compete. lo 

exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común (Canon 287, p.ir. 

2.). 

Queda claro, por lo tanto, cotno derecho de todo clérfgo, el poder votar en las elecciones, 

por parte del mismo derecho canónico. 

Reformulado el articulo 130, en la forma indicadJ, deber.in ser eliminadas algunas 

prohibiciones o lrmltaclones que afectan los dc,rchos de l:i libertad religiosa y de creencias. 

COMENTARIOS REFERENTES AL TEMA: El profesor Luts Reynoso nos dice que hay un 

fenómeno rellgloso presente en nuestro creciente México. pero no estoy deucuerdo en que 

debe est::ir presente en la vida polltica de nuestro pals como un medio de coexistencia del 

Estarfo. 

7.12 LA DISCUTIDA REFORMA AL ARTICULO 130 IGLESIA, CLERO Y ESTADO. 

IGNACIO BURGOA ORIHUELA. 

Actuar en polltica desvlrtuaria su naturaleza. 

• Relaciones con la Jerarqula, no con la lnstltucl6n 
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• Son entidad autónoma • mis no tienen Independencia 

• Colaboraclón entre el Estado y el clero. 

l. Precisión conceptual y termlnológlca. la debOltlda reforma. al articulo 130 constitucional. 

el reconocimiento de la personalid:id de la lgle~la católica el voto de los sacerdotes y otros. 

La slndéresls, que es la capacidad Intelectual de juzgar rectamente sin desvlos de los 

conceptos y de los vocablos que éstos se extermm. Esta Incursión se ha registrado en lo que al 

concepto de "Iglesia" concierne, pues se ha utll!zado aberra.tlvamente identificándolo con el 

"clero". La Iglesia católica, prfnlnamente cristiana, expresa, según el Nuevo Testamento, el 

conJunto o la comunidad de personas que profuan la misma fe rellglosa en Cristo, el hombre-

Dios, que practican sus enseiianzas y participan del mismo culto. 

La Iglesia con sus dirigentes Implica un grave error que se comete prolijamente con 

menosprecio de la lógica, de la historia y de los Evangelios. Las relaciones entre el Estado y (3 

Iglesia deben entenderse como relaciones entre la entidad estatal, representada por sus 

autoridades, y el clero. o sea, los dirigentes eclesiales. La independencia sólo es concebible 

tratindose de Estado soberano dentro del concierto lnternaclonal, pero nunca entre un Estado 

y las personas flslcas o morales que Integran su elemento humano. 

Aristóteles afirma: "Fuera de la polis sólo los dioses o las bestias pueden existir". Serla 

absurdo, por ende, que dentro del Estado mexicano hubiese un clero Independiente, pues ello 

extrañarla el menoscabo de la soberanla estatal. 

En conclusión. el clero debe ser autónomo pero nunca independiente o separado del 
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Estado. La autonomia entraña el reconocimiento, por parte del orden juridico, para que dtcha 

organización eclesial, sin la Intervención de nl~gún órgano del Estado.se de sus propias normas, 

maneje su patrimonio, esublezca los medios para realizar sus fines religiosos. y en general, para 

desempeñar la actividad adecuada a su "ropl.a fndole teológica. 

11. La politlcldad del clero. La lglesla se justiflc:i desde el punto de vista evangéllco, como 

comunidad cristiana y que sostiene y difunde los principios y l3s enseñanzas de su divino 

fundador, los Jerarcas eclesiásticos, con el carácter de tales y en nombre de la lglesla que 

rc;preumtan, no pueden Injerirse en cuestiones polltJcas sin adulterar la lndole esencial de la 

comunidad cristiana. La actlwd cristiana no sólo debe observarse en la vida subjetiva o 

inmanente del hombre, ni ünlcamcnte se traduce en la mera intención de cumplir las ensefi3nzas 

y las exhortaciones de Cristo sino que esencialmente estriba en 13 adecuación del 

comportamiento externo o trascendente a los postulados que Integran su doctrina. La rcllg16n 

cristiana no es contemplativa, pasiva o esútica, sino emlncnte activa en cuanto a sus profesantes 

tiene la obligación de practicar sus nundamientos en les distintos ámbito de su vida y en las 

diferentes relaciones que la connguran. 

Esta obligación se manifiesta en el polifacético deber del crisuano de conducirse como tal en 

cualquier actividad que desempeñe y en cualquier posición que ocupe. El cristianismo no es una 

religión confinada en los cfaustros ni en los templos ni solamente observable en los ritos, en 

ceremonias litúrgicas y en el culto. Por lo contrario los principios cristianos. las ideas morales 

que involucran los 'tf;lfores esprirituales que prodaman. deben ser la. basP. de IJs estructuras 
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soclales dentro de las que pretendan lograrse el me¡oramlento y la superación de los grandes 

sectores humanos de un pueblo. 

111. Laicismo del Estado. Sólo un Estado laico respeta la libertid religiosa. Esta afirmación que 

el Estado no debe favorecer ni perseguir algún credo rellgloso ni prohibir o fomentar algún 

culto, el laicismo es, pese a las distlntas connotaciones con que esta palabra suele emplearse por 

los canonistas, la abstención del Estado para lr.;<!rirse en toda cuestión concerniente a la 

relrgi6n. El laicismo en consecuencia atribuye al Estado un carácter a-religioso, jamis Irreligioso, 

pues no Intervenir en el ámbito Interno de alguna religión entraña respetar a todas en cu:mto a 

profesión de creencias, al proselitismo y difusión en las mismas y a los actos del culto 

respectivo. La esfera relJgiosa debe esr.ar vedada al Esr.ado como fo. poHtJca al clero. 

IV. Colaboración entre el Estado y el clero. Al margen de la polltlca esta estrictamente 

considera.da y de la religión existe una vasta y compleja problemática social. H:i.y que advertir 

que los miembros del clero, en atención a su mlsm:i. y fundamental condlci6n de cristianos, 

asumen Inexcusables deberes sociales y humanos que tienen que cumplir en favor de la 

colectividad en que actUan con Independencia de sus ure:is estrkumente eclesiales. 

COMENTARIOS REFERENTE AL TEMA: Esta es una de las exposiciones que mis me 

agradaron porque el profesor Burgoa es claro y determinante; por otra parte estoy deacuerdo 

de que el clero debe ser autónomo pero nunca independiente o separado del Estado. La 

autonomla entraña el reconocimfento, por parte del orden jurldico, p;:ira que dicha organización 

se de sus propl;:is normJ.s sin IJ. intervención del Estado pero como y3 se observ6 respetando l:i 

Estado y sus funciones. 
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7.13 COMO SE PLANTEA EL PROBLEMA DE LAS RELACIONES IGLESIA ESTADO 

LUIS G. RAMOS GOMEZ PEREZ. 

1. Principios teol6glcos 

a) la Iglesia como realidad teo\6glca. 

Jeslls predicó el reino, que es decir el dominio de Dios sobre todas las cosas y todas las 

personas, un reino Iniciado por sus seguidores o dlsclpulos. El cristianismo sigue la práctica y la 

predicación de Jes\Js que constltuye una utopla de libertad, Justicia y verdad. En el Nuevo 

Test:lmento encontramos mis de una explicacl6n de la autocomprensl6n de los dlsclpulos sobre 

la voluntad del Maestro. 

la Iglesia se constder6 desde el principio. el cuerpo de Cristo como prolongación de la. obra 

de Cristo en la historia, y la Iglesia se considera como 13. prolongación hlstórlc;i de la práctica de 

Jesüs de Nazareth muerto y resucitado, de ahf tencn,os un mando o un conductor. 

b) Estrucwra de la lglesl:i. 

Para entender la lglesla o para poder hablar de ella, es necesario tener aunque sean pocas 

Ideas, pero clara sobre la estructura de la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de quienes creen 
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que Jesús es el h!Jo de Dios, muerto y resucitado, y que han entr.1do en ella por el bautismo. La 

comunidad toda forma la Iglesia en cuanto tal. 

La Iglesia está constituida por una estructura sacramental, .los sacramentos de lnlclacl6n, 

bautismo y eucarlstla, admiten al cristiano a la comunidad, en la que se da también una vida 

sacramental. Según la teologla católica. el obispo de Roma eJerce el cargo o función de sucesor 

de Pedro, que según el Nuevo Testamento por voluntad de Jesúscrlsto tiene el deber de 

confirmar la fe de los cristianos y de corregir la disciplina de la comunidad ad como fortalecer 

la fe de la Iglesia. 

La Sant.a Sede: 

La Santa Sede envla a los legados pontificios con la mlsl6n de tender el puente entre las 

autoridades del VatJcano y los Estados o naciones. A b. Iglesia le toca pues ser la voz de los sin 

voz. defender a los débiles y ponerse del lado de la justJcla. de la libertad y de la verdad, no en 

abstracto sino especlfkamente para los pobres y oprimidos. 

La lnstltuclón ecleslá.stlca es una Instancia critica de todo aquello que se opone a lo que 

considera como el proyecto de Dios sobre el hombre, un hombre nuevo llamado a vivir en la 

fraternidad y la comunicación con Dios. 

2. Relaciones Iglesia y el Estado en México. 

El primer lugar por la negativa del Vaticano a negociar con las repúblicas salidas de la 

cvoluclón, debido a los compromisos que tenla con la mon:1rqula española, de hecho el Vatir:ano 

no reconoció a la República sino hasta 1836, en segundo lugar porque el Arzobispo de México, 

Pedro fonte, que hubiera sido el presidente de una hlpot~tlca comisión para buscar nuevas 
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relaciones con el Vaticano.Todo eso dio com,o resultado que no hubiera un verdadero diilogo 

sobre la cuestión religiosa en México. por folu. de una parte ecleslistlca Interlocutora. Por esta 

ratón las tesis liberales pasaron casi Intactas a la leglslac16n y luego a \:1 práctica gubernamental 

de México. 

&Jo el porfirlsmo, se hlz.o el acuerdo de quedar en desacuerdo, la Iglesia no obedecerla a 

la ley que el gobierno no Iba a abolir. Como no se puede tap:ir el sol con un dedo Iglesia y 

Estado siguieron caminos paralelos hasta la cxaspc:rac16n mutua. Los agnósticos qur.rlan 

Imponer su dogma y la Iglesia defendla el suyo; con la diferencia que el pueblo era cat6\lco en 

mis de un 90%. 

J. la dimensión po\ltlca. 

Los obispos y los párrocos tienen ciertamente un poder moral sobre sus fieles, pero Mhlco 

ya no es un pafs de 90% de cat6Ucos y en muchas partes los ci.tólicos ya son mlnorl:i. Si el 

Estado quiere guardar alguna dirección ideológica no es la Iglesia Católica a 13 que tiene que 

establecer murallas de contención. Nunca ninguna religión ha dejado de tener un papel polltlco. 

Ticlto o explicito, abierto o clandenJno, una re11gi6n que congrega a sus fieles lpso facto 

propone una conducta. social e Imprime una direcci6n politka. U República Mexicana tiene la 

tradlcl6n liberal más homogénea en la historia de América latina. 

Lo que se puede concluir es que se debe buscar g:irantizar jurldlcamente los medios para 

satisfacer las necesidades espirituales del pueblo de Mtxlco: tr.nar de hacer desap:irecer de b 

Constitución del pueblo de México, la discriminación por motivos religiosos y acabar con b 

figura del mexicano de segunda clase; son necesarios canales jurldlcos para que, en caso de 

tener relaciones con la Santa Sede, nparte de las relaciones diplomáticas con el Legado 

Pontificio. 
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COMENTARIOS REFERENTES AL TEMA: Lo exposlcl6n del profesor Luis G. Romos 

Gómez Pé:rez la divide en tres partes. l. los principios teológlcos. es decir la teorla de la Iglesia 

y su estructura de gobierno, de donde se desprende que Dios es un conductor 1 un dirigente, fo 

que la Iglesia persigue pero con fines politlcos. 11. Posteriormente hace una refert'ncla a las 

peculiares relaciones de la República con la Santa Sede; de donde desprende que l:i Santa Sede 

envla legados pontificios al mundo, pero pregunto, ;a cuestiones pol!tlcas o religlosasUll. Y 

finalmente expresa un punto de vista sobre la relac16n de lo religioso a lo polltlco en nuestro 

contexto mexicano, el cual toca de manera somera e hlstorlcamente. sfn cenfrar la realldad de 

nuestro tiempo. 

7.14 LA PARTICIPACION POLITICA DEL CLERO 

ABEL VICENCIO TOVAR. 

La lntervenc16n del clero el la polltica mexicana es un concepto que de pronto adqulrl6 

notoriedad. El Estado y la Iglesia son independientes entre si, podemor ver que el Congreso no 

puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. La molestia y la Inconformidad 

del actual staw quo entre la lgesla y el Estado, no derivan ahora de la separacl6n de ambas 

sociedades, sino de la supeditacl6n de la Iglesia al Estado. 

A partir de hechos como la Reforma o bien se le podía haber llamado "Intromisión del 
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Estado en la vida edeslbtlca", y como es sabido, la prohlblcl6n de contratos que tuvieran por 

objeto la pérdida o el sacrificio Irrevocable de la libertad, y otros que ya sabemos como, el 

desconocimiento de las leyes prlvatJvas y tributarlas especiales: además por primera vez. se 

decldi6 otorgar a los poderes federales la exclusi\lldad para ejercer en materia de culto religioso 

y disclpllna externa, la Intervención que designen las leyes. 

En general puede decirse que tanto estas protestas del clero, como Otr.lS de los laico' 

católicos, no tuvieron más efecto lnmedl:no que provocar respuestas a veces anónimas, pero 

siempre virulentas, sosteniendo el punto de Vista oficial. La Leyes de Reforma que a partir de 

1859 expidió Juirez. como la ley de Naclonalluclón de los bienes Eclesiistlcos, b. Ley de 

Matrimonio Clvil, el Calendario Civil de Melchor Ocampo, la LCy sobre Libertad de Culto, la ley 

de la Secularización de Hospitales y otras. 

La respuestn del clero mexicano a todas esta legislación y a las mcdid1s tomadas para su 

cumplimiento se expresó fundamentalmente en diversas cartas pastorales colectlv;u que el 

episcopado mexicano dirigió a todo el mundo; entre el contenido de algun3 de las cartas el clero 

dice que él nunca promovió la sostenida guerra de tres años. 

En el año de 1909 se organizó el Partido Católico Nacional, que según sus reílexlones "se 

propuso ejercitar en el marco de las Instituciones existentes el derecho de reclamar unas 

reformas a la ley sobre las bases de la libertad relfgiosa, conseguir una efectiva libertad de 

enseñanza .. y otros objetivos. Asimismo el gobierno lanzó a las calles a desfilar a la CROM. en 

apoyo del régimen y con todo esto se multipllcaron l:is organizaciones católicas y se decretaron 

boicots por parte del pueblo y aprehensiones por parte del gobierno. 

La comunidad polftka y la lglcsla son independientes y autónomas, cada una en su propio 
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terreno, ambas, sin embargo, aunque por diverso tJtulo esd.n al servicio de la vocación personal 

Y social del hombre. En cuanto a la Iglesia, a la que se considera, superando antiguos conceptos, 

"pueblo de Dios evangelizado y evangelizador, como una sociedad, por ser un pueblo histórico. 

exige por su nawraleza, vlslbllldad a nivel de estructuración social". Se puede decir que : 

En cuanto al Estado, aunque por razón, de la evolución que los factores sociales han 

teniendo el mundo, ha sido una entidad cada vez más Influyente y mis poderosa: puede decirse 

que el Estado monolltlco tJene contados sus dfas. 

La sociedad es cada dla más plural y han surgido numerosos y fuertes liderazgos en las 

sociedades Intermedias, que al pluralizar al máximo 13 ..-Ida social, económica y polrtJca, limitan 

cada vez más la vlabilrdad del Estado para controlarlo todo. Por eso la supervivencia del Estado 

moderno no puede fincarse en la prevalencia de su naturaleza monolltlca que vino 

conformándose atn.vés de los tiempos. 

En cuanto a la Iglesia, entendida en su sentJdo amplio, tambl~n es una sociedad que se ha 

pluralizado y ahora, las comunidades de base suplen en mucho la acción de las células 

tradicionales e Institucionales de las parroquias. Por eso mismo el clero, entendido como los 

integrantes de las Jerarqufa católica, tiene un campo de acción mis limitado, pero además, no 

representa soclol6glcamente. aunque si jerárquicamente a todos los c:itólicos. 

Se llega por lo tanto a una curiosa c:oncluslón : ni el Estado (gobierno) ni lil jerarqula católica 

representan a la totalidad de los grupos y fuerzas que se dan en el seno de cada una de esas 

sociedades. 
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Los miembros del clero, ocupan su lugar como dignatarios eclesiásticos en el proceso de la 

evangelizacl6n de la culwra, pero tienen una mínima lnJerenc/a e influencia en la polftlca del 

Estado Mexicano y en la pol/tica partidista. Asl, los principales agentes del cambio en una 

sociedad plural no están estrictamente representados por la Jerarc¡ula. 

Es por tanto más Importante que normalizar las relaciones de la Iglesia y el Estado, la 

normalización de las relaciones del Estado con la sociedad. Es decir: el Estado debe buscar una 

relación civilizada con el pueblo crlstfano dentro de una sociedad plural. 

COMENTARIOS REFERENTES Al TEMA: El profesor Abel Vicenclo T ovar. declina su 

opinión a la Iglesia, ablando de la pluralrdad de la sociedad para poder elegir sus ideas religlosas 

y que el Estado no debe entrometerse en su ámbito. 

7.15 LA IGLESIA CATOLICA. EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACION 

DE LOS ECLESIASTICOS EN LA POLITICA. 

ARNALDO CORCOVA. 

La separac.:16n del Estado y la Iglesia operada por la Constiwcl6n de 1857 y las Leyes de 

Reforma y la sujeción de la lnstltuc/6n eclesiistlca a la soberanla del Esudo que fundamentaron 
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las reformas de 1873, dio base a la consolidaclón del Estado naclonal, desde entonces la Iglesia 

dejó de Intervenir en la polftka y el Estado pudo administrar y gobernar sin Inferencias. 

Por otro lado podemos ver que no hace más de veinte ar.os un cura del pueblo de Canoa, 

en el Estado de Puebla, azuz6 a sus habitantes para que dieran muerte y descuartizaran a varios 

estudiantes que eran considerados por el mismo cura como Ja personlflcaclón del demonio, es 

asf que los problemas siguen y que a pesar de nuestros Incontables avances, que sucesos como 

este debemos de rechazarlos. 

Por otra parte hay que reconocer, de Inmediato que algunas de las Instituciones del articulo 

130 constJtuclonal, no tJene mucho sentJdo práctico y que, desde un punto de vista 

estrlcumente jur!dico, son aberrantes. L3s person3s morales no son Invenciones del legislador, 

asl se tn:te del autor de la ConstJwclón, sino realidades que el orden Jurld!co aliflc:a. lcgltJma y 

regula. El reconocimiento de las lglcslas como person:is morales debe garantlzarles, sin ninguna 

llmltaclón, el mane¡o de ~us asuntos privados. El articulo 130 sólo establece, como requisito 

declarado el que los ministros del culto sean mexlc;inos y dcdlna Imponer un3 determinada 

escolaridad o formación profesional como condición para el ejercicio de su ocupación; el 

reconocimiento jurfdlco de las penonas morales llamadas Iglesias, sin embargo puede dar fugar 

a algunas de las pretensiones mis vistosas de la Iglesia católica y sus defensores. 

Se dice que el articulo 130 constitucional es vlolatorlo de los derechos humanos y civiles de 

los sacerdotes 

Quiere dejar asentado que no es andc3tolllco ni antirreligioso y que valora profund;imentc 

la riqueza espiritual que proporclonJ a la clvillzaclón el sentimiento y el pensamiento religioso. 

La Iglesia católica y el catolicismo, en particular, forman parte de nuestn: cMlizaclon histórica. 
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Pero, como Jean Meyer, católico convencido, además de gran Investigador de nuestra historia, 

dice que no veo el futuro religioso de Méxk::o en el catolicismo. El catol!clsmo, desde hace 

muchos años. va retrocediendo Irrefrenablemente en nuestra sociedad. Otras rellglones y la 

rápida profanlzac16n de nuestras costumbres lo van desplazando: Ya tenemos un Estado. 

Tabasco, en donde la profesión de fa fe cat61!ca es minoritaria. Espero sólo que cualquier 

reforma de nuestro régimen constitucional en materia eclesiástica sea para bien de las Iglesias y 

de sus sacerdotes. México y los mexicanos, de cu:i.lquler forma, podemos estar seguros, saldrán 

ganando. 

COMENTARIOS REFERENTES AL TEMA: Esta es una de las exposiciones más realistas 

pues el profesor Arna.Ido C6rdova puesto que obseva que la religi6n cat61iea no es ya una de las 

más fuertes sin dejar de obscrvJr que es una gran potencia mundial, eco.nómlcamente hablando 

además de lo polltJco. Pero al termln::i.r su Intervención destruye todo el tem::i. diciendo que todo 

debe y será para el bien de las lgleslas y del catol!smo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Desde la aparición del hombre (después de cubrir sus necesidades primarias), su vida a 

girado en dos aspectos primordiales, el religioso y las normas sociales estos dos lntlmamcnte 

ligados, cada una posteriormente transform::adas y- definidas en lnstlwclones religiosas y en 

organizaciones sociales entre ellas a la que se le denominó Estado. 

SEG,UNDA 

La filosoffa tlene una estrecha relacl6n con las religiones, puesto que podemos observar el 

pensar de los diferentes filósofos del mundo, algunos han tenido una gran Influencia en sus 

pensamientos, por lo cual no podemos tomar sus Ideas de\de un punto de vista ecléctlco. 

TERCERA 

El Estado como ente de mando tomó la mano de la Iglesia para poder detentar el poder, asl 

la Iglesia protegida por el Estado, detenta la riqueza y posteriormente el poder. :1ún con mayor 

fuerza que el mismo Estado. 
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CUARTA 

Un aspecto muy Importante el cual pone la pauta para la separación de Ja Iglesia crfstl:ma y 

el Estado es el Concordato de Worms, y el Concilio de Constanza que frena la autoridad del 

Papa, es ad que empleZ3 una nueva lucha Ja de la detentación del poder y por consiguiente la 

riqueza por las dos Instituciones más Importantes el Estado y la Iglesia. 

En los siguientes puntos dáré los resultados de las Investigaciones de campo: 

QUINTA 

En la pregunt:i 1, el 75% de fas personas entrevistadas conocen el contenido del articulo 1 JO 

Constltuclonal, no Importando si esto no es en su totalidad, cabe destaClr que es natural que 

algunos de los estudiantes de la Facultad de D~recho tenlan el conocimiento completo respecto 

a dicho artlculo, sin dejar de mencionar que hubo algunos que no sablan nada referente a éste. 

SEXTA 

En la pregunta 2, las razones que se observan del porque de no conocer el contenido del 

articulo J JO de nuestra Constitución fue la mala información y documentación, asl como la mala 

difusión, estas dos teniendo un porcentaje Idéntico, sin deJar de descartar que algunas personas 

no lo consldcraron necesario. 
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SEPTIMA 

En la pregunta 3, algunas de las personas entrevlsudas no ven razón alguna para la apenura. 

de la Iglesia en el México moderno, pero el.sentir se de)a observar que es para tener otro 

punto de vista en la vida soclo-polltlca de México. 

OCTAVA 

En la pregunta '4, los resultados obtenidos nos muestran que Ja fuente de consulta utilizada 

varia, dependiendo de las nect=sidades Imperantes, las oportunidades en la aplicacl6n o del 

Interés del tema, o de algún otro como se demuestra. 

NOVENA 

En Ja pregunta 5, podemos observar la &1:3" Influencia de los medios de comunlcacl6n, los 

cuales en un momento dado desplert:tn el lntert!:s de las personas respecto de algún tema. y por 

consiguiente acuden a pesonas especializadas o bien que sepan o manejen el tema. 

DECIMA 

La pregunta 6 se dirigió a los estudiantes de la Facultad de Derecho, puesto que ellos deben 

manejar el concepto general y la aplicación del artlculo 130 constltuclonal, ademb de formarles 

una conciencia de las repercusiones de las reformas a dicho artJculo de nuestra Carta Magna. 
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DECIMO PRIMERA 

En la pregunta 7 la clcccl6n para fa adquisición de conocimientos de una pesona es 

Importante, que el posible aprendiz o Investigador debe guiarse por la Investigación documental, 

puesto que es uno los medios mis eficientes, como consecuencia podemos reafirmarlo con la 

contestación mayoritaria en esta pregunta a dicha respuesta. 

DECIMO SEGUNDA 

En la pregunta B. el cuestlonamlento fué realizado de una forma determln:mte para no 

manipular la!: respuestas y poder obtener una contestacl6n objetiva, las preguntas fueron tres, 

de las cuales un 29% se Inclina a la no aceptación de las reformas al articulo 130 de nuestra 

Carta Magna, el 5'4% las consideran relativas y el 18 las observa como buenas de donde 

determinamos como no aceptadas. 

DECIMO TERCERA 

En b. pregunta 9, al referirnos a la relación que: tiene: e:f e:ncue:sudo con la Iglesia, dire:cu o 

Indirectamente, de: la cual observamos que: un 50" tiene relación directa con la Iglesia cada año 

esto, se realizó con el fin el observar la tendencia que: puede tener respecto de: las preguntas 

posteriores como son la 12, 13, 14, 16, 17. 19 y 20. 
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DECIMOCUARTA 

En la pregunta 10, as( como en la pregunta anterior. las respuestas pueden variar, cuando 

hay una relacfon seguida con el Estado, aqul podemos ver como tambl~n el 50% de los 

encuestados guardan re'3ci6n direcu con el Estado por lo menos una vez al año. 

DECIMOQUINTA 

En la pregunta 11. los resultados a.cumulados en esta pregunta nos da una lde:i de que 13 

mayorfa de las personas r.ntrevlstadas dan aperwra a fa plura\ldad de las Ideas de pensar en el 

ámbito soclo-poHtlco de nuestro pals, que podrla dar la Iglesia. 

DECIMOQUINTA 

En la pregunta 12, el 36% de las personas encuestadas considera que la oplnl6n de la Iglesia 

en la toma de decisiones que son referentes y especificas del Estado es innecesaria, y ademis en 

un momento dado peslma, puesto que las oplnionu de la Iglesia se pueden considerar, pero no 

tomar como determinantes ni ley. 

DECIMOSEXTA 

En la pregunta 13, podemos notar que el 61 % de las personas encuestadas considera que la 

lucha de juárez respecto a la separación de la Iglesia y el Estado no resultó lnfructlva, más el 

31 % piensa que si lo fue, dandas las reformas al atlculo 130 de nuestra Constltuci6n. 
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DECIMO SEPTIMA 

En la pregunta 14. di apertura a la contestación, de donde se analiza que la respuestl "sr', es 

lo mismo que la respuesta es "posible", de donde el 50% de las personas encuestadas consideran 

que la Iglesia puede llegar a tom:ir el mando de decisiones, en el pals y llegue a desplazar o 

suplantar las funciones del Estado, asl como el otro 50% no lo considera posible. 

DECIMO OCTAVA 

En la pregunta 15, observamos que esta es una de las respuestas mis Interesantes, y en la 

cual podemo~ observar plenamente los resultados del propósito de las pregunms en general. 

puesto que nos damos cuenta que el 85% de las personas encuestadJS piensa que las reform3.s 

al articulo 130 de nuestra Carta Magna, son el resultado de la evolución del mundo y el M~xlco 

actual. Ahora bien esta respuesta está ligada a la de la pregunta 17 pues el porcentaje es el 

mismo que piensa que es una mera manlpulacl6n polltka, de :1qul observamos como se v:1 dando 

la opinión sin rn:mipulaclón a fas respuestas, como rcsuludo del cruzamiento de '3s preguntas y 

respuestas. 

DECIMO NOVENA 

En la pregunta 16, se determina que l.l Iglesia "si" puede manipular y determinar el 

pensamiento soclo-polltlco de la gente. puesto que mi result:ido es del 93% de las personas 

encuestadas. 



158 

VIGESIMA 

En la pregunta 17. como ya nos referimos en la cuestJ6n 1 S, las personas encuestadas con el 

85% de las respuestas, piensan que es una mera manlpulac16n poHtlca a las reformas del artlculo 

130 de nuestra Constitución. 

VIGESIMO PRIMERA 

En la pregunta 18, si me referf al momento hlst6tlco al Igual que en la pregunta 15, nuestro 

pals es una masa evolutiva que tiende al progreso, sin dejar_ de observar que hay quienes opinan 

lo contrario; har~ una la observación de que es verdad que nuestro pals es evolutivo y 

progresivo, pero no hay que deJar de pensar que puede haber un retroceso, por algún cambio 

en las estructuras soclo.-polltlcas de nuestro pars. 

VIGESIMO SEGUNDA 

En la pregunta 19, el 79% de los encuestados "no" apoya.ria las decisiones de la Iglesia. de 

donde desprendemos que esdn en contra de las reformas al articulo 130 de la Constitución de 

los Estados Unidos Méxk3nos. 

VIGESIMO TERCERA 

En la pregunta 20, me refiero a la retoma de los principios que rigieron a Ju!rez respecto a 

la sep3racl6n del la Iglesia y el Estado, con el motivo de observar que un veraces son l3s 

respuestas de la pregunta 13, de donde se mlra la esperanu de lucha de la gente. 
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El resultado global de la lnvcstlgnción de CtJn\)() denota que lns rcfomvJs 

nl art {culo 130 de nuestra Corta l\lngnn, no. son nccptndns por nuestra socicdnd 

iooxicana. 

Vl<JlSIM) QllNfA 

Con el apoyo de las fuentes de consulta utilizados, observo que los rcfonn1u1 

al articulo 130 C.onstituciono.l son ncgnt.ivos, puesto que podaros denotar ln 

disputa del poder que hn tenido la Iglesia con el Estado Mexicano a través 

de la historia y rcnfinnando, el poder que tiene ln lglcsin en el plano 

lntemocionnl en el aspecto político, cconánico y social, y oún mós con los 

prcrrogutivns que se le hn ofrecido en nuestro país, pueden dnr caoo consccuc!! 

cin lo regresión histórica de la lucho del poder o el daninio total de lo 

Iglesia sobre el Estado, pero esta vez bajo el comuflnjc de la consti tucionnl! 

dad. De nqui nfinm que lo lucha do Júrcz fue totalmente infructuoso. 

La proposición que doy pnrn ln solución de este conflicto f>ocinl, es, dejar 

cst ipulodos cuales son los cmpos de acción de In lglr.sin y del Estado, que 

hnstn nue'1tros dtns no se hn nclnrndo; npl icor ruulnxmtc sunciones di rectus n 

ln Iglesia o al Estado en cnso violotorio de los disposiciones jur(dicns, que 

lns rigen y no dcjnr ln lnuplicnbllidnd de lo ley, por ln rclnción que lus \Dlc; 

por últhro ln rcfonnn al nrttculo 130 Constitucionnl, dcjandolo con su texto 

anterior con el fin de no crcnr confl tetas socinlcs en el pnis. 
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\VICEllM> SHPTIM\ 

En la acwalldad hay un sin fin de conceptos.y definiciones respecto al Estado, pero todas 

con un común denominador, el bien común públlco, que éste no sea dirigido sólo a un grupo de 

personas denegando una apllcac16n equitativa, sino a todas aquellas personas que constituyen al 

mismo, no Importando su redacción ni su forma: de donde observamos sus elementos básicos 

que son el pueblo el territorio y el poder. Por· otra parte tenemos que el bien público temporal, 

como el fin del Estado, Implica un constante mejoramiento de la forma de vida de su poblac16n, 

que es el elemento humano, puesto antes que nada, el bien debe ser general como antes 

expuse, sin dej:ir de observar que también el fin del Estado es polltJco y social, pero también 

existe el bien espiritual, cuyo imblto no le corresponde al Estado, sino que le compete a la 

lglesla. 

El culto lo puedo definir como los actos que veneran a un ser superior o deidad. 

Observamos que hay conductas las cuales solo son la de mera pro(esl6n de una fe por medio de 

principios e Ideas, todas estas Internas, y la qu'e da la practica externa con el fin primordial de la 

veneración divina. La religión es un estado Interno de fuclones pslqulcas relacionadas con una 

divinidad más no con los dirigentes de las lnstlwclones, pero esta religión va acompai\ada de la 

exteriorización de ldC3s. La Iglesia es la congregación de feligreses, no debemos confundir con 

los templos que es el lugar donde se profesa una religión. El Cristfanlsmo es fa rellglón fundada 

por Jesús Cristo, el cual difundió sus pensamiento através de sus apóstoles, esta religión 

perseguida por muchos años, hoy dla es una de las mis Importantes del mundo y de las mis 
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fuertes en el aspecto social, económico y polltJco, donde sus dirigentes actuales son una especie 

de lideres polrtlcos con fuerza Impresionante en el mundo entero. 

Desde la llegada de los Espailoles al Nuevo Mundo la Iglesia trajo notables beneíiclos puesto 

que el estado Espal\ol tenla una estrecha relación con ésta, que posterlormen_te en la épo-:a 

colonial se plantearan las primeras disputas entre los conquistadores y los evangelizadores, asl 

como entre los representantes del Estado esp~ñol y la Iglesia cat611ca. 

'JlU<EJIMO 

Obsevamos que en aún en la ConstJtucl6n de 1824 establece que la religión cat611ca es la 

ofJclal del Estado y que no se tolera ninguna otra; en ella se aslent:'l claramente la Intima 

relación del Estado y la lglesla cat61tca. 

'JRIGlSIM> PRIAl!ll<\ 

En la Reforma se di6 la separación de la Iglesia y el Esta.do, todas las disposiciones 

restrlcdvas a la Iglesia y los Sacerdotes, tenian la finalidad de desbalancear y quitar el poder 

ecónomlco de la Iglesia católica, asl como siguiente resultado es el rompimiento de 13s 

relaciones dlplomátJcas del Gobierno de MéxiCo y la Santa Sede. 

Don Valentfn G6mez Farlas, es uno de los precursores de las Ideas que apoyaban a las 

Leyes de Reíorm:1, puesto que en su proyecto podemos destacar que su interés fue el de la 

aboliclon y supresión de los privilegios a los religiosos y sus lnstJtuclones. 
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'.IRlqlS!Ml 'llllO!RA 

La Connlwcl6n de 1857 denotamos en su'S preceptos la correcta lntcrvenc16n de los bienes 

ecleslástlcos en nuestra nación. 

En el perlódo revolucionarlo aparecen diferentes sectores partidistas del clero. pero sin 

tener nlguna repercusión mayor, puesto que seguimos atendiendo la aparición de medidas 

restrfctlvas al clero y a las Iglesia católica. 

Ahora bien para entender a la sociedad de nuestro México, debe anallsarse el trayecto y la 

organización del aspecto reltgloso a lo largo de la historia, a.si como la formación de su Estado y 

las leyes que han dado su estrucwra social acwal. 

1'1UCEl1Ml SIOO'A 

Las reformas al artículo 130 de nuestra Constltucl6n no son muy acepudas por nuestra 

sociedad mexicana, entre sus principales Inconformidades es el haberle dado una aperwra tan 

amplia a la Iglesia que uaera como consecuencia la Intromisión de la misma en la vida socio· 

polltJca de nuestro pafs. 
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'IRICESIM> SEPrlMr\ 

Paro mi es muy inportWltc transcribir wi pequeño párrafo que por lo general 

se pude emprender con este, el tema de los relaciones Jglcsia-Estndo, dicho 

párrafo es de In Sagrada Escritura. 

Jesús Cristo dijo o los dicipulos de Herodes cuando fueron n sorprenderle: 

¿Es lícito dnr tributo nl C.ósnr, o no? 

Dice al respecto SlUl Mateo: 

Pero Jesús, les di jo: ¿por qué me 

tentáis hipócritas? 

MJstrnóm ln l\bncdo del 

tributo. Y el los le presentaron un 

denario. 

Entonces les dijo: ¿IJc quién ce 

esto inviscn. y ln inscripción? 

Le dijeron: de Cósar. Y les dijo: 

Dad, pues , n César lo que es del César, y n Dios 

lo que es de Dios. 

G\lntco. Cnpí tul o 22, versículos del 17 ni 21). 
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