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lB'fBOpUCCJOJI 

&l pr••enta trabajo tiene por objeto el desarrollar y analizar 

da una manera objetiva a imparcial el tema tan controvertido como lo 

son laa Relaciones Estado-Igleaiaa en K6xico deade el marco legal e 
hhtórico. 

Cabe hacer mención que nos referimos al término I9lesiae, en 

virtud de que en nueatro Pata existe una gran diversidad de reliqionee 

que por eu propia naturaleza son susceptibles de tener derecho'I y 

obligaciones por igual sin embargo, dada la traocendencia histórica 

que ha tonido la Iglesia Católica Apoat611.ca Romana en el mundo, nos 

referi.moa precisa.mento a ella. 

En esta tesis pretondemoa demootrar, que no tienen razón de ser 

las reformas en materia religiosa publicadas el 28 de enero de 1992, 

en. virtud de que se pone en riesgo la paz social, aei como la libertad 

de cultos de los mexicanoe1 ya que basta tomar como refsrencia la 

hiatoria mexicana para poder hacer un balance de loa conflictos que ha 

ocasionado e.l clero romano. 

Si bien ea cierto que en muchos paises europeos y de otros 

continentea, a laa iglesias oe le.e reconoce jur!dicamente, con ello no 

se justifica que el pueblo mexicano deba adoptar tale& modelos 

jur.tdicoa. 

Tanto el legislador como el gobierno mexicano, llevaron a cabo 

tales reformas, teniendo como fondo la modernización política y 

jur1dica, tal situación la consideramos inconcebible por el motivo de 

que nuestra realidadr cultural, social, '(X>lttica, económica ao1 como 

nuestra. idiosincrasia son muy distinta a a laa de otrau naciones. 
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Tales reformas no debieron darae, ya qua nueatra Carta Hagna da 

1917, en materia de cultos •• puede afirmar que alln eatA acorde y 

vigente con nuestro tiempo y por tanto dlata mucho de aer anacrónica y 

obsoleta. Con eata tema no pretendemoa atacar a reliq16n alguna, no 

obatant~ que nuestro estudio aa enfoca en particular a la iglesia 

romana, loa hechos a que el mismo eat6n totalmente •cerdee con la 

realidad hiat6rica, por ende no eatamoa conalqnando nada que no tenga 

un sustento histórico. 

Cabe hacer mención que de la bibU.ograf1a en la cual nao 

basamos, algunos libros han sido cenauradoa y quemadoo aO.n en el siglo 

pasado por el propio clero romano. 



CAPI~ PRINBRO 

IL BanDO Y LAS JGLBBIAS 

I .- Bl Batado. 

JI.- Eloaent.o• del !!Catado. 

IV.- Jgleaia. 

V.- Pin d• la lglciala. 

VI.- conatituci.611 de la 
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CAPI'l'ULO I 

BL ESTADO Y IJt.S IGLBBIAS 

Para dar inicio al presenta trabajo, noa parece impreacindlbla 

hablar en primer término del Estado y d• la• Igleaia•, ya quo no ea 

po•ible abordar el tema jurídico exiatante entre amboa pues el 

trataremos de omitirlo, el migmo, carecarla de un inicio fundamental. 

Ea menester aclarar que nuestra intenci6n en este primer 

capitulo, es el establecimiento de conceptos b6aicoa con la finalidad 

de que con posterioridad entremos de una manera mla detallada al tema 

que nos ocupo.. 

1.- concepto de Estado. Del latl.n (•tatue), modo de 

aituación de una peraona. o coaa, poaic16n, aituac16n, calidad. (1). 

El término Estado, para designar a la organlzaci6n politica 

suprema, ea de reciente creaci6n, aurge en Italia durante el 

ronacimicnto, o!gloo Y.V y Y.VI y ce prec!eamente el fe.mono pol tt Leo d4' 

Florencia Hicol6a Haquiavelo, el primero en utilizar esta nueva 

palabra y lo haca an au obra "El Principe" (1513). 

A partir del siglo XVIII oe generaliu el término Estado, y ee 

aal como hace ou aparición en la literatura clant1fica, en la loyeo y 

en documentos poU.tlcos. 

( 1). Enciclopedia Jurídica Ornaba, Ed. Drisklll, Buenos 

Argentina, 1981, p. 813. 

Airee, 
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Cabe hacer mención que el fen6cneno pol1tico como tal, ha 

•x1etido daade tlampoa remoto• •in embargo ha ida. evolucionando, aaS. 

por ejemplo, en Roma aparecen loa t6rminoa •populuo• y •res publica•. 

El Entado ae presenta, como una forma de organización en la vida 

de loa puebloa, con eatructuraa formales1 ea decir no ea trata de 

orqanizaci6n politica. aacundaric, aino como hemoa mencionado, 

encontramoa ante la organización politica suprema • 

Es evidente que exiate una diveraidad de definiciones del Estado 

de acuerdo &l punto da \•lota de cada tratadista, ante tal situación 

mencionaremos lae que en nuestro criterio coneideramoa mls completas 

en au deacr1pci6n. 

Para el tratadleta Jnllineck, define al Estado comos •La 

corporación formada por un pueblo dotada de 

a•entada en un determinado territorio". {2) 

poder da mando y 

En cone1.deraci6n de Posada, "El Estado en una sociedad humana, 

aaqntada da manera permanente en el territorio que le corresponde, 

aujeto a un poder soberano qua crea, define y aplica un orden jur1.dico 

qua ~etructura la "ocleidad e"t11tal para obtenci6n del bien público 

temporal de aue componentes". (3) 

' (2). Jellinack George, Teor.ta del Estado, Tro.ducci6n Fondo da cultura 

Bcon6mica, 2• •ed. H6xico, 1973, p. 176. 

(3). Citado por PorrOa P6rez Francisco, Teor1a del Estado, 41 ad., 

Bd., Porrúa, México, 1963,p, 164, 
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Bl doctor Lui.e SAnchez A.gesta, define al Batado comoi 

•una comunidad organizada territorio definido, mediante 

un orden jurldico servido por un cuerpo da funclonarioa y definido y 

gai:antizado por un poder jur!dico, autónomo y centralizado, que 

tienda a realizar el bien com6n en al &mbito da eaa comunidad•. (4). 

En nuestra opinión consideramos esta definición como la mis 

completa, ya que la misma abarca los diferentes puntos de vieta como 

lo Don: el eociol6gico, el jur1dico y el polltico 

En elntoeia el fen6meno denominado Estado ea produce cuando un 

conjunto de hombrea ea establece oobre un territorio determinado Y. que 

ea regido por unt1e miema11 laye& que emanan de una misma autoridad. 

con lo anterior podemos eei\alar loe elementos integrantes del 

Estado y ael tenomoe 1 

A'. Una comunidad organizad9. en un 

territorio definido 

decir una sociedad humana 

establecida permanentemente 

en un territorio. 

e. un orden jur!dico, qu.e viene a 
aer la conetituci6n Pol1tica~ 

c. Un poder jur1dico, autónomo, 

centralizado. se la nombra 

centralizado por que eurge de un 

a6Lo centro, que ea de donde 

parte la actuación aacalonada do 

los funcionarios. 

(4). SA.nchez Ageeta Luie, eegt'.ín cita de Gonzllez Oribe Héctor, Teor1a 

Pol!tica, Ed. Porraa, México, 1980, p. 158. 



D. Bl . poder y el orden tienden 

a la realizac16n del bien público 

temporal, al cual aa dietinqua del 

bien qua pareiguen laa aaociacionoa 

religioaaa, el cual conaiate en al 

bien espiritual. 

I I. - ELKMBNTOS DBL ESTADO 

7 

Bn el presente J nclso haremoa una deacripci6n breva da loa 

elementoa integrantaa del Estado, para lo cual tomaremos como 

refer11ncia el penaamianto del doctor H6ctor Gonzilez uribe, plasmado 

en au obra •Teoria Política". 

El elemento humano del Eotado 

COmo primer elemento esencial del Bate.do noo encontramos con el 

conjunto de seres humanos que lo forman. Jean Dubin, considera a 

este elemento y al territorio, como elementos anteriorea al Estado. 

Para que ae de el surgimiento del Estado como tal, ea 

neceeario que cuente con un nllmaro euficiante de hombrea, "puada haber 

Eatadoa da pocoa habitantes y otroa da gran densidad de poblaci6n•. 

(SJ Asimismo debe existir una diviai6n dol trabajo y una variedad de 

vida. 

Por c~nai9ui'!_nte existen v!nculoa que se pueden dar de diversa 

1ndole, aún antas de formar el Batado como lo son t de parentesco, de 

lengua, de raligi6n, de cultura, de relaci6n comercial que unen a loa 

miamoa individuos. 

(S). GonzAlez Uribe H6ctor, ob. cit. P• 292 
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Lo• vinculo• antea mencionado• ••tln comprendidoa dentro de la 

nacionalidad y 6eta a au vez aa baaa en al critorio de que "la 

nacionalidad eat6 baaada en un querer y en un hacer comunes 

incaaantemente renovados"'. (6) Ea decir, ae ha propuesto el concepto 

de nacionalidad, para agrupar a loa individuo• del !atado. 

con reapecto al elemento humano integrante dol Botado le ha 

denominado indistintamente pueblo o poblaci6n a6n cuando amboa 

conceptos no aon equivalentaa • 

La población "... eat6 integrada por loa hombrea que habitan 

determinado territorio". (7). Bn aeta concepto no ae diatingue 

caracter!stica alquna de loa huma.nea que integran oote conjunto, se 

refiere a un aspecto juridiCo e,dminiatrativo. 

El pueblo, dit'iere del concepto poblaci6n, ya qua date se entiende 

como1 "• •• aquella parte de la poblaei6n que tiene derechos civiles y 

pol1ticoa plenos•. (B), ea decir, su significÍl.do ea desde un punto de 

vista jur1dico poU.tico .. 

Bl territorio 

Bl territorio viene a ser aquel espacio geogrAfico en el cual 

habita al pueblo o poblaci6n y dentro de cuyo lmbito el Estado 

ejercita su podar. 

(6) Id. 1 p.293. 

(7) eaaave Fern&ndez del v. Aguatin, Teoria de Estado, 3• ed., Ed. 

Jua, H6xico, 1970, p. 74: 

(8) GonzAlez Uribe Hdctor, ob. cit. p.295. 



9 

Bn cuanto a la al9nUicaci6n jurtdica del territorio, 6eta ae 

exterioriza de doa manoraat 

D• una manera positiva y da una manera ... negativa la primera 

se hace conaiBtir en que loa individuo• qua 11a hallan en 61 quedan 

aometidoa al poder del Batado y en cuanto a la aegunda, ae práaenta 

cuando una norma de derecho intornacional prohibe a otro poder no 

sometido al del Estado miamo, ejercer en dicho territorio autoridad 

alguna. 

Ahora bien al territorio se le pueda definir como el 

•stemento del Estado constituido por la superficie terrestre y 

mar1tima y por el espacio a6reo sobre loe que ejerce ou soberant.a. ... 

(9). Aot tenemos que nuestra conatituci6n describe al terri~orio do la 

aiquiente manera1 

ART.42.- Bl territorio nacional comprende 1 

I. Bl· de las partee integrantes do la :rederaci.607 

II. Bl da laa lalas, incluyendo loo arrecifeo y cayos en 

loa marea adyacontea1 

III. Bl de lae iala.a de auadalupe y las de Revillagigedo, 

eituadaa en el océano paclfico1 

IV. La plataforma continental y loa :t6caloa aubmarinoa de 

las i11la11, cayoa y arrecifes 1 

v. Las aguas de loa marea territoriales en la extensi6n y 

t6rminoo que fija el derecho internacional, y las 

marltimae lnterioree1 y 

(9). Pina Rafael ce,ciccionario da Derecho, 15• ed., Ed. Porrúa, 

México, 1989, p. 458. 



VI. El eapacio situado sobre el territorio nacional con la 

extenaión y modalidades que establezca el propio derecho 

internacional". ( 10). 
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D• lo anterior podemo• percatarno•, .-¡ue el territorio ea un 

el~nto aaencial para el Estado, ya quo al no aa contara con el mismo 

la actividad estatal no serta posible, ea aa1 como se desprende el 

derecho que el Estado guarda sobre su territorio. 

Autoridad o poder público 

otro da loa elementos que integran el Batado ea la autoridad o 

poder público aln 61 seria impoaible loqrar al bien público temporal, 

ya que loa elementos primaiioq que 6ate requiera para au exietenciai 

orden y coordinación da intereaee, ser tan inalcanzables sin "'.,.una 

inetituci6n gobernante en el !atado". ( 11}. 

En la actividad del podor público se encuentran dos 

aspectos1 el Gobierno y la Administraci6n. 

Así tenemos que el gobierno, el cual "• •• consiste en 

formular mandatos exigiendo que oe realicen o no actividades en tal o 

cual aentido, para la conservaci6n del Estado y para el logro de aue 

finee". (12). Ea decir, 6ate se refiere a hombrea. 

Por lo que respecta a la adminietraci6n, ae prAsenta en loe 

eervicioe, ea decir canas. Estos servicios pueden ser juridicoa, y 

entonces ordenan las relacione oociales, públicas y privadas, en 

inter6a de todos. al poder pCiblico no se le puede desvincular del 

servicio ya que perder.la ou legitimidad. 

Ea vorooimll que el gobierno poeiblo sin la 

adminletraci6n, y 6eta requiero un gobierno que asuma la dirección de 

loe servicios públicos. 

( 10). conetituclón Política de loa Estados Unldoe Mexicanos, 103• ed., 

Ed. PorrCia, M6xico, 1994, p.42. 

(11). PorrCia P6roz Francisco, ob. cit., p.263. 

(12), Id,, p.265, 
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Por •nd• •l poder p<i.bUco encuentra 11u ju•tificacl6n en el 

••rviclo ya que ambo• eat6n aatrechamente vinculados. 

Loa gobernanta• como aervldoraa que aon, tienen t.tn• potestad que 

mlnlaterial (da mlnlaterr aervidor). •Bl gobernante tiene poder en el 

Eatado, pero nunca posee el poder del Estado•. (13). 

Una vaz que hemo• analizado loa elementos conatitutlvoe del 

Eatado, hablaremo111 brevemente de loa caracteres eeenciale.s de 

aociedad da aata naturaleza. 

La personalidad moral, como primer car6cter del Estado, 

sl9nlflca que por eu organlzac16n, aue tunc.\onea y eue fines, 6ate 

conatltuye, con plena. raz6n y juaticia una verdadera peroona titular 

de derechos y obll90.cionea. 

Maurico Hauriou, aborda el problema de la personalidad moral 

del Batado da la eiquienta formar noa dice que para 61, en primer 

término, un "cuerpo (corpua) constituido", porquo tiene una base de 

or9anizaci6n reproaentativa eat6 gobernado por 6rganoa, cada uno de 

loa cuales representa al todo, y tiene ademAe la pretenal6n de 

r•allz11r un fin. 

Y a~! 

"• •• del hecho de que el Estado sea una persona moral eegf1n la 

filoaof1a y la ciencia juddica, ea deaprende como consecuencia 

neceearla au personalidad jur1dica, según el derecho positivo. A 

6at• no le queda otro remedio qua aancionar en al plano jur1dlco, lo 

que la teor1a poU.tica le entrega como resultado del anAllsla de la 

naturaleza del Estado•. ( 14). 

(13). R1oa Klhondo Roberto, El Acto de Gobierno, 1• ad., 

Ed. Porrúa, México, 1975, p.32. 

(14). Gonz&laz Uribe H6ctor, ob. cit., p.314. 
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La regla general en estos caaoa ae refiere a qua la personalidad 

moral trae como consecuencia la peraonalidad jur1dica ain embargo, 

existe la posibilidad da que por razone• dal propio orden jurldico, ae 

niega ~l reconocimiento da aeta Caltima a agrupaciones o aeociacionea 

qu~ por au naturaleza deben ser consideradas personas morales. 

La peraonalidad jur1dlca del !:atado ea una naceaidad para poder 

dar unidad y continuidad a la actividad qua 6ate desarrolla. 

Ahora bien, en virtud da qua el Estado ea una sociedad perfecta, 

por anda la definitiva superioridad de su autoridad o poder. En 

ta.nto que aste poder no eetA subordinado a otro poder superior, 

aparece su car6cter soberano. 

Con lo antorior podemos obaorvar qua lil aoberanta ea una nota 

caracter111tica esencial del Estado y que a pesar de la cupremacia de 

6ete, tiene limites, y ol primero de elloa ea la realización del bien 

p6blico temporal, ea decir, hay un limite en cuan··o a lo que le 

competa', el Eatado no puede invadir Ambitoa que no le corresponden 

co::io lo oor1::. lo oDtrlct~nte privado y lo •111piritual. Una 

aegunda limitante la encontramoa en que la eoberan!a ea estrictamente 

interna ea decir que ee puede mandar soberanamente pero 6nicamente 

dentro del territorio. No ae puede hablar de una •eoberania 

exterior"', sino de una autodeterminación, eo decir, del derecho a la 

independencia. 

l\ai tenemos que a la soberanía. ee la puede conceptuar de la 

siguiente manera 1 

Etimol69icamente, soberanía del lat!n euperianus calidad de 

soberano, independencia de un paia. 
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La aoberanta tuvo su origen a tina.le• de la. Edad Hedla como una 

caractert.atica del B•tado Nacional,, vino a aer el resultado de la.a 

lucha qu• ae •u•cltaron entre el rey tranc6a y el J.mperio, el papado y 

lo• ••Aor•• feudal••· De tale• conflicto• aurq16 un poder qua no 

reconocta a otro aupeeior o por encima da 61. 

Bn ra:i.ón de lo a.ntorlor fue Bodino" quien por primera vez: definió al 

Batado 'fin funciones d& ou soberanía dlciondo quai •z1 Batado ea un 

recto gobierno, da varias agrupaciones de lo que les es com6n, con 

poteatad aoberana (•WIUI poteatad)•.. (15). 

Y en relac16n con la eoboranta, el mismo Bodino, señaló que ea un 

poder absoluto y perpetuo de la república.. 

Para el maeatro Berra Roj1u1, concibe a la aoberaní.a cor:no •una 

característica del poder del Estado, que consiste en dar 6rdenea 

deU.nltivae de hacerse obedecer en el orden interno del Batado y de 

afirmar au independencia en relac1.6n con lo• dom6e Batadoa. Todo 

ello como un poder pol1t1.co independiente ouperior de monopolio y 

coa.cci6n•.. ( 16). 

Rafe:r:ante a la aoberanla nuestra carta Ha9na,, en eu arttculo 39 

res:onoce que la. aoberan1a naclon=.l reside esencial y orlgimu;tamente 

en el pueblo y que todo poder pO.bU.co dl.mana del pueblo y ti.e instltuye 

para beneficio del- mismo. 

Ea aat como al hablar del podar soberano, entendamou como 

equivalente d poder da mayor alcance,. un 90dar que se sitúa por 

encima de todos loa poderea aoclalea, eate ea, un pOder aupremo del 

!atado. 

(15). Tena Ramlrez Pelipe, Derecho Conatitucional Mexicano, 25• ed., 

Ed. Porrúa, México, 1991, p.5. 

(16). Burgoa Orlhuela Ig-nftclo, Derecho Constltucional Mexicano, 8• 

ed., Ed. PorrGa, México, 1991, p.242. 



14 

UI. PIN DEL ESTADO • Bl•n p6bl1co tuporal. 

Para continuar con el presente trabajo, hablaremos del fin qua 

persigue el Batado1 no obstante que ya hemoe mencionado que el fin del 

mismo •• el ben público. Conaideramoa oportuno aeftalarlo de una 

map.ara m6.a clara, en raz6n de que E11tado • I9le•ia tienen diferentes 

linea. 

Aat tenemos que el fin del Botado, ea el bien común, ain embargo 

para algunos autores eeto término no ea muy adecuado, en virtud de que 

el bien que persigue el Estado ea el do la coloctividad, el cu~l ao 

encuentra por oncima de 1011 intereaoe particulares de individuos o 

agrupacionea. Por tal motivo ea conveniente llamarlo bien público, y 

para di•tin9uirlo del bien que per•iquon laa aaociacionea religioaaa 

we le denomina bien público temporal. 

Con lo anterior, podemos afirmar que el bien público ea de 

car6cter genoral porque contempla dentro de' su tinaU.dad a todos loe 

individuos y grupos que integran a la sociedad. 

"EL bien público oa da a.anGra inmediata, al bien público en 

general, en au diversidad y complejidad, sin acepción de individuos o 

grupos, comprendiendo en 61 además, no e6lo a loa vivos, eino a las 

generaciones tuturaa, pues el público y su bien ae despliegan a su vez 

en el eapacio y en el tiempo". (17). 

cuando nos referimos al bien público temporal, encontramos que 

tambi6n axiate un bien particular, el cual tiene relación directa con 

intar•••• particular•• ea dacir, correapond• a individuos y grupos. 

El Retado en &Ata caso únicamente interviene de una manera ubeidiaria. 

Por lo que respecta al aE1pecto temporal, el E:etado no tiono 

competencia en aountoe estrictamente espirituales y religioeoa, ya que 

au facultad so limita. a vigilar que no haya deeordenoe externos, 

garantizar la libertad de cultos y cuidar de loa aspectos que puedan 

afectar el bien público es as! como el Retado no puede establecer o 

prohibir la práctica de religión alquna, eato aiempre y cuando no sea 

una actividad !licita. 

(17). oubtn Jean, según cita do Basa.ve F. del Va.lle Aguettn, ob. cit., 

p.91. 
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De la afirmaci6n anterior •e desprende que la Iglesia por ningím 

motivo debe intervenir directamente en asuntos meramente temporales, 

pueato que 6atoa pertenecen y aon de competencia Canica y 

exclusivamente del Estado, ea decir la Igleala no puede intervenir en 

la pol1tica o fonu.r al96n partido poU.tico. Bato en virtud de que 

•l fin de la Igl••i• ea eaencialmente ciapiritual y dentro de tal 

finalidad eatA la de propagar au doctrina siempre y cuando no sea 

contrario a lo que diapone la ley de la materia. Ea ae1 como la 

I9leaia no pueden tener finea temporalea dadoa que el loa tuviese o 

loe llevara n la pr6ctlca caerta en una contradicc16n de eu propia 

eaencla, ademla de que estarla invadiendo un campo que no le 

correaponde, sino a la organl:n.ci6n política suprema que ea el Estado. 

Bl Estado como precursor del bien público temporal, debe atender 

el desarrollo integral de la persona humana y eeto en el orden 

cultural, económico, cient1fico, recreativo, etc. excluyendo al orden 

religioso y espiritual que no parte de eu cometido sino de la 

Iglesia. 

Para finalir.ar podomoa afirmar qua el Zatcdo aatA al servicio de la 

comunidad, ain excluai6n de individuo& o grupos, persigue el bien 

temporal de la colectividad¡ por consiguiente el Estado no puede ser 

opr,aaor de la aoci~dad, ni tampoco v1cti.ma de grupoa tranegreeorea de 

la ley. 
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IV. lGLZBIA 

Btimol69icamente, dal lat1n y del griego eccleaia que quiera 

decir con9r99aci6n. 

En un concepto defl.nidot '"sociedad ral19ioa11. fundada por Jeaucrieto"'. 

(19). 

P&ra el destacado fil6eofo lngl611 John Locke, concibo a la 

iglesia como 1 '"una aoociaci.6n libre de hombrea quo de común acuerdo 

ae reúnan públicamenta para venerar a Dice de una manera determinada 

quo ellos juzgan 9rata a la· di.vi.ni.dad y provechoaa para la salvaci6n 

de aua almaa". (19). 

Ahora l:lien es necesario hncer la diatinci6n entre iglesia y 

secta a la a¡;¡gunda ee le ha conceptuado como · ••• un grupo de pereonae 

unidas por una doctrina particular. 

Por conaiguiento una aecta estl integrada por aactarios y un sectario 

ea un individuo que se caracteriza por defender una idea o doctrl.na 

doc¡m&ticamente, sin admitir cr1t1.ca alguna aobre ella, 

integrante fan'1tico e intransl.gento. 

De lo anterior ao desprende qua la i9le~ia o i9looia9 que eetin 

conet1.tU1das y pregonan su doctrina en baea a doqmae se leo puede 

considerar como sectas, dado que lae caracter1eticaa de las sectas 

el dogma entendiéndose al mismo como una afirmaci6n que ea ha de 

aceptar como verdadera y que no os susceptible de critica ademé.e de 

tener validez perpetua1 o en su acepci6n cocoo verdad revelada por 

Dioo, declarada y propuesta por 111 lgleeia para la creencia. Ante 

tal eituaci6n varias igloeias -

(181. Garc1a Pelayo y Groee Ramón, Diccionario Larousee Usual, México, 

1990. 

(19). Loclc.e John, carta sobre la Tolerancia y otros escritos, l& ed., 

Ed. Grijalbo, México, 1970, p.23. 
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••rian au•ceptiblea de aer llamada• aectaa incluyendo a la iglesia 

católica apoat6lica romana, aeta afirmaci6n tiene euatento entre uno 

de loa mucho• dogma.a en que aat6 constituida c:omo lo es 1 la 

adoración a la cruz que fue inventada en al afio 325 por la emperatriz 

Blena de la Cruz y su hijo Constantino en al afta 326 e implanta~ como 

dogma en el af\o 335, y que la miama iglesia conmemora el d!a 3 de mayo 

do cada allo¡ sin émbargo no analizaremos otros dogmas ya que no ea 

nueatro objeto da estudio. 

Como ha quedado 

distingue únicamente 

anotado, respecto a laa sectas no se lea 

por ser doctrina particular sino 

esencialmente por aua dogmas, ahora al se pretendiese delimitar o 

conocer que iglesia tiene una doctrina particular seria imprescindible 

analizar su propia naturaleza1 ya que al pretendierarnoe emitir un 

veredicto 11obre eata aituaci6n eer1a una cuestión muy subjetiva el 

hecho de baaarnoo en el nWnero de feligreaea de determino.da iglesia. 

Lo anterior conaideramoa oportuno eei'ialarlo, en virtud de que el clero 

romano, al referirse a las otras iglesia& (asociaciones religiosas) 

exietentea en nuestro pala, comCmmente suele llamarlas sectas da una 

manera peyorativa y asto sin fundamento alguno o acaso hayan fundido 

el término. 

V.- PlR DB LA IGI.J!:SIA 

La igleaia como con9re9aci6n, y ahora reconocida por la ley como 

a11ociaci6n religiosa, tiene como fin Baanclal el bien espiritual, 

conaiatants en el culto p6bllco a Dios para obtener la vida eterna, 

aa1 miamo la propa9acl6n de eu doctrina, motivando a loe hombree a 

cumplir con la voluntad da Dioa1 la existencia da la iglesia ea 

ju•tifica por la aantificación de loa aarea humanos para que a través 

de la misma puedan alcanzar la aalvaci6n de su alma. 
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Y aa1 eneontramoa el fundamento da la aalvaci6n en la santa 

biblias •porque de tal manera am6 Dios al mundo, qua ha dado a eu hijo 

uniq6nito para que todo aquel que en el cree, no ae pierda, m.§a tenga 

vida eterna'". San Juan, cap. J, vera.16. 

Ea aa1 como la igleaia tiene la finalidad de anaai'i.sr y difundir 

la doct,rina de Jeaucriato, para que por medio d• ella ae santifiquen 

lo•. creyentes y puedan ser aalvoa. 

El objetivo de la verdadera religión, ea quiar la. vida por un 

camino de rectitud y caridad, tener pureza de coattlffiDrea, humildad, 

mansedumbre, apartarse de loa vicloa, predicar la fe da Dios, negarse 

ael miemo, etc •• 

Ya que hemos hablado d_el t6rmino •reliqi6n•, creemos pertinente 

anotar como lo conceptualiza el· diccionario de la lengua espai\ola ael 

tenemos que (religión) •ee el conjunto de ereenciae o dogmas da cerea 

de la divinidad, do oontlmientoe da veneración y temor hacia olla, de 

normas moralee para la conducta individual y social da prActicas 

ritualoa, principalmente la oración y el sacrificio p4ra darle culto ... 

Es evidente que la verdadera religión, no busca el eei'!iorí.o de 

los pr°:ladoe o la fuerza compulsiva para obligar a creer a aquellos 

que no crean 1 y como lo hiciera notar el tratadista John Locke, en su 

•carta sobre la tolerancia do 1609•, dirigida al rey de Inglaterra, 

percat6ndoae de lae barbaries qua eo daban en la religión romana, 

apeló contra la conciencia da qui6nea torturan, maltratan, hieren y 

dagUellan a otros hombreo pretextando la religión para que declaren si 

loe mueve la bondad o el amor filial. 

Por tanto quien obra en contra de los principios de la enaei'!ianza 

de Jeaucriato y es duro y cruel contra loa que no aoetienen su opinión 

o oat6n de acuerdo con au mioma creencia, eat& demostrando que no 

busca el reino de Dios sino otro. 

La afirmación anterior, tiene sustento en lo que el mismo sei'\or 

Jesucristo dijera ante PUatoi •Mi reino no es de este mundo1 si mi 

reino fuera de aeta mundo, mis servidores peleartan para que yo no 

fuera entregado a loa jud1oe 1 pero mi reino no es de aquí•. San Juan 

cap. 1e', vera. 36. 
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Dado lo anterior, el cuidado de la• alma.a, a.1 practicar alguna u 

otra reli9i6n la libertad que •• tiene do creer o no creer no compete 

al gobarnanta ni a loa ministro• religioao•1 PQ.F' ende la rallg16n 

verdadera y aalvadora conaiata en la perauac16n de la conciencia, ain 

la cual no aa puede agradar a Dioa. 

B• claro que nadie nace como miembros da una iglesia, porque de 

lo contrario la religión da loa ancaetroa vendría a ser hereditaria 

algo eemejante a loa bienes materialea, lo cual ea puede decir que ea 

alqo absurdo, la cuestión consiste en que nadie eat6 ligado por 

naturaleza a iglesia alguna, eino que cada hombre ae une a ollaa 

voluntariamente, porque crea habar oncontrado la verdad, ea decir el 

culto alncaro a Dioa mediante el cual espera obtener la aalvaci6n. 

Por tanto la verdadera iglesia no debe obligar por la fuerza, a hierro 

y fu990 a ganarse adeptos ni censurar al que no sea partidario da su 

fe 

Como podemoo apreciar, loa finas da la iglesia. no son poUticoa 

ni econ6:oicoa, ya que tales fines como ha qued&do ya anotado son de 

competencia exclusiva del Estado ea ast como existen loe partidos 

pol1ticoa qu• aa dedican la politica, a&ociacionas civilee que 

ti1¡1nen finea distintos las aeociacionee religioaas, 

coneocuentemente loa fines del Ea todo no se pueden contundir con loe 

de laa igleaiaa ya que loe finea del primero ea el bien pOblico 

temporal ea decir, eet6 conetitutdo para conservar y organizar 

intereeea civilea, como la vida, la libertad, la salud, la protección 

personal, aa1 como la da posesión y propiedad de cosas exteriores, 

como lo son bienes muebles e inmueblc::i, ate •• verbigracia el Cuidado 

espiritual no debo pertenecer al gobernante porque aunque la fuerz:a 

lograra aceptar y convencer la conciencia. humana, ea te 

convencimiento no ayudarla a la aalvaci6n do laa almas. 

Por lo que correeponde a la iglesia, como ya qued6 dicho au fJ.n 

oo únicamente eapiritual que se diferencia notoriamente del bien 

cn.aterial. 
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Deapu611i de haber hablado br•vttment• del :S•tado e Igleaia, ea 

pracho mencionar de una manera particular la• potoatadaa de ambc>s 

dentro de au propia eafera1 reapecto al •ignlficado de la palabra 

poteatad, del lattn poteataa denotando' dominio, poder, atribución, 

jur1adiÍ:c16n o facultad que ae tiene aobre una cosa. una ver. 

aclarado este concepto aeftalaremoa las diferanciae entre ambas 

potestades par tal aituac16n haremos hlncapi6 en la enaei\anz.a del 

aeftor Jaaucrldto cuando eatablece1 

"Dad al casar lo que ee dal ceaar, y a Dioa lo que ea de Dios". 

san Hateo 1 Cap. 22, Vara. 21. 

En la lectura de dicho texto encontramoa al principio de dos 

entidadaa totalmente dhtintaa, el lmblto rellglo•o y el 6.mbito civil, 

en atnteais 1 Estado a I9loaia. Da aata forma exiaten doa poteatadea 

di11tintaa al Estado las cueationea temporales y a la Iglesia, las 

eepirt.tualea. 

A laa cuestiones temporales se les puede definir como aquellaas 

•ordenadas al fin de una sociedad que tiende a procurar al hombre el 

bieneatar da la vida presenta•. (20). 

con respecto las cuestionas espirituales aquellas 

•ordenadas al fin da una sociedad que tiende a procurar el bien 

sobrenatural da la gracia y de la gloria•. (21). 

Bl Eetado y la Iglesia al oer independientes dentro de su 6mb1to 

se doepronde que el Entado, no tiene competencia para actuar en 

cuastt.onee eapt.rt.tualea, al.no que su facultad ae concreta a vigilar 

que no hayan desordenes externos, 911.rantizar la libertad da creencias 

y cut.dar de loa aapectoa que puedan a.foctar el bien ptibllco. 

(20). Nueva Enciclopedia Jurtdt.ca, P. Set.x editor, Barcelona, 1962, 

Tomo XI, p. 271. 

(21), Ibidem. 
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Por lo que correaponde a la i9la111a, no debe intervenir por 

nlnqQn motivo en aauntoa temporalea como lo aon la polttica, la 

economta, la intolerancia rali9ic11a, porque ai -.10 hiciere eatarta 

atentando contra au• propio• fin•• que aon loa eaplrltualea y no loa 

matarlalea I ea aal como reaulta por demAe 116glco y abaurdo qua el 

clero E'.om&no o alguna otra aooclac16n religioaa intenta&• formar un 

partido polttico que ae denominara criatlano, eato a6.n de que loa 

mlomoa lnteqrantaa de una religión aat ao lo aollcitaran a aua 

prelados ya que al esaa fueran las intencionea de loa miamos, para tal 

caao exiaten laa asociaciones polttlcas ~ebidamente reconocldaa por el 

Batado, ademAa de que estarían violando el mandato de Cristos "Dad al 

cesar lo que ua del Cea ar y a Dios lo que ea de Dio a. Ea decir 

•ujatarae al gobierno civil en lo quo respecta a las cosas terrenalaa 

y a Dio• por lo qua toca a laa cuestiones espirituales. 

No obstante da qua ya hablamos da laa dos poteatadea, qua son 

la• temporale• pertenecientaa al Estado y la• eopiritualee a la 

igleeJ.a, encontramoo que hay un tercer grupo y a 6ate se le denomina 

cueetionee mixtas porque son situaciones completas que parecen 

pertenecer de una manera directa ya eea al derecho can6nlco como a.l 

derecho civil. 

As1 tenemos por ejemplo, dentro de las cuestiones mixtas, al 

matrimonio, el !atado le compete por ser considerado por la ley como 

un contrato clvil1 sin embargo a la lgleaia tambi6n le interesa porque 

lo considera como un eacramento. 

Dada la complej ldad qua presentan laa cueetionae mixtas, noo 

permitimos opinar que tanto el Botado como la Iglesia son aut6norooa en 

a•untoe da formalidad, dentro de su propia. conotltuci6n interna lo 

cual quiere decir que la iglesia no puede atribuirse actos del estado 

civil da laa paraonas o pretenda que loa ciudadanos no cumplan con eus 

obligaciones c1vlcaa y ad. el !atado no debe censurar el matrimonio 

religioso o tener favoritismos por religión alc¡una. 

como toda asociación sea cual fuer su fin eet6. constituida bajo 

eatatutoa por tanto no podemoe pa11ar por: alto mencionar: la forma en 

que Dice conatituy6 a su igleala. 
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VI. COJfB'flTOClOK DB LA lOLBSIA 

Al referirnos a la conatituc16n de la 1gle•1a, eatamoa aduciendo 

a la forma de como est• aatructurada la I9l••ia que Dios conatltuy6, 

en, otraa palabras cQmO la eatabloc16 orl9inalmente y aa1 tenemos que 

su voluntad fue 1 

•y a unos puso Olea en la iglesia priz:ier&ID8nte ap6atolea, luego 

profetaa, lo tercero maestrea, luego lo• qua hacen ml.lagroa, 

deapu6a loa que sanan, loa qua ayudan, loa qua administran, loa 

que tienen don do lenguoa•. 1 COrintloa1 Cap. 12, Vera. 28. 

B• 0ata la manera en que Dios tuvo a bien establecer a nu 

Iglesia y al frente da la mioma como pi.adra principal a Jesucristo el 

cual ea la cabeza, tal establecimiento lo ancOntramoa en loa siguiente 

pasajes' b1blicoa: 

"Edificados sobre el fundAmento de loa ap6atolea y 

profetas, dando la principal piedra del 6.n9ulo 

Jesucristo mlnmo"'. Rfeaioa 1 Cap. 2, Vare. 20. 

"Porque nadie puede poner otro fundamento que el que eat6 puesto, el 

cual as Jeauct'iato". I Corintios 1 Cap. 3, Vera. 11 

Por ott'a parto también encontramos otro texto que dice 1 

"Y yo también te di90 que tu ereo Pedro y sobra eata roca edificaré mi 

.1.9leaia1 y las puertas del Hades no prevalacar6n contra ella". San 

Hateo 1 Cap. 16, Vare. 18. 
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Aunque a •imple viata aet• Gltimo plrrafo pareciera indicar lo 

contrar'.l.o a loa doa prima.roa, no creemoa qua haya motivo para 

confuaionea, ya que en eate 6lti.mo dice •Tu eres.,. Pedro y sobra esta. 

roca edific1r6 mi igleeia•. 2a de notarue qua no dices tu eroo Pedro y 

aobre ti Pedro, odificar6 mi i9leaia1 a~no sobre aeta roca ea decir, 

Jeaucriato la v11rdadera roca. 

con laa ilu•tracionea anteriorea, reaulta por demla evidente 

qua la cabeza de la i9lea111., la roca, al fundamento ea 

Jeeucri;;to1 y ao.t podríamos aeilalar otros textos donde de una manera 

clara ae precie• lo mismo1 sin 8tllbargo no entraremos en m.ia detalles, 

ya que el objeto de nuestro estudio no se circunscribe a eata 

altuaci6n. 
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CAPimLO BBGUICDO 

MBXICO Y LA IOLBSIA cwrot.ICA APO&mLICA aOMJUIA 

C&t6U.ca Apo•t61ica Jloaana. 

II.- Breve hi•toria de lo• Pap••· 

lII.-La• cru••d••· 

IV.- Penetrac16n d• la Igle•i• cat6U.ca 

Apoat611ca Roo.ana ea. M6xico. 
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1.- oaxomr DB LA IGLBBIA CA'l.'OLI<:A APOSTOLICA RDMARA. 

Bn la 6poca de la generacl6n apost6U.ca, se efectúa la eeparaci6n 

entra la Iqleala y la Sinagoga, y loo fioloo do Jaella ompiezan a 

hablar de loa judtoa en términos que, sin duda, habr1an sorprendido al 

maeatro. Pronto lea negaron toda comprenai6n de la verdad. LOB 

comunidades nacidas de loa ap6atoles y de auo diecipuloa jud1os 

integrante& entro hombre• de pr6ctica judía, que ea quedaron aiendo 

pequei\oa y pobroa, y a6n subsiet1an en Siria, en Egipto, y 

probablemente en Roma, fueron sobrepasados por las grandes Igleaias 

del paganismo. Por esforzarse en conservar las enseilianzae 

recibldae de loa que conocleron al Sel\or, se expusieron a la acusación 

de pensar equivocamente de él1 y se acercaba la hora de que loe 

crietlanoe laa negar1an al derecho de reclamar su parte en la 

Balvaci6n. 

Igualmente esa época, las comunidades cristianas, 

decididamente eeparadas de las sinagogas, comenzaron a organizarse 

para vivir. 

Primero, eligieron administradoreo temporales, loa · cualea 

encargaban de velar por sue intecesee materiales y del mantenimiento 

del orden en •u seno, y al extinguirse la genecaci6n que conoci6 a loa 

ap6atolea, oatar1a coreano al nacimiento de el episcopado mon6rquico. 

•J!:n lo• umbral•• del aegundo ai9lo, el cri11tianiamo aparece ya 
como una religi6n independiente, poco coherente, de seguro, y cuyos 
dogmaa, ritos e institucionee no paoan todav1a del estado elemental, 
pero que tiene plena conciencia de no contundirse ya m.S.a con el 
judatsmo. se encuentra ya muy lejos del pensaaiento de Jesús y de 
loa doca, y pretende ofrecer a todos loe hombrea, ein diatinci6n de 
ra~a ni de condición, la vida eterna". (22). 

(22). Guignabert Charlee, Bl criatianiemo Antiguo, 1• ad., Bd. Pondo 
de cultura lcon6mica, Héxico, 1988, P• 116. 
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A~1 tonemos que, el crletianiamo ae introdujo en el mundo 
grecorromano en el ei9lo 1, aln embargo no 11a afianza aino hasta el 
II, para que posteriormente ea expandiera ampliamente en el III. 
Si el cristlaniemo realiz6 proqreeo en el siglo XII, puede colegirae 
qua la modlticaci6n quo efectuó fue de acuerdo con sus propios 
intereoea. 

En el momento en que el imperio reemplaza a la República, la 
relig16n oficial de los Grecorromano& ea ya un oincretiomo, una 
cotl\binaci6n hecha, después de la conquista del Oriente griego por 
Roma, con loa dioses de loa veneadoree y da loa vencidos. 

Augusto en su plan de conjunto de reatauraci6n del Estado, el 
completo reatablecimiento de la r•li9i6n romana, creyó posible obligar 
al mismo tiempo a la gente a encontrar su sentimiento religioeo, o 
devolver la fe a loe que la habI.an perdido. 

Desde el siglo I, el cristianismo ae preeent6 como una religión 
oriental, a la ve:c mI.etica y prlctica, puesto que ea apoyaba en la 
aalvaci6n divina y prometI.a la aalvaci6n eterna por un mediador 
podaroao y, por otro, pretendia restaurar en la tierra una vida nueva 
de amor y de virtud. 

Ea difI.cil decir con certa:ca da qua rito pagano deriva tal rito 

cristiano, pero ea indudable que la prlctica i:itualiata de loa paganoe 

se impuso poco a poco al criat1aniamo, ademla en el siglo IV el poder 

del clero se vio notablemente acrecentado por el derecho exclusivo que 

adquirió desde temprano. Por lo tanto, oi considerarnos a la Igleeia 

Cristiana a principios del siglo IV, nos eerl difícil reconocer a la 

comunidad apoet6lica, o lo que ea cierto, no se lo reconocer.ta en 

abeoluto. En lugar de un pequeño grupo de judioe, separados 

solamente de la mayor.ta do sus hermanos por una esperanza particular y 

una indulgencia m4.a acogedora hacia loa prosélitos que la del 

nacionalismo israelita común, vemos ahora una vasta asociación 

religiosa en la que ingresan, sin distinción de raza, todos loe 

hombreo de buena voluntad, y que tioneo el lnimo de formar un cuerpo, 

de ser el pueblo elegido a pesar de esto ha ~echazado a Israel, 

aduciendo quu abandon6 el camino del Señor, ha encontrado el medio de 

liberarse de las prlcticaa de la ley judía. Bn otro sentido, la 

Iglaoia, se ha organizado como iglesias partic.ulares, inspiradas 

asociaciones paganas, ae!. mismo las funciones administrativas o 

espirituales ae concentran en le.a manos del clero jerarquizado. 
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Bn otro• t6rminoa la reli9i6n romana, mal llamada Cristianismo 

cree haberse convertido en la religión verdadera, la mis completa, la 

m&a caritativa, y tal ea el caso que el simple no 'tiene mAa que creer 

en ella, ain una previa comprena16n, sin razonar para estar eeguro de 

au aalvoci6n aino que por el contrario obedece a aua autoridades 

ecleai6aticae y a aua dogma• que contienen una amplia materia de 

razonamiento. 

No obatanta, esta reli9i6n tan aincratiata, se declara 

invencible excluaiva, y no soporta compartir en absoluto, a aua fieles 

con otra rali9i6n1 no tolera ningún rival, eata tendencia de 

intranaigencia religioaa le ha ocaaionado loa múltiples problemas con 

el Estado y con la sociedad civil, 

Por lo qua aa refiere a loa apóstoles, Jeaucrieto lea autorizó 

para que predicaran el reino espiritual y al arrepentimiento, no hizo 

de ello• aacardotea1 daapu6a de la muerte de au maestro, permanecen 

eatrechamente unidoa a la religión jud!a y siguen eu pr~ctica 

exactamente lea habla onac~ado ea decir, para ellos el 

porvenir e¡ la aalvaci6n mas no la iglesia o loa bienes terrenaleo. 

La idea de iglesia nac16, puede declrae, del trasplante de la 

esperanza crlatiana da Palestina a terreno griego y, al ea quiera da 

au unlveraal1zaci6n. 

El advenimiento y al triunfo del epiacopndo u.on~rquico constituyen la 

primera gran etapa de la organlzaci6n da la Iglesia y .han tenido 

conaacuanciaa incalculable& para su existencia a trav6a de loe aigloa. 

Entre loa cristianos ea difunde r4pldamente la creencia de que lo 

apóstoles previeron los problemas que enfrentarian las iglesiao, y da 

que fueron ellos de quienes, para reeolverloe, instituyeron el 

•pi•copado. El poder episcopal viene a concantrarao en manca de 

un •6lo obi•po• 

Al comenzar el siglo II, Ignacio de Antioqu!.a, proclama que el 

obispo eA el representante de Dios en la Iglesia y que nadie debe 

contravenir a sus deciaionea ya que de hacerlo constituye servir al 



28 

diablot entro el 130 y el 150 aproximadamente, el monarquismo 

episcopal ea impone auceaivamente a todas la• iqlelliaa, y su triunfo 

se va favorecido por la crisis de distinto orden por las que atraviesa 

la I9leaia. En aquel entonces la gente se persuade de que el 

episcopado mon4rquico ha sido instituido por loa ap6atolea, aituaci6n 

qua, conatituye una talaedad. 

El obiapo monarca ea elegido por al pueblo y ordenado es decir, 

inatalado en ol ordo eacerdotio, por loa obiepoa vecinos. 

Las condiciones para elegir al obispo, consiat1an en que 

demostraran buena TPOdalidad as! como el matrimonio a la viudez, 

respecto a la edad no tiene importancia. Ea aat como la autoridad 

del obispo monarca tanto de hecho como da derecho, -rlene a ser el 

fundamento de la organhaci6n cat6lica, mucho tiesnpo tintes de que se 

llegara' a pensar en el papa. 

En este orden clerical vemos a loa diS.conos, que deben ser 

nombradoa deapu6e del obispo porque son aua auXiliarea, posteriormente 

aparece en lae 9randa11 igleaiaa un di.S.cono como jefe, ea decir el 

archidiAcono. En el siglo IV, loa di6conoa ae niegan a aceptar la 

aubordinaci6n jer.S.rquica a loa aacerdotea, por el motivo de que al 

comienzo de sua funciones no eran inferiorea sino que se hablaba de 

un paralelismo. 

Loe uacordoteo (preabytrea} parecen haber surgido del consejo de 

ancianos {aanhedr!n) de la sinagoga jud!a, en un principio forman el 

consejo de la comunidad y con po•terioridad al advenimiento del 

episcopado monlrquico convierten en delegados y, en 

necesarios, en auplenteo del obispo, por eoo se consideran euperioroo 

a loo dUconou. 

El clero de aquellos tiempoa comprendía tamtti6n mujeres. se 
lo llamaba diaconisas, viudas o vir9enes1 11in embargo no se puedo 

precisar cuales eran sua funciones. 

con motivo de la evolución interna de las comunidades 

cristianas, en loo dos primeros aiglos, las condujo a la concepción y 
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a la r••l1zac16n de la lqleaia católica. Bata •ituación ea algo 

totalmente di•tinto a la repreaentac16n paulina de la iglesia de Dios. 

JU crhtianiamo adquiere la calidad da religión autónoma daapuAa 

de hat>.rae aeparado del juda!amo, oa entoncaa cuando ya ae concibe 

una religión con ritoa y, puesto que la fe cristiana ao da 

naturalmente cocno una revelación no aa concibe ya que no se organice 

en afirmacionea metatieicaa llamadas dogmas. 

009m&• compllcadoa como lo aon el da la trinidad y el de la 

tranaubatanciac16n tuvieron origen y organiz.aci6n en loa 

raz.onamiantoa filoa6ticoa, influonciadoa por la.a afirmacionea a vecoa 

contradictoriaa da loa aimplea. Para conaolidar esta convicci6n, aa1 

como para evitar el peligro de la diapera16n de las creencias, se 

inclinaron a establecer una regla de fe considerada invariablemente. 

Bata tendencia ao halla perfectamente expresada la 

fórmula da Tertulianot La fe eatá contenida en una regla1 ea su, ley y 

•u ••lv:aci6n ob•ervar una ley. 

La mayor parte do loa doqmas han sido determinados y modelados a 

qoJpea de negaciones y de anatemas, a fines del siglo II, ese trabajo 

de dogmatizac16n eat6 apenas bosquejado, pero eus tendencias son muy 

notabloa y ya no se modificarAn esencialmente. Desde entoncea la 

esperanza cristiana ea ha convertido en la religión crietiana, la 

religión que queda definitivamente separada del judaiamo y, lojoB de 

profesar respecto de 61 mentlmientoa fraternales reniega y maldice de 

61 como del mis intratable enem!.go do la verdad. 

La reunión eucar1atica que conecta la comunidad primitiva, se 

transforma en el curso del siglo II, en la misa, es decir, en 

conjunto ord•nado de lectura& y ple4jJAriaa comunea. La penitencia 

halla, evidentemcnto, moneo adalantada en aquella 6pooa pero el 

•entido de au evolución eet6 poX: llegar. Al concluir el siolo II, 

la reglamentación ritual de la penitencia ha alcanzado ya 

deaarro
0

llo, desde entoncee el cristianismo queda conatltuldo en la 

religión original. 
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con posterioridad ea dio la contienda entre el Entado y el 

crl•tianlamo cada uno de loa contendiente• tuvo au 1>4rte da 

respon111abllidad. Por un lado loa crlatianoe creyeron inminente el 

fin dal mundo y as!. lo deseaban motivo por ..tl cual ae deaentendian da 

aua obli9acionaa en la vida terrenal/ el aervicio militar lee 

re!'ultaba odioso, porque aupon!an obliqacionea idolAtricaa, 

rahuaaban a participar en la• manitaatacionea da lealtad que el 

gobiarn~ imperial reclamaba, porque todoa reveatI.an carActer 

raligio1101 eotoa hachee y su amor por la Jerusalén celestial 

perjudicaban notablemente a la patria romana. 

Por otra parte, al el Estado practicaba una real y amplísima 

tolerancia" respecto de las religlonaa no oficiales, ponla, 

sin embargo algunas reetriccionee, que juzgaba indiepeneablee para eu 

propia existencia. Por ejemplo, quería que todoo loe cultos mostraran 

d8terencia al culto oficial, al igual que exigía a todo ciudadano que 

cuando ee llegara la ocasión probaran eu patriotismo con un juramento 

"por el genio del Emperador•. 

No obstante la negativa de loe crletianoa a jurar ror el genio dol 

Emperador y de honrar su imagen quemando delante de ella algunos 

granos de incienso acarreaba la acusación de leea majestad y la 

muerte. 

Emperadores como Dacio, Valeriana, Galerio y Diocleciano, a 

finee del aiqlo II, tuvieron la iniciativa de separarse del clero y 

provocar, por la abjuración obtenida bajo lft 11mena:z:e. de Dtlplicio, l~ 

deaaparici6n total de la religión nueva. no retrocedieron, para 

lograr eu propósito, ni siquiera ante numerosas ejecuciones. 

Pue hasta comienzos del siglo IV, despu6a del fracaso do la 

peraecución de Diocleciano, cuando el Estado comprendió que loa 

crietianoa eran ya muy numerosos para conseguir algo por medio de la 

violencia. Dadae las circunetanciae, sucedió que en el ai\o 311, el 

emperador Galeria 1 reconociera la inutilidad de sus oefuerzoe y 

obligado a ceder ante loe problema e que ee originaban por su 

obstinación hacia la Iglesia, ae reeign6 a tolerarla y poco deepuáe 

muri6, entonces loe crietianoe creyeron haber ganado la causa, y eu 
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muert• dio origen a una diaputa por el poder entra varioa competidores 

cada uno de lo• competidores procuraba atraaraa el mayor n6mero 

po111ble de partldarloe. Se le otrecta a la iglesia la gran 

oportunidad da hacerse pagar su apoyo, que au fuerza y sobre todo au 

universalidad hacían particularmente una aituac16n estratégica. Aat 

ea como uno de loa beligerantes lea inspiraba confianza y habla dado 

aeftalaa da tenerlea buena voluntads éste era conatantino. 

rlavlo Valerio Conatantino, nació hacia al ano 280, ara hijo 

conatanclo cloro y de una alrviente llamada Elena. Elena a la que la 

Iglesia canonlzar6 atribuyéndole el invento, el descubrimiento da la 

Cruz. conatantlno, fue educado en la Corte da Nlcomedia y entró en la 

carrera. militar dando ao diatinqu16 en laa operaciones contra loa 

11Armata•. convertido en C4aar a la muerta de au padre (306) 9racia11 a 

una afortunada mezcla de audacia y de realismo, continuó en 10°a ai\oa 

aubaiquiantea aacendiendo por todoa loe rnodioa a au alcance. Bn al 

af'io 310 fue reconocido como Auguato por aue coaoberanoe, ee ccnvirti6 

en único aeftor de la Calla, Hiepania y Britania. En el 312, 

COnatantino invadió Italia, aplaotando al ejército de Hagencio bajo 

loa muroa de Roma, en el puente Hllvio. Italia y Africa se aometlaron 

de inmediato. Constantino ordenó la reatitución de lae igleaiae de 

todoa lo• bienea confiacadoe, destinando adem6a, una contribución del 

tesoro a la conatrucción de ciertas igleeiaa, en compenea~ión por las 

deatrucclonea ocaalonadaa como consecuencia del edicto del JOJ, 

publicado por Diocleciano, al cual ea prohiblan laA ftAl!lmbleaA 

reli9ioaaa aal como la quBmA de libros religloaoa, de igual manera la 

daatrucci6n de laa lgleaiaa. 

c~matantino, nacido en el paganismo manifoat6 como su padre, 

deada muy pronto una inclinación por ol eincrotiamo solar. 

"'Entre el 307 y el 310, loa documentos literarios y numiem6.ticoa 

atestiguan en él un apogo a Hérculea que parece haber estado 

determinado por las necesidades de colaboración con Haximiano, fiel da 

eate aemidi611. A la muerte de éste en el 310, ea al sol, designado 

con el nombre de Apelo al que conatantlno presta obediancla, como 



consacuancla de una aparlc16n que el dio• le habla otorgado a 

principio• da aquel mismo af\o en un templo de la Galla•. (23) 

Ea aat como COnstantlno tuvo alianza con dioses paganos, con 

posterioridad cambiad.a la protecc16n da loa mlamoa por la da Dios, ea 

de .aclararse que eacogl.6 a Dios como ou nuevo protector, pero nunca a 

crlato, por tal eituaci6n Criato no interpreta ningún papel en la 

religión de Constantino. El es quien elige a Dios, pero omite toda 

referencia a criato. Por tanto era un hombre que adoraba al Dioa de 

loa crlatlanoa. Sin ambargo no tan.ta ninguna fe en Cristo. AdemA.a 

de eato Conatantlno nunca borró el Dloa Sol de laa moneda& imperiales, 

ante tales hechos ae pueda afirmar qua conatantlno abraz6 la religión 

monote1~ta, pero no el cristianiemo. 

Respecto al lA.baro por el cual peleó conatantln~s 

"Dijo que sobre el mediodta cuando el d.to empezaba ya 

declinar, vio con sus propios ojos el trofeo· da una cruz luminosa en 

loa cieloa, por encima del sol, y llevando la 1nacripci6n CONQUISTA 

POR ESTO". (24). 

"Constantino recibió en un sueno la orden da qua fuera dibujada 

la aeftal celestial en loa escudo& de aua aoldadoa y e; ..ie de esta guisa 

procediera a entablar batalla. Hizo lo que se le hcbta ordenado y 

grabó en los escudos la letra (X), con una linea perpendicular 

dibujada a trav6e de ella y doblAndose por la parte superior. 

Teniendo esta sen.al sus tropas empunaron las arma a•. ( 25) • 

Reconocidos historiadores, afirman que el Constantino se hubiera 

convertido al cristianismo el oatandarte habr.ta sido una sencilla cru:r. 

mas no el lAbaro • 

(23) Historia de las Religiones, 5• ed., Ed. Siglo XXI, México, 1986, 

Tomo V, p. 416. 

(24) Kee Alistalr, Constantino contra cristo, Ed. Roca, México, 1991, 

p.26. 

(25). Id., p.29. 
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B1 libero no era una ••ft•l de qua conetantlno aa hul:>leee 

convertido al crl•tlanl.•mo1 no era la e.rus d• crJ.eto, •1no un atmbolo 

peraonal, de una aU.anz.a con •l Dlo• de lc:i• cr.ht¡lanoa. La relic¡¡:lón 

de Conatantino que empieza con el l6baro, e• en eate aentido el apogeo 

da la reU.9i6n pactada y, como tal, ea pr41crlatlana os decir como ei 

Crleto nunca hubiera existido.. Loa valorea de Constantino fu'tron la 

riquez.a, el poder, la amb1c16n, la.e relaclonea personales, la 

oc.ganizaclOn aoclaÍ ent::-e otros,. tales valorea aon ra.uy diat1ntoa a loo 

qu• predicaba .Jeeucriato, por talQa motivo" la religión de Constantino 

no era anticriatlana y •• a•1 e~ la · Igleala oticlal es 

conatant.lniata, no cristiana en raz6n da qua Conotantlno reemplaz.6 la 

doctrina espiritual de Jeaúe por ou propia doctrina pol1tica. 

COn•tantlno prQ'.1'11.1196 en al 31S una ley en contra de loa ritos 

pagano•, proh1bl6ntlolea todo tlpo de propaganda, pero concadl6ndolea a 

la ve~ de manera expreaa el derecho de tolerancia, las tentativae 

raalizadaa por conatantino para roeolver el clatna donatista lo hablan 

llevado, fil partir del 316 a adoptar el papel de defensor oficial de 

h• 19le•iaa cat6licaa. Pero solo.mente deaput1a de la conquista de 

Oriente en el 324 cocnenz6 a a.te.car de 111anera directa a lao di.versas 

iqleaJ.a.a coneideradaa herética• o ciam.ltt.cae por loe ca.t6licoe 

(--.rclonitae, montanlataa, gn6atlcoa y novacianoa), en particular en 

una ley d•l 326 da una carta del 332. 

con referencia al rolnado de Constantino que se extiende del 312 

al 324. se puede hablar de una polltlca da tolerancia rellgloaa, sin 

acbar90 con un notable favoritismo con relación al criatlaniamo en au 

forma cat611ca. 

con po11teriorldad conatantlno convoc6 un concilio que so 

llevar!:" a cabo en Nicea, el cual abri6 iilUB aeelones el 

20 de mayo dsl 325 1 reuni6 entre 250 y 300 obispos, nelmero jamAe 

igualado hasta lu. fecha. En el concUiO se tljó un método único para 

calcular la fecha da la Pascua, lo que había de provocar en Siria 

protaatae1 diversos c'nonea fueron dedicados a fijar reglas genes:alea 

con relaci6n al clei:o y la jerarquia. 
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BL concilio ea diaolvi6 el 19 de julio del 325, daapulis da un gran 

banqu•t• ofrecido por Constantino an honor da lo• obl•poa ••latentes, 

qua caua6 a Aatoa honda impreai6n1 alqunoa da ello• llegaron incluso a 

prequntarae al no estaban ya en el reino da Dloa. 

La unidad de la• igleaiaa cat6licaa hab1a tomado por va:r; primara 

ferina vlalbla y loa ciam.lticoa quedaban invitado• a aaoclarae a eata 

unidad aln condiciona• humillantea. Lila eacaaaa personas que habian 

rech.a.zn.do la proteei6n de fe comCin habtan tomado ya el camino del 

destierro. Esta situación le permitir1a a COnatantino intervenir de 

manera directa en loa asuntos ecleai6aticoa para coordinar y reforzar 

la acción de loa obiapoa hasta au muerta en el ano 337. 

Bn relaci6n s loa 'obiapoa Buaebio de Nlcomodia, Harie de 

Calcedonia y Teognie de Nicea hicieron eaber públicamente que e6lo 

habían firmado la profeei6n de fe por temor al emperador y que 

deeeaban retractaree, en virtud de eeto, Conetantino exigi6 a la 

iqleeiaa de Nicomedia y de Nicea a que eligieran nuevos obispos, en lo 

qua fue obedecido nin tardanza. El obiepo Teodoro de LaocUcea, en 

Siria, aoepechoao de querer imitar a aua colega• rebeldes, recibió del 

emperador una carta en la que lo invitaba a meditar sobre la triste 

auerte de Eusebio y Teognis, lo que hho contenerse y no levantar la 

voz. De este modo, a partir del al\o 325, conatantino comenz6 a 

fungir como polic1a da la fe on el interior del cuerpo episcopal. Loa 

obJ.apoa qua a aeuatarae da ello y comunicarse 

diacreta.mente fueron en gran cantidad aprehondidoa. 

La riqueza y la propiedad son buenos ejemplos del cambio de 

perspectiva que ae aeocia con la inatauraci6n del crietianiamo como 

religión del Eetado. De hecho el comienzo del cristianismo se asocia 

cuando ea transforma en la religión del Eatado. 

Despu6e del concilio da NJ.cea del ai\o 325, loa grandes enemigos 

o competidores del catolicismo no fueron ni el paganismo oficial, que 

se derrumbó rApidamente, ni el crietianiamo griego acantonado en la 

antigua parte oriental del imperio romano, ni el islam. 
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COmo ldeoloqta dominante, el criatianlamo ae impu•o en loa 

Satado•, en la• colectividadea, en las clase•, en loa individuos e 

impuao también au visión totalitariA. 

Bn •l orden econ6mico, la iglesia se coq,vierte en el mayor 

poaeedor da tierraa, en al mayor detentador de dinero, en el duefto m.S.a 

podaroao da mano de obra. 

Bn al orden polttlco, la iglesia aa constituya en la monarquta 

mia centralizada y con el sistema. fiscal mla pesado y regular desda el 

aiglo XIII. 

Bn el orden social, la i9leaia frente a loa laicoa supera su 

di'\'"iai6n entre monjea y cl6rigo• y hace de loa ecleailaticoa, muy 

nwneroaoa, primera casta da la aociedad. 

Bn lo que respecta al orden cultural, la iglesia posee durante 

mucho tiempo el monopolio de la cultura y la enaei'l.anza, la excluaiva 

de la lengua de la cultura y del poder, el lnt1n, la prioridad en el 

dominio art1etico por el número, la grandeza, la riqueza, la carga de 

aignificado y da objetividad da aus monumentoa y de aua tesoros. 

Bl cristianismo, ancontr6 an al campo au mejor clientela 

di~pueata para ciertas creencias y pr6cticaa criatianaa cada vez 

id.a extendidas1 el culto a las reliquias y la creencia en loa 

milagroa. Loa emperadores crhtianoa pusieron aua mediou de coacción 

al -rvlcio y dlepoaición del criatianiamoJ ain Constantino quiz6 el 

criatianiamo no hubiese triunfado. 

De una manera paulatina el criotianicmo iba auatituyondo 

totalmente al paganismo como religión oficial. 

Bl momento esencial fue el reinado de Teodoaio (375-395), 

conaiderado cocno un 11e9undo Constantino e instaurador d11l criatianiemo 

como religión del Eotado. En el ai'lio 391 ea prohibe al paqaniamo y ea 

cierran o ae destruyen loa templos. A partir del 409 loa obispos son 

loa encargado• de elegir, con loa notables, a loa defensores de las 

Ciudadea, apoyo da loa d6bilea. 
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In al 412, laa igleaiaa y el clero reciben axancionea flacalea. 

Bn •l 419 •• lea concede a la& ic;ila•iaa al et.racho d11 aeilo. Entre 

el 429 y 439, aproximadamente, aa promulgaron 150 layas para defender 

y propagar el criatianiamo. Al mlamo tiempo sa prohibían loa 

combatas de gladiadores y ae promulg6 en el 435 la pena de muerte para 

loa ~aganoa. 

Por su parte León I (440-461) volvi6 a usar el titulo pagano quo 

abandonaron loa emperadores da pontifex maxlmua y aument6 las 

pretenalonea da la sede romana imponiendo la concepei6n de una iglesia 

monlrquica con el papa a su cabeza en repreaentaci6n de San Pedro. 

Al final del siglo V, la lgleeia de Roma tanta propiedades y 

rentaa en Italia, sicilia, C6rcega, cerdefta, Dalmacia, Galla, Africa, 

Egipto y Siria. 

•El cristianismo aparecía a loa horubrea del aiqlo IV, m.ia que 

como doqma, taolog1a o institución, como un ••tilo da vida, como el 

ideal de un hombre nuevo•. {26). 

Por ende, el origen del crietianiemo en au forma da catoliclemo, 

ubica au origen a partir de la época del emperador Constantino ya 

que haciendo una comparaci6n üwl ca.tolici::::'io c:ontc:nporAneo y el 

cr1atianiamo, ea decir la doctrina que Jesucristo vino a predicar, 

como ya lo anotamos dieta mucho da tener semejanza alguna con la 

iglesia católica de la actualidad y eso ea por razones obvias. 

Por tanto, conaideramoo qua no ea puede hablar de 

continuidad da la ensei'ianza de cristo en al catoliciomo, sino m6e bien 

de una iglesia que persigue fines opueatoa ea decir, una distorsión 

da la doctrina original. 

(26). Historia de las Religiones, 41 ad., Ed. Siglo XXI, º!6xico, 1990, 

Tomo VII, p.91. 
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II.- UJrVB Btl'l"ORIA DJl 108 PAPAD 

Para el cloro roai.a.no, toman como antecedente del primer papa a 

San Pedro, qua nada tlan• que ver con loa que •• dicen aua auac~eorea, 
•in embargo dada la cronol09te qua le ha dado la lqleaia cat611ca y 

como referencia del presente eetudlo lo anotaremos auponlondo a:ln 

conceder que •• trtlta del primer pape. 

SAN LINO 1 2 t PAPA 

Bra toocano, hijo de Her<:ulano, respecto al lugar dondo estaba. 

•ituada la sede apoat611ca an aquel antoneee no •• sabe4 Se ene"arg6 

del ad.nlator1o al mlemo tiempo que San Pedro,. lo cual ea una evidente 

prueba de no haberse aatablecldo la jerarqu1a episcopal. ae cree que 

murió hacia el afio 671 todoa eue actos permanecen en la obscuridad. 

SAN Ct.ETO, 31 PAPA 

Nac16 itallan'l, llegó a ROCDA bajo al reina.do de Ner6n, sus actos 

aon deeconocldoa, fue obispo do Roma., caeaao y ea probable que muri6 

en el afto 91. 

ll:ra roru.no gobern6 a la iqleaitl durante la perascución, y vi.vi6 

haata el tercer afio del reinado de trajano, que fue el ai\o 100. 

(26). Hietoria de las Reliqionea, 41 ed., Bd. Siqlo XXI, México, 1990, 

TOGIO VII, p.91. 



38 

MACLETO, S• PAPA 

Br• originario da Atenas, •• a•egura que •• colocó al frente da 

la lgleda el 3 da abril del afto 103, 9obern6 por eapacio do nueve 

aft~a y muri6 en el af\o 112. 

SAN EVARISTO, 61 PAPA 

Vua da nacionalidad qriega1 su padre, llamado Jud6, era judto y 

originarlo de Uethlehem, se crea que el pontifica estableció la 

diviaión eclesiAatica de Roma, dividi6ndola en cuarteles y 

distribuyéndolas en tttuloe' y. parroquias, murió bajo el reinado del 

emperador Adrlano, o sea en el ano 121, gobernó a la iglesia por 

eapacio de nueve anos. 

ALEJANDRO I, 71 PAPA 

Era romano y subió a la eilla del papado en el ai\o 121, bajo su 

pontificado el emperador mandó a suspender la peraecuci6n que Trajano 

habia hecho en contra de la igleaia. rue el inventor del uso del 

agua bendita para echar del cuerpo a loa diabloa 1 dol pan oin 

levadura para la conaa9raci6n y la l'll&zcla del aqua con el vino para. la 

celebración de la misa. La muerta do Alejandro 11e sitúa en el afto 

132. 

SIXTO I 1 811 PAPA 

Daapu6a de una vacante de 25 dtaa, loo cristianos eli9ioron a 

Sixto para el opiacopado. Nació en Roma y gobernó la igleaia por 

, aapacio de diez ai'!.os, au muerte de coloca en el af\o 142. Loa 

historiadorea lo atribuyen la instituc16n de la cuaresma y dio orden a 

los aacerdotea para que airvieaen del corporal o lienzo, sobre el cual 

ae coloca el aupueato cuerpo da Jeaucriato. 
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SAN T2LBSFORO, 9• PAPA 

rfac16 en Grec .. J.a, la iglea.t.a le atribuye la fundac16n de la mll!IA 

qi,ie •• celebra la media noche de Navidad. se cree que san 'l'eleaforo, 

•u.frió el martirio por el ano 154. 

SAN UIGINIO, 10111 PAFA 

Bta de Atenas, ea le atribuye el haber fundado el uao da tomar 

padrino y madrina en loa bautiaftlOa, y el de consagrar la ic¡leaiaa, 

arurl6 an el afto 159. 

SAN PlO I, 11' PAPA 

E't'a italiano nacido en Aquilea, ae deueonocen aue actos sin 

esnbargo lo• h1etoriadores no ponen en duda que haya vivido en •entidad 

ocqpo la •llla de llana por: un lapao da diez ai\oe hasta ol 167 de 

Jaaucrleto y el quinto ai\o del reinado da loe e:nporadoi:es Marco 

Aurelio y Blio Voto. 

ANJCRTO, 121 PAPA 

HadA ue conoce de pooitivo acerca de Aniceto. se dice que era 

hijo de una aldea de Siria, y que au padre ea llamaba Juan, eu muerte 

11a ubica en el. an.o de 175. Ordenó a los sacerdotes que ee afeitasen 

la cabeza en forma de corona, toc:nando la coa.turtabra del sacerdocio de 

Iai•, o acaso para confundirse con elloa. 
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SOTERO, 13• PAPA 

Nacido en Fondi, en la tierra da Labor, era hijo de 

Cornelio. combati6 la doctrina de Montano, aa le atribuye una ley que 

ord,enaba que una mujer no seria reconocida como esposa leq!tlma sino 

deapuda de la bendición del matrimonio. Sotera, murió en el ai'\o 179. 

ELEUTERIO, 1411 PAPA 

Era griego y originario del Bpiro, NJ.c6polia era eu patria y su 

padre ae llamaba Abundancia. . Daepu6a da haber 9obernado su iglesia 

con prudencia, por espacio de 15 aftoa mur16 en el afto 194, y fue 

enterrado an el Vaticano según afirma al pontificial de Dimaao. 

SAN VICTOR, 1511 PAPA 

Era africano, au conducta no lea pareci6 buena a los oblepoa, 

loa cuAloc ro:::hn:~ron aua oplnionoa y como consecuancla cla ello el 

papa tuvo qua someterse a las censuras y advertencias de loa obispos 

da Occidanta, ee asegura que concluy6 ou exiotencia en el ai"io 2021 loe 

pontiticiales apaoionadoe por ver a loe papae morir de muorte 

traum6tica, quieren que hubiese eido m6rtir y le dan por matado. 

CEFERINO, 16R PAPA 

Fue romano e hijo de Abundio. En tiempo la 

persecución aumentó con un edicto del emperador Severo, ante tal 

situación abandonó eu rebafto para evitar el martirio. La iglesia le 

adjudica loe honores del martirio. según loe pontificialee, eu muerte 

ocurrió en 221 y fue enterrado en el cementerio de calixto, en la v1a 

da Appia. 
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CALIXTO I, 171 PAPA 

calixto era romano el hecho mls notablo qua so le atribuYe, 

el famoso cementerio que lleva au nombra1 introdujo la doctrina de 

con•iderar como hereje• a J.oe fi•lea qua pretend1an que loa aacardotea 

no pueden ejercer aue funci.onaa •i cometen algfín crimen, graciao a tal 

an•ei'lianza, el mayor canalla puada aar cl6'.r1go, obiepo y papa. Se 

•upona que muri6 en 226. 

URBANO 1, 1811 PAPA 

Nac16 en Roma, y era hijo de uno de loe eeftoroa de la ciudad, 

llamado Pontlano. Se cuenta que eu muerte ocurrió en el ailo 233. 

Bata oblepo introdujo en la iglesia al uao de toe vasco precioeos. 

PONCIAHO, 191 PAPA 

Fu& romano tt hijo de Calpurnio, gobern6 a la i9leaia durante 

alc¡unoa meaos, y cuando Haxi.mino euacit6 una nueva persecuci6n contra 

loa criatlano•, Ponciano fue desterrado a la Cerdefta, donde murió 

apaleado en el ano 237. 

1'NTBRO, 209 PAPA 

una vez que murió Ponciano, nombraron a Antera, griego, e hijo 

d• R6mulo. Mientras qua ae ocupaba de guiar au rebai'!.o, fue victima da 

la• poroecucionea y aufri6 el martirio en el ai'!.o 238, deapu6a de haber 

gobernado por un mea la Santa Seda. 
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FABIANO, 21• PAPA 

Era romano o italiano, tue hijo de Pabto1 y fue elegido Papa de 

modo milagro•o. CU6nta•• que a Fabiano •• le paró una paloma 

bla.nca en la cabeza y por tal motivo lo •1191.eron a peaar da qua no 

figuraba en la lleta de loa candidato11, 111u muerte ao ool\ala en el año 

250 o 253. 

SAN CORNELIO 1, 221 PAPA 

Romano fue elegido coino .el mAa digno por diecleéis obiapoe que 

ea encontraban en la ciudad; todoo loo notarioa dieron fe de su gran 

mérito, y el pueblo que ae hallaba presente estuvo de acuerdo en yu 

ordenación. Novaclano, celoso de la elevación de Cornelio ae declaró 

en contra suya, su muerta ocurrió on el afto 2sj. 

LUCIO, 23• PAPA 

Lucio, sucesor do Cornelio1 romano e hijo de Porfirio. Este 

Papa fue deaterrado de Roma por aua perseguidores haata que, por 

fin, se levantó el destierro y se le pormit16 volver a la Iglesia. No 

aa aaba la duración de au reinado pero ai que muri6 en ol afto de eu 

elección, ea decir, en 253. 

ESTEBAN I 1 24'1 PAPA 

Romano, e hijo de una eacerdote llamado Julio. Fue elegido 

obiepo en recompensa de loe servicios que habta prestado a la Iglesia. 

Un antiguo pontificial cuenta que este Papa fue desterrado y que una 
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vez que r99re•6 a •u iglesia, ae le encarcal6 y aa la condujo a un 

calabozo lugar deede donde antre96 al tesoro de la iqleaia a su 

dilcono Sixto, y que a la vez lo aefta16 como •u auceaor. Bn aeguida 

fue decapitado en la plaza pública. 

SIXTO U, 25• PAPA 

Nacido en Atenas. La peraecuci6n d.e la Iglaala aumentó bajo el 

consulado de Mmmiio Fusco, quien por atender la guarra. con loa persas, 

abandonó el gobierno de Roma y lo dejó a Hacriano, enemigo de la 

religión cristiana. El Papa fue una de las primera victimas ea le 

condujo al suplicio. Después del martirio de Sixto II, la Sede de 

Jlc:xn& quedó vacante por eapacio de un a1'07 al martirio da San Lorenzo 

ea el Cinico acontecimiento notable de este interreqno. 

DIONISIO, 269 PAPA 

De nacionalidad griega. Huri6 al 26 de diciembre del aiio 269, 

bajo el reinado del emperador Claudia II, deepuáe de diez ai\oa y 

al4¡!Jnoa meaea de episcopado, y fue enterrado en el cementerio da 

callxto. 

FELIX I, 27D PAPA 

Romano, aucedi6 a Dioniaio ol último d1a del af\o 269. No ae 

conoce ninguno de loa actos de au vida hasta al tiémpo de au 

pontificado. Murió en diciembre del af\o 274, deupu6a de haber 

gobernado la Iglesia cinco ai'ioa. Fue enterrado en el cementerio de 

calixto. 
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EUTIQUIANO, 281 PAPA 

A la muerta de Félix I, el clero y el pueblo romano eligieron a 

Eutiquiano para que gobernara au Iglesia. "attt Papa era de Toscana, 

la ,hiatoria nada nos dice sobra loa actos da au vida, muri6 en 

diciembre da 283. 

CAYO, 291 PAPA 

Era da DalmaciA y pariente del emperador Diocleciano. Durante 

lo• primaroa aftoa de au reinado., la Iqleaia gozaba de una tranquilidad 

aparente, sin embargo con posterioridad aa la persiguió y el Papa 

emprendió la fuga. Murió en 21 de abril del ano 296. Fue enterrado 

el cementerio de Calixto. 

MARCELINO, JOR PAPA 

Romano, fue elegido para suceder a Cayo, bajo el reinado de 

oiocleciano. A partir del ano 303 comenzó la mayor de las 

peraecucionea da la Igleaia1 hacia a tinea del tercer aiglo, loe 

eac6ndaloe del clero fueron on aumento/ loa eacerdotea ee mostraron 

aiampre vengativos, avaros, ambicioeoe, fal•o• y siempre enemigos da 

la verdadera piedad. M.:ircolino Clu.r i6 el 24 de octubre de 304, y 

fue enterrado en el cementerio de Priocilo. 

MARCELO I, 31 R PAPA 

Deepuée de la. muerte de Harcelino, el clero romano gobernó la 

Iglesia de esta ciudad por un tiempo de tres af!.oe, sin la aeietencia 

del Papa. En esta época Cinicamonte ea bautieaban a loe nii'\oe cuando 

aran mayaren. Marcelo1 murió deapu6a de doa aftoa de pontificado y en 

loa prirnaroa meaea del afto 310. 
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EOSBBIO, 321 PAPA 

No ob•tante la• divlaionea que •xiat1an en la Iglesia de Roma, 

al clero y el pueblo ten1an vo& y voto en laa alecciona a. Bl unlnimo 

conaantl.mianto aligi6 A Eusebio, 9riego da nación e hijo de un médico. 

Hajancio daatarr6 al nuevo pontifica a sicilia, donde eute obispo 

muri6 algunos meses después, y en el mlBmo al\o da ou elección. 

KELQUIADES, 331 PAPA 

Era africano, y bajo su reinado la Iglesia comenzó a gozar de 

alguna calma. In al tiempo da So.n Aquat1n y bajo el emperador 

Honorio, ae acua6 al Papa de haber entregado laa santas Escrituras a 

loD pagano• y de haber ofrecido lncienao a loa 1doloa. Helquiadaa, 

murió en al al\o 314. 

SILVESTRE, 341 PAPA 

Bra romano da nacimiento, hijo de Rutina y de Juata. En esta 

tiempo ae celebró al concilio de Neocoalrea el cual prohlb16 á loa 

H.cerdote11 caearaa bajo pena do a1i1r depuaatoa, por otra parte permitió 

a loa que ya estaban casados antes de recibir las órdenes sagradas, el 

continuar con sus mujores. silvestre murió el Ciltimo di.a del afio 335. 

Fue enterrado en al cemem:erio de PriDcilo aobre el camino da Sal, a 

una lequa da la ciudad de Roma. 

MARCO, 351 PAPA 

Romano, fue elegido el 18 de enero del afto 336, au pontificado 

duró ocho meses, murió el 7 de octubre de 336 y fue enterrado en el 

cementerio de Calixto. 
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JULIO I, 361 PAPA 

La Santa Sede qued6 vacante por eapacio de muchoe moees1 y 

Julio, romano de nacimiento, fue eloqido para ocuparla. Loo 

eul!ebianoa depuuieron a Julio por haber admitido la comunión de 

alguno•• eacerdotoa, murió el 12 de abril del 352. 

LIBERIO, 371:1 PAPA 

Daepu6a de una vacante cuya duración ae desconoce, Harcelino 

F6lix Liberia fue elegidO para auceder '\ Julio I. Romano de 

nacimiento, murió el 24 de septiembre de 366. El clero romano 

inacrib16 au nombre entre loa aantoe. 

FELIX II, JBlil: PAPA 

Romano, e hijo da Anaetasio, era di&cono cuando el Papa Liberia 

fue en'\(iado al deatierro. sue aeguidorea le honran como un santo 

m6rtir, lanzado da au ailla por la dafanaa católica y por el arriano 

conetancio. El pontificia! da o.tmaao dice qua el Papa fue asesinado 

no lejos de Ceri, en la Toecana, por orden del emperador, al cual 

habla excomulgado. 

DAMASO, J91l PAPA 

Era eepal'\ol, hijo de un escribano llamado Antonio, que fue a 

establecerse en Roma para ejercer eu oficio. Después de la muerte de 

Liberto, las facciones que dlvidian al clero provocaron una violenta 

eedici6n para darle un Cada partido reunió 

aoparadamente. D&maeo que tenla entoncea seaenta aftoe fue elegido y 
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ordenado a la bae111ca de Luciano, mientra• que el di&cono uraino era 

proclaudo en otra Igle•i• lo cual provoc6 una fuerte lucha1 loe 

partidario• de Dlma•o •• reunieron armada• con ell¡)&daa y palo• y con 

•l pont1f1ce a •u cabeza, eitlaron la buUica y hundiendo aue puertaa 

degollaron laa mujerea, loa nii'ioa y lo• ancianos y la matanza 

concluy6 por el incendio, al aiquiente dia oe encontraron bajo loa 

eacombroa ciento treinta 'J aeia personao que hablan sido muertas por 

lar armas o ahogadas por la llamas. Dlmaeo mur16 el 11 de diciembre 

de 384, deepu6• de hab9r gobernado la Igl••ia de Roma por eapacio de 

dieciocho ai\011. 

SIRICIO, 409 PAPA 

Doapuéa de la muerte do DA:;;aDo ee elig16 a Siricio, romano, no 

obstante la opooic16n del viejo Ursina, este Papa inmediatamente 

mostró au ambición promul96 un decreto para excluir del cloro a loa 

qua conaervaban con aua mujarea loa laz:oa 1ntimo•J quer1a imitar a loa 

pagano• que ten1an en gran veneraci6n. la p~reza virginal, 6stoa 

reeonoc1an que la única forma de mantenerla era bebiendo la cicuta 

para hacerae impotentes. Bajo au reinado la reputaci6n de San Aguat1n 

ca;nenz:aba a esparcirse, en su juventud se dealiz6 en loa mayores 

dea6rdene11 al grado de que au madre tuvo que lanzarle da eu casa, 

poateriormente se caa6 y abandon6 el Africa para dirigirse a HiU.n 

donde ae convirtió a la religi6n cat6lica, con poetorioridad regroe6 a 

Africa donde alcanz:6 el obispado de Hipona. 

En el siglo IV, Diocleciano inventa la ceremonia de hacerae 

besar loa pies en aei\al de adoraci6n1 de 61 la tomaron loa Papas. Bn 

aata época el retrato de Constantino, mirado por au lado bueno, ofrece 

cualidadea brillanteo quo hacon resaltar mis sus defectos. Fue el 

padre del catoliciemo sin aor cristiano, se dice que rocibi6 el 

bautismo pocos momentos antes de su muerte, fue un padre 

desnaturalizado, hizo morir a su hijo Crispo, porque fue acusado por 

una madraatra que so hallaba interesada en au pérdida. 

inflexible conden6 a au eapoea Pausta a ser ahogada en un bafto. 

Bspoao 
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ANASTASIO 1, 4U PAPA 

Pocos dtaa deapu6a de haber muerto al P11pa Sirlcio, ae eliqi6 a 

Anaataaio I, hijo de Roma. El reinado de An•atasio ae deel.Lz:6 por 

completo en medio de las cuestiones teol6gicaa prornvidaa por loe 

don~tiataa y loa cat6licoe de la Igleaia de cartago. Hur16 en 27 de 

abril de 402. 

INOCENCIO I, 42a PAPA 

Bra hijo de la ciudad da Albano, cerca de Roma. Respecto al 

celibato prohibió a loe eaCerd,otea aoatener comercio carnal con eua 

mujeres y oblig6 a loe frailee qua viviesen en la continencia¡ murió 

en 12 de marzo de 417. 

ZOSIHO, 4311 PAPA 

sucesor de San Inocencio, era griego e hijo de un sacerdote 

llamado Abraham ea le acusa de haber hollado todaa las leyes humana& 

para eatiafacer su ambic16n deeonfrenada, secundada por una gran 

habilidad en loe nogocioe y una pol1tlca tortuosa muri6 el 26 de 

diciembre do 418. 

BONIP'ACIO, 4411 PAPA 

Bonifacio recibió la imposición de manca de la l9leeia de san 

Harcelo, eecribi6 una carta al emperador Honorio a fin de que evitara 

loa eac4ndalos luego de morir un Papa con al objeto de obtener el 

obispado de Roma, lo cual se resume en que el papa debe de eer elegido 

por el pueblo, y consagrado por un prelado y por el consentimiento del 

emperador. Bonifacio murió en el mee de octubre del afio 423, y fue 

enterrado en al cementerio do Santa Felicitas. 
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CELESTINO I, 45R PAPA 

Da•pu6a de la muerte da Bonifacio I, m,1.embroa del clero 

qulaieron llamar a Bulal io, que, en otro tiempo la habla disputado la 

Santa Sede1 maa eate aacardote no acept61 poateriormante se eli9i6 a 

celestino, romano. se le atribuye la dedicatoria de la famosa 

baa1lica de Julia, que habla enriquecido con famosos vaaoa de oro 

comprados con el dinero de loa fieles. Hur16 el 6 da abril de 432. 

SIXTO IU, 461 PAPA 

Italiano y aacardota de Roma. Baj,o el (X'ntificado de Z6aimo, 

pera1qui6 con encarnizamiento a loa pelagiano•, y gracias a au 

fanatia~ oo le dl6 el tttulo da aoet6n de la fe. Pue acusado por le 

sacerdote Baaao de haber cometido un incesto y haber violado una monja 

llamada Criaogonia, ea convoc6 un concilio para juzgarlo pero el oro 

del ponttflce corromp16 a loe jueces y se le abaolvi6 y a la vez ae 

condenó al delator adem.S.a da qua aa le confiacaron loa bienes en favor 

de la Igleaia y tres mesas deapuéa da la aentencia murió envenenado. 

Bl ?•pa murió el 28 da marzo da 440. 

LEOH I, 47i PAPA 

Haci6 an Roma a Unes del reinado da Teodoaio al Grande. 

Batableci6 la propo11ici6n da quo un cl6rigo podia dar au hija a un 

hombre que viviese en concubinato o en matrimonio, argumentando que 

lae doncella• no cometen pecado. Loe frailea dóciles instrumentos del 

fanatismo da León exigieron que el venerable prisciliano 'fuese 

encerrado en uno de loa calabozos y eometldo a lao torturas rala 

horribles, el motivo fue por no quereree aocnater al Papa, por medio de 

lae cadenae hicieron crujir eua piernas y metieron aua dos pies en un 

bracero ardiendo y como se reeiatta a glorificar al pontifica lo 

hicieron victima del suplicios le arrancaron los cabelloo y la piel 
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del cr6neo1 se quemaron con hierra candente todas las partea de eu 

cuorpo1 ae hizo echar a sus heridaa aceite hirviendo y plomo fundido, 

haata que por Un ae meti6 en aua entraftaa una boquilla enrojecida al 

fueqo y eate mártir expiró a las doa horaa de haber sufrido eataa 

horribles torturas. El Papa, no tan sólo ae glorificó por haber 

or<!enado el aupU.cio a Prisciliano, sino que eacribió a H.iximo para 

pedirle au apoyo a fin de extender laa matanzao sobre todas las 

provincias del i.tnperio. 

HILARIO, 488 PAPA 

Nació en Cerdefta. El . Papa ae declaró contra la libertad de 

conciencia, amenazó al rey con sublevar las provincias en contra de ou 

autoridad, si con un juramento aolemne no ae obligaba a lam:ar a loa 

hereje a del 1mperio1 Hilarlo murió en septiembre del ai'io 467. "Aquí 

empezó el papado la industria de perturbador· ~11tico y da agitador 

revolucionario contra loe aoberanoa. Laa vtctlmae formaran cadena 

haata llagar al Presidente de M6xico, obregón, asesinado por un hijo 

del Padre Santo, que no ee lo mandó personalmente, pero que le ensenó 

eu docti-ina dal tiraniemo". (27). 

SIMPLICIO, 49st PAPA 

Tibur, ciudad situada en el antiguo Lacio, llamada hoy dta 

T1voli, era la patria da S!mplicio. Su muerte ocurrió con el afto 483. 

(27). chatra Mauricio de la, Hiatoria de los Papas y los Reyea, Ed. 

Clie, Eepafta, 1993, Tomo I, p. 309. 
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FBLIX III, SO• PAPA 

calio P6llx, era romano y de aenatorlal familia. Su padre qua 

ara un venerable sacerdote en la i9leala Faaciola, le habla 

hecho abrazar el estado eclea16atico, por ml• que ae encontrara ya 

casado y tuvleae hijos. Se proaed16 a la alecci6n de un· cb.lapo, y 

P6llx roun16 todoa loa votos. Murió en 25 de febrero de 492, deapu6a 

de un pont lf !cado de nueva a n.o a. 

GELASIO, 5111 PAPA 

Gelaalo era africano e hijo de Valerio1 el clero y el pueblo 

romano la elevaron a la Santa Sede al911noa dtaa deapu6o de haber 

muerto P6llx. Quilla extender au autoridad a todos loa paleas 

criatianoa, convoc6 en Roma un concilio de aeaenta oblapoa, para 

restablecer, según decta, una diatlnc16n entre los librea aut6nt~coa y 

loa ap6crifoa. Bata Papa muri6 en 8 da septiembre de 496. 

J\HASTASIO II, 5211 PAPA 

Deapu611 de la muerte Gelaeio, el clero y el pueblo de Roma 

eligieron para gobernar la Iglesia a Anaataaio II, romano. Kur16 en 

marzo de 498, deapu4e de eu muerte la. diacordia ae amparó de la allla 

pontificia, y laa lucha.a volvieron a empezar entre loo fielea. 

SIHKACO, 5311 PAPA 

se eligieron doa Papas, siamaco en la baellica de 

conatantinopla y Lorenzo en la de Santa Mar!.aJ el senado y el pueblo 

favorecieron al uno o al otro conforme a sus intereses lo cual trajo 

como consecuencia una violenta eadlc16n durante la cual ae ejecutaron 
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en Roma todoe loa horrores de una querra civil y religiosa. El 

principe reaolv16 que la Santa Sede pertenecla al qua había eido 

prlmerainente ordenado, y en este ca•o era Si.mnaco, durante este 

pontificado hubo una matanza entre cat611co• las casas eran entregadas 

al pillaje1 matabAnae a loa ciudadano• bajo pretexto de religión y con 

objeto de hacer triunfar la causa da la Igleala, y hasta las mismas 

virgenea eran violadaa y mor1an bajo el puftal del aaeaino. sirrmaco 

fallec!..6 el 19 de julio de 514, sin que hubieae podido deevirtuar la.a 

acuaacionea de adulterio. sua reetoa fueron depoaitadoa en la iglesia 

do San Pedro. 

HORMISDAS, SU PAPA 

En eote peri6do laa ciudades eran constantemente victimas de 

laa eediclonaa mAs sangrientas, y loa preladoa lejos de apaciguarlaa, 

contribuian a hacerlao m6.a vivao, Cll Papa mui"i6 en septiembre de 523, 

después de haber gobernado la Igleeia por espacio de nueve ai\os, este 

ponttfice se caracteriz.6 por su excesiva ambici6n y su fanatismo 

implacable. 

JUAN I, 55A PAPA 

La Santa Sede permaneció vacante por espacio de seis o siete 

dtas luego se eligió a Juan, llamado el Toscano, que reinó dos ai\os y 

nueve meses murió en 27 de mayo del ano 526. 

PELIX IV, 56A PAPA 

Era eamita de nacimiento, fue llevado al papado por la 

autoridAd del rey Teodorico. En esta época la elección de loe obispos 

pertenecta al pueblo, y para gozar de su dignidad loe obispos debtan 

aar confirmados por el prtncipe. Félix murió en 12 de octubre de 529. 
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BONIFACIO II, 5711 PAPA 

Romano, hijo de Slglsvult, de la raza de loa godos, fue elegido 

para auceder a F6lix IV, y ordenado en la baallicn...,de Julio, maa otro 

partido ell9i6 a Dioao:oro que fue ordenado en la igleaia da 

conatantlno. Bonifacio mur16 a tinea del at\o 531. En eata 6poca la 

amblc16n del clero habla ll.egado haata aua 6ltimoe limitee ya que 

todoe loa que tenian riquezas o amigos poderosos, eran loa únicos que 

podian ocupar la •illa pontificia. 

JUAN II, POR OTRO NOHBRE MERCURIO, 5811 PAPA 

Habla nacido en Roma, pa96 enormes cantidades a aue 

contrlncantea y alcanzó el trono pontificio1 fue ordenado el '22 de 

enero del at\o 532. -Loe parti.darioB del Papa le exigieron promesas una 

vez que llegara al pontificado y cuando as! auced16 haata tuvo que 

vender loa vaaoa aagra.doe. El Papa fallaci6 en 26 de abril de 535. 

AGAPITO, 5911 PAPA 

. Bl clero y el pueblo reunieron a favor auyo aus votos, y luego 

da recibir la ordenación epiacopal, fue reconocido aobar~mo i>ont1fice. 

Luego <!'.• haber turbado el Oriente par eapacio da cuatro mesas, el 

Santo Padre fue victima de una enfDrmedad qua la mat6 en algunos dtas. 

Falleció en 25 de noviambre de 536. 

SILVERIO , 6011 PAPA 

Hijo del antlquo Papa Hormiedas, aaducido por la ambición de 

ocupar la silla pontificia, ofreció una suma considerable al rey 

Teodato y fue elegido Papa de Roma. Ni el pueblo ni el clero tuvieron 

libertad para decidir aeta elección sin embargo posteriormente serta 

desterrado por dos subdUconoa y condenado a hacer penitencia en un 

monaater io. 
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VlGlLlO, 6U PAPA 

BeU.aarlo ae ocup6 luego da hacer elegir al sacerdote llamado 

Vlo-ilio, lll'tll:>Lcloao deade mucho tiempo de loa honores del episcopado, 

erl!- romano1 hombre de una atnblci6n deacnedida, en un momento de cólera 

rnat6 a bastonazos a un nLno qua no quizo acceder a aua infames 

carlcia•1 era tan avaro, que confesaba que •1 habla roto sus 

relacione• con la emperatriz, ora no por ou colo religiooo, sino por 

no verae obligado a devolverle el oro qua le babia prestado para 

elegirle Papa. Durante un viaje, al Papa ea le si rvi6 un brebaje 

emponzoi\ado, y murió en Siracusa, a principloa del ali.o de 555. 

PELAGIO t, 628 PAPA 

Nació en Roma, cuando murió Vigilio, inmsdiatamento pelagio, 

echó sobre aua hombros el manto pontificio, y· sin esperar el resultado 

de uno. elección, se declaró obispo de Roma por la autoridad del 

emperador Juetiniano, sin embargo loe obiepo11 no quisieron autorizar 

11u ueurpaci6n y le acusaron p6.blicamente da haber asesinado a eu 

pradeceeor. Pelagio, enteramente opueato a loa aenti.mientoa de 

tolerancia ranov6 aua inetanciae cerca da Naraaa a fin da que 

eecundara aue proyectos de venganza, murió en 559 en medio de loe 

cismas qua dividieron la Iglesia de Oriente y una parte en la de 

Occidente. 

JUAN IU, 639 PAPA 

Después de la muerte de Pelagio oc eligió, para sucederle, a 

Juan, llamado cateU.n por otro nombra. Concluyó la• baatlicae de San 

Palipe y santiago comenzadas por eu anteceaor1 murió en 572. 
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BENITO I, 6411 PAPA 

Romano durante reinado, la miBeria del pueblo fué 

extraordinaria, y Roma hubiera sucumbido de no haber aido por el 

emporador Juotino II, qua deuda Egipto anv16 nave a cargadas de 

alimento•, •l Papa murió en 577, daapu4a da haber ocupado el trono por 

••pacio de cuatro al'\oa. 

PELAGIO II, 658 PAPA 

Huchea obhpoa ae separaron da Roma a conaecuencia del concilio 

que decretó que en ver. de vivir públicamente con aua mujeres, conforme 

lo hactan antea ya no ae acoatarian en loe lechos de sus eapoaaa. 

A•1 mi.amo ae lea prohibió que matasen a loe nil'\oa, hijos de uniones 

il1citaa. Pelagio murió en 590. 

SAN GREGORIO I, 66lil PAPA 

Gordiano, padre de Gregorio, era mieinbro del Senado y dueño de 

inmenaaa riquer.aa1 su madre, Silvia, canonizada por la Iglesia, era 

de familia patricia, y deacendla en linea recta del Papa Fltllx IV. 

Bl clero y el pueblo aligiaron a Gragorlo, la intolerancia del Papa 

ao reveló con actoa do crueldad. Incondi6 la biblioteca palatina. 

fundada por Augusto, a hizo quemar, en la plaza pCiblica, las obras de 

Tito Livio, por que este autor protesta en eus libros contra 1011 

cultos aupereticiosoa1 se mostró enemigo de todas las cienciae 

romana• proacribi6 da Roma loa libros paganos y llev6 eu odio contra 

loa aabioa hasta el punto da excomulgar a Didier, arzobispo de Viena, 

porque eata prelado permitla qua ae anael\ase la gramAtica en su 

di6ceaia. Descubrió laa Indias del Purgatorio. Huri6 el 12 d9 marzo 

del afto 604, con el cierra el eiglo VI. 
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SABINIANO 671l PAPA 

Bl pontifica que empieza la aarla da obispos romanea del 

a6pti.mo aiglo, fue el toscano Sabinlano el cual aa habla atraido el 

de1¡1precio a causa de aua dieolutaa costumbres. La dureza del pontifica 

propició que loa romanos formaran un complot para darle muerte, murió 

el 16 de febrero de 605, luego de habar reinado oaia meses. 

BONIFACIO III, 681 PAPA 

Las disputas que siguieron la muerte de Sabiniano, 

prolongaron, por espacio de un afto, la vacante de la Santa Sede, loe 

partidarios de Bonifacio III alcanzaron el triunfo, no goz6 por mucho 

tiempo da poder abeoluto1 murió en el afta mia'mo de su elección, on 12 

da noviembre de 606, fue enterrado en la basllica de san Pedro, 

BOHIPACIO IV, 69SI PAPA 

Loa deeórdenee, precursores de la elecci6n de loe 

pont1ficee, volvieron a comenzar a la muerte de Bonifacio 

III, y retardaron por espacio de trea ¡neaea, el 

nombramiento del nuevo Papa, hasta que se eligl6 a 

Bonlhcio IV el cual llevó · au fanatismo mon6stico al grado 

de convertir su casa paterna en convento. Muri6 en 614. 

DEODATO I, 70R PAPA 

Después da la muerte de eonitacio IV, oeodato aubi6 al trono 

pontificio, Era hijo de un aubdUcono de la Iglesia de Roma, 

ignora la duración de au pontificado, •e crea que murió en el moa de 
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BONIPACIO V, 711 PAPA 

Originario de NI.polea, fue elegido en el mea de diciembre del 

al\o 617. Bl Papa queriendo como 11ua antecesoras, servirse de la 

rel1q16n para extender la autoridad temporal de la Santa B~e, mandó 

publicar en lo• Eatadoa criatianoa una bula por la cual aa ordenaba 

que loa malhachorea, fuesen cuales fueren aua crtmenea, no podr1an aer 

preaos en la• baailicaa donde se habían refugiado, murió el 25 da 

octubre de 625. 

HOHORIO I, 7211 PAPA 

Procedia de la Campania. Aún no ea instalaba bien en el trono 

cuando aupo que loa lombardos hablan expuleado a su rey Adalvado, 

soberano ortodoxo, y quo Ariovaldo, pr1ncipe arriano, acababa de 

proclamado en su puesto. El Papa murió en 638. 

SBVERIHO, '1311 PAPA 

Rocnano, ocup6 el trono pontificio1 mas no pudo ejercer las 

funcionea sacerdote.lee sino hasta el siguiente ano ae su elección, 

porque no había sido confirmado, ae hizo estimar ontre los pobres, 

muerte ae fija en 640, fue enterrado en la bas1llca da san Pedro. 

JUAN IV, 74'1 PAPA 

Naci6 en Dalmacia. Pue nombrado obiapo de Roma por el pueblo, 

por el clero y por loa grandea, y como au elección fuese confirmada 

por el jefe del imperio, subi6 inmediatamente al trono pontificio. 

Bajo eote pontificado, el clero secular y el regular promovieron 

grandes cueationes y ae persiguieron con un odio implacable. Bl 

pontUice muri6 en Roma en el afto 641. 
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TEODORO I, 7511 PAPA 

Teodoro alcanzó el trono daapuéa de la muerte de Juan IV¡ au 

elección fue confirmada por el exarca de R6.vena. Este Papa era griego 

de ,ori9en e hijo de un patriarca de J8rueal6n, murió en 649. 

HMTIN I, 7611 PAPA 

Era originario de To~cana, fue elogirio por el pueblo, por el 

clero y por loa grandes de Roma1 y au elecci6n fue luego confirmada 

por el emperador constante. El pontífice hizo saber a San Amado, que 

tanta noticias de que loa aacordotea, los di6conoa y loe dem.S.s 

cl6rigoe, caen en loa pecados de forni.caci6n, de sodomía y 

bestialidad. Haciéndoles la advertencia de que al ser sorprendidos 

sedan depuestos. 

de. 655. 

En etectoi el Pontifica mur16 en 16 de septiembre 

EUGENIO I, 77íl PAPA 

Romano de nacimiento, había sido elevado a la Santa Sede por 

orden del amparador Conatant• en la dpoca d• que Martln se hallaba 

sumergido en loa calabozos de Constantinopla, laa acciones de este 

Papa aon enteramente deeconocidaa1 murió en 2 de junio de 658. 

VITALIANO, 7811 PAPA 

Suceeor de Eugenio, natural de la Campa.nia. En 660 introdujo 

en laa iglesias los órganos para aumentar el brillo de las ceremonias 

religiosae. Murió on 672. 
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DEODATO I l, 791 PAPA 

Romano de nacimiento. Bntr6 muy joven en el monaatar10 de San 

lra•mo, altuado en el monte celia, donde loa frailea le educaron. 

Po•t•rloriMint•, por agradecimiento esca monjes aument6 las 

conatruccione• del convento y organizó la comunidad que puso bajo la 

dirocci6n de un abad. Murl6 on 676 y fue enterrado en la baa1lica de 

San Pedro, •• de admirarse de no aaber ninguna axcomuni6n, intriga, 

d6dlv:s, crimen ni milagro. 

OOKNO I, 801 PAPA 

Deepu6o da la muorto do Doodato, qued6 vacante au lugtf.r por 

muchos mesea 1 ya que el clero, el pueblo y loa eer'ioree de Roma. oe 

encontraban dlvldid~a por le.a rivalidades da loa anaioaoa. Por fin, 

loa votoa fueron favorabla11 a Domno, romano e hijo del sacerdote 

Mauricio. Huri6 a fine• del afta 678. 

1'.0ATO?f ~L TJ\tn'J".TtmCO, CU l'Al'A 

Era napolitano. Loa •enadorea, el clero y el pueblo dieron aua 

voto• a A9at6n, fue victúna de una enfermedad cruel, de la que muri6 

al 1 de diciembre do 681. 

LEON II, 82 R PAPA 

Nacido en Ced.ella, cant6 del valle de sicilla, el clero, 

el pueblo y loe nobles da Roma le elevaron al trono, el prúner uso qua 

hiJr.o de au autoridad, coneiati6 en aprobar las daciaionea del concilio 

que ae celebró en Constantinopla, por lo cual loa monoteliataa 

acudieron en reclamaci6n y en vaz de ser escuchados el Papa los mand6 

a encerrar en loa calabozos de loe monasterios y lea hizo sufrir el 

tormento. Bl pontifica murió a fines del afto 683. 
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BENITO II, 8311 PAPA 

Juan, romano de nacl.mionto. Fue elegido obispo de Roma por la 

asamblea de loa eclee16aticoa de los nobles y del pueblo1 esto no 

ob~tante, no pudo ejercer aue funciones alno ha.ata once meses después 

da eu nombramiento, porque la corte da Constantinopla no hab1a 

confirmado aQ:n au alecci6n. Bl pont!flce falleció a princl.pl.oe del 

afto 685, fue enterrado en la Ic;rlada da san Pedro. 

JUAN V, 84St PAPA 

Habla nacido en Siria, deepuéa de la muerte de Benito 11 1 fue 

elegido Papa, falleció en el año 686. 

CONON, BSR PAPA 

Loa doa partidos convinieron entrar en el palacio episcopal y a 

fin de evitar disputas entre loe votante&, dieron eua sufragios a 

Canon, venerable anciano y le proclamaron y le proclamaron pontlfica1 

con6n nació en Slcilla y habla dasempai'\ado cargos aubalternoe de la 

Iglesia. Deede el dia que subi6 al trono su •alud era mala, BEi: fue 

debilitando dia can dia hasta que muri6 a principio• del ano 607. 

SERGIO l, 86& PAPA 

oeapuéa de la muerte del Papa, el pueblo ae dividi6 en muchas 

faccioneo1 Teodoro se hi~o elegir ponttfice por otro lado, Paacual se 

hizo elegir sucesor de Con6n, cada partido ae levan' 6 en armas para 

sostener al obispo que habtan elegido y aat ea originó la matanza 

entre loa diferentes 9rupoa hasta que la mayor parte del clero, la 
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milicia y lo• ciudadanos eligieron Soberano Pontttice a un tercero 

•xtrafto • lo• do• partido• da nombre Sergio, y ya eatando en al trono 

qul•o d••hacer•e de au• rivalaa que mandó a Teodo¡-o a encerrar en 

monaaterio, donde mur16 envenenado. 21 Pa¡:a murió en ••ptlembre de 

'101. 

JUAN VI, 871 PAPA 

Deapu6a da la muerte da Sorgio I, qued6 vacante el lugar del 

Papa, por cincuenta dtaa, luego fue ocupada por Juan VI, sacerdote de 

origen 9riego. Murió en 10 de onero del ano 705. 

JUAN VII, 88A PAPA 

cuando concluyeron loa funerales dli Juan VI, el pueblo y el 

cl"ro da Roma eligieron corno Pontifica a un aacerdote griego que fue 

ordenado con al nombre de Juan VII, el Papa dio al clero vasca 

aa9rado• da oro y plata, y un c'liz de oro macizo, murió en 707. 

SISINIO, 891 PAPA 

T•n1a trea meaaa de htlber muerto Juan VII, y ninquna da laa 

candidaturas propuaetae agradaba a loe partidoe1 el Senado y al pueblo 

decidieron entonces elevar a Sieinio, originario da Siria, e hijo de 

un sacerdote griego llamado Juan. La muerte le detuvo en .aua 

apoat611coa trabajo111 deapu6a da haber reinado poco mAa da veinte 

d!aa, falleció en febrero del afto 708. 
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CONSTANTINO I, 909 PAPA 

Deapuéa de la muerte del sirio Slainio, eligi6o 1 para suceder le 

un prelado de igual nac16n conaagrado con ol nombre de Constantino. 

~o el diAcono F611x ae revelara contra al Papa pidió ayuda al 

pr!ncipe para que ae le condujera a un calabozo y al dejarlo en 

libertad le arrancaron la lengua y aa le envió 41 destierro. 

Conatantino murJ.6 a principios del ano 715. El fue quien reuni6 el 

primer concilio para autorizar el uso de colocar imAgenea en lae 

baa!licaa. 

GREGORIO II, 911 PAPA 

Era romano e hijo del patricio Harcelo1 ~uarenta d!aa deepuée de 

la muerte del Papa fue elegido. Gregario aumentó el número de 

frailea, y aumentó loa crlmeneo y eec6.ndaloa. La guerra de las 

imAqenea volvieron a empezar1 conatantino fue quien reetableci6 el 

culto de lae im6.genes, para obedecer según a las órdenee de un obispo 

ingl6a que habla recibido de Dios en una de eua vieionea. En Roma, 

loa h°'!'1>raa, laa mujeres y loe niftoe juraron sobra la cruz que 

morlrlan por laa im4genes, tambilin juraron que morirí.an por el Papa. 

En las cinco ciudades de la Pent4polie, loe oficialee del Imperio 

fueron da;olladoe ,por loe m.lemoo oacerdotea1 en todas laa ciudades ae 

enarboló sobra loa muros el revolucionario eatandarte, deapulie de 

eetoa acontecimientoa murió en Papa, el 13 de febrero del ai'l.o 731. 

GREGORIO III, 920 PAPA 

Deeputie de una vacante de treinta y cinco diae, ee eligió al 

nuevo Papa era sirio de nación, igual que el anterior Pontifica 

caracterizó por defender el eocandaloao culto de las imigenea contra 

el emperador León. Regaló a las baaUicaa oro y plata en abundancia. 

Murió a tinos del ai'l.o 741. 
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ZACAAIAS, 931 PAPA 

De origen griego, recib16 la ordenación en 28 de noviembre del 

afto 741. Eeta e• la 6poca mfls notable de la grandeza pontlticia, loa 

obl•poa de Roma abandonan loa principios del Evangelio, pisoteando loa 

praceptoa y la moral da Jaaucrlsito, sumerg16ndoaa en todoo loa excaeoa 

da· la depravación, arrancando la diadema da la frente de loa reyaa, 

eomatan al desgraciado pueblo bajo su tiranla execrable. zacar!ae, 

re1n6 por once aftoa murió en inarz:o de 752. Fue enterrado en la 

baa111ca de san Pedro. 

ESTEBAN II, 941 PAPA 

Loa romanea eligieron a un sacerdote llamado Bateban, que tom6 

luego poaa•16n dar palacio de Letdn. Al dta siguiente y en el 

momento en que aalia da cu lcicho para dar alqunaa 6rdenea, perdió da 

pronto la voz y al conocimiento y cayó muerto a loa pies da aue 

di~eonoa. 

ESTEBAN III, 95 PAPA 

Zra romana. de origen y huérfano deode sus primeros anos, fue 

educado en el palacio de Letr6n. Bl Papa orden6 a sua embajadores qua 

hici•••n mentiro•o• relato• para conmover a loa trancoa. Dirigi6 

a P•pino mucha• carta• eaciritaa aeg6n dacia, por la Virgen, por loa 

6n9elea, por loa mlrtiraa, por loa santos y loa ap6atolea, y qua eran 

enviada.a deede el cielo para loe franceeea. El pontifica murió en el 

palacio de Latr6n en 26 de abril del af!.o 757. 
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PABLO I, 961 PAPA 

Bl partido mla numeroso elig16 a Pablo, hermano de Esteban 

tercero, y fue ordenado Pontifica. Hizo exhumar los reatoa de m!e de 

tr'!cientoa personajes que hablan muerto en olor a santidad, loe puso 

en precloeae cajas adornadas con !Aminas da oro y piedras precioeaa, y 

la• depoait6 en las dlacontaa, en lo• monasterio• y en laa igleaiaa. 

Pablo I, murió en 21 da junio del ano 767. 

CONSTAN'lIHO II, 971 PAPA 

Inmediatamente que ee aupo la muerte de Pablo, Tot6n, duque de 

Nepi, dacid16 conqubtar el trono pontificio Para eu familia, reunió a 

aus tropas y aua contrlnccntee ae llenaron de terror, entonces su 

hermano Constantino fue declarado Papa. 

ESTEBAN IV, 9811 PAPA 

Hijo de Olivio, eiclliano de origen. Se hizo consagrar 

en la igleeia de San Pedro, en presencia del clero, do loe grandes y 

del pueblo. En seguida mand6 al verdugo qua aacara loa ojos y la 

lengua al obispo Teodoro, amigo del Papa depueato, posteriormente ee 

le condujo a un calabozo donde aa la daj6 morir da hambre. El furor 

del Papa se fue acrecentando que cada día mandaba a matar a aue 

tmemi9oa, en eu presencia ea daba loa 3angrientos eepectlculoe. El 

pontífice, por espacio de cuatro ai\oa, manch6 con eue cr1menea el 

trono y muri6 on 1 do febrero da 772. Fue todo un Papa-rey. 
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ADRlAHO I, 99• PAPA 

Bra romano, de una noblliaima familia. Bn aquello& tiempos 

carlom.aqno hizo coronar rey de Italia a au último hijo, llamado 

C&rlomAn. Bl principe fue bautizado en la iglesia de San Pedro¡ el 

pontifica l• dio el nombre de Pepino, y la conaagr6 rey de It.alla. 

CdrlomA9no, en oua diforontoo via.joo a Rcm4, hllhta. conocido la 

horrlbl• depravación del clero italiano por lo cual dirigi6 muchas 

•Gplicaa al pontU'ice. Bl pr1ncipa daba loa m!a ocUoeo11 nombras a loa 

aacerdotea romanoa1 lea acusaba da entregarse al comercio da las 

eaclavaa, de vender j6vonaa doncellae a loa aarraconoa, de sostener 

lupanar~& y casas de jueqo. El Papa excomulgó a Taoalll6n, duque de 

Baviera y contra todos aua aúbditoa1 declar6 que loa franceses 

anticipadamente oo encontraban absueltos de todos loe cr1menee que 

cometieran en el Palo enemigo y que Dios les ordenaba, por conducto do 

au vicario, qua violaran la11 doncella&, degollaran las mujeres y que 

todo lo pasaran a cuchillo. Por su parta Carlomagno, proecribi6 la 

duración, el culto, el homenaje y la honra que se tributaba a las 

imAgenea, dacia que si no habla necesidad do adorar a loa Angeles ni a 

loa hombres, menos ea debe adorar a las imlgenea, que no ven, ni oyen, 

ni 9omprenden. Adriano, murió en 25 de diciembre de 795. 

LEON III, lOOa PAPA 

' Bl miemo dia que oe celobraron los funerales de Adriano, ea 

el•vó & Le6n 111 aqbre el trono pontificio. Era romano y habitaba, 

deuda aua infancia, en el palacio da Letr'-n· En esta época, la 

hipocreaia, la avaricia, la lujuria, eran las únicas virtudee del 

clero aai, muerto el rey de Prancia c&rlomagno, el clero quiso 

aubetraeraa a la severa dominación de León, entonces el Papa mand6 

prender a loa conjurados y ejecutarle& frente al palacio de LetrAn por 

mano del verdugo. Le6n, murió en 816, deepu6s de un pontificaclo de 

veinticinco anca. 
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ESTEBAN V, 1011 PAPA 

A principios del siglo IX, la silla del Papa, se encontraba 

emancipada del yugo de loa emperadores 9rleqoa. Roma imponía eu 

fa.natiomo y auperstlc16n a todas las otras igleelaa1 la moral, la fe y 

la verdadera piedad, se hallaban reemplazadas por la ambición, la 

avaricia y la lujuria. Esteban V era de una familia de las mis 

notable• de Roma, después de la muerte del Papa La6n, reun16 loa 

aufrar¡loa y ae le coron6. 

817. 

Este Papa murió en 22 de enero del ano 

PASCUAL I 1 102 it PAPA 

Después de la muerte de Esteban, la Sed.a permaneci6 vacante por 

dlaa y en seguida eligieron al eacerdote Pascual, que se hizo 

conaagr&r sin esperar a que loa enviado• del emperador llegasen. 

La corte de Roma eo convirtió en unu potencia1 no tan s6lo loe Papas 

adquirían irunensaa rentas, sino que todos los soberanos de Occidente 

pontan los ej6rcitoo bajo eus órdenes, arruinaban los imperios, 

exterminaban loe pueblo e en nombre de San Pedro, y enviaban los 

deapojos de loe vencidos para engrosar las riquezas del clero romano, 

y sostener la pereza y loa esc4ndaloa de loa trallas. Esteban, muri6 

en 11 de mayo de 824. Loe romanea se opuaieron a que ee sepultara en 

la catedral de San Pedro. 

EUGEllIO II, 103R PAPA 

Loa romanos se dividieron en doe facciones y proclamaron dos 

ponttt'icea. Un sacerdote llamado Zinzino tanta de au parta a loa 

noble•, loa magistrados y el clero1 Eu9anlo, contrincante oa 

pre•ent6 como el elegido del pueblo. Siendo aeta facci6n la mA.a 

poderosa, Zinzino se vio obligado a abdicar el papado y a ceder eu 

puesto a Eugenio, que se eent6 sobre el trono. El nuevo PontUice 
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era romano. convoc6 un concilio, pero como era tan profunda la 

i911orancia de loa obiapoa aaiatentea copiaron el prefacio de laa actaa 

d• un •!nodo celebrado en tlm:a.po de Gragorio II, para que lea llirviera 

de diacurao da apertura. Eugenio murió el 27 de agosto del afta 827. 

VALBHTIN, 100 PAPA 

Bra r0a1ano. Fue educado en el palacio patriarcal de Letr4n1 y 

al Pontifica Paacual I, para recompensar la aplicaci6n del joven 

acleai4atico, le habla ordenado aubdU.cono. La influencia de Valentln 

era tan granda, c:ue deapu6a de la muerte de eu protector fue elevado 

al trono y daapu6a de reinar cinco aemanaa murJ.6 en 10 de octubre del 

ª"º 827. 

GRBGORIO IV, 10511 PAPA 

Bra ro.nano de origen e hijo da un patricio llam111do Juan¡ el 

Pontifica Pa•eual lo hiiliia conferido el aubdiaconado. Bate Papa 

eonapir6 contra Luia I, rey da Prancia y aublev6 a loe hijoa contra el 

padz'.'e por el motivo da que el rey no estuvo de acuerdo con la elecci6n 

de su pontificado, Grego::io ocup6 la silla por diecia61a ai'loo. Muri6 

a principio• da 844. 

SERGIO II, 10611 PAPA 

Romano de nacimiento. El Papa tanta un hermano llamado Benito, 

hanbre de car6cter brutal, que se apoder6 da la adminietraci6n 

eclea14atica y polttica da Roma, vendta pCiblicamente los obiepadoa, y 

el que daba por elloa mis precio alcanzaba la preferencia. Sergio I, 

murió en 27 enero de 847. 
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LEON IV, 10711 PAPA 

Pue hijo de un eeftor italiano, llamado Rodoaldo. A la 

muerta de au protector, León fue al papado por loa sufragJ.oo un.S.nimee 

da,l pueblo. Temiendo que loa A rabea saquearan R001A y para que la 

baa11J.ca de San Pedro no fueae victima, la hi:to rodear de murallas, y 

quiao realizar el proyecto concebido por uno da eua antecesores de 

edificar una ciudad carca de oota igleda. La nueva ciudad fue 

concluida al 27 da junio de 849 y recibió el nombra da ciudad Leonina. 

Tambi6n fundó un monasterio de religiosas en au propia casa y 

entregaba con ellas a la diverai6n1 murió a principios del afta 853. 

HISTORIA DE LA PAPISA JUANA 

Autoree imparciales han probado, por loa teetJ.monioa más 

autdnticoa, que la papiea ilustró su reinado con el brillo de 

luce• y la prAct.lca de virtudea crietianas. Bl hiatoriador in9l611 

Alejandro Cook, demuestra el orden cronológico da la papiaa Juana. 

Hucho11 autora• del aiglo noveno no citan a esta hero!na; mas 

atribuye con justicia eote eiloncio ft la bD.rbar.le de la 6poca y al 

emLrutecimiento del clero, Una de laa pruebas mAe irrefutables de la 

existencia de Juan se encuentra en el decreto prOll'lulgado por la corte 

da Roma con el cual ee quiso prohibir que Juana tueee colocada en el 

catAlogo de loa Papao. 

Mariano Scoto, que escribiese los manuscritos que dejó Dn la 

abadta de P'ulda, sobre la papiua, todo el mundo lo reconoco como un 

aecdto juicioao, imparcial y var!dico1 au reputaci6n ie halla también 

fundada, qua In9laterra, Eacocia y Alemania han reivindicado la honra 

da tenerle por hijo/ ou celo que moetr6 a la silla de Roma no permite 

quo se tenga por eoepechoeo de parcial contra la l9lesia católica. 

Mariano no fue un fraile débil, torpe o viaionario1 lejos de esto era 

muy ilustrado, lleno de firmeza, de religión y amor que profesaba a la 



69 

corta romana, defendiendo con gran rigor al Papa Gregario VII contra 

el empe
1
rador Enrique IV. Loa manuacritoa aa puedan constatar en las 

principales bibliotecae de Alemania y de Francia, da oxford y del 

Vaticano. 

La verai6n de Mariano Scoto, sobre la papiaa, narra que1 un 

aacerdote inglés acompallado de una joven que habla robado a eu familia 

para ocultar su embtt.razo ae diriglan a Alemania pero se vieron 

obli9adoa a detenerse en Mayenza, donde pronto la jo\en dio a luz una 

nlna, cuyas aventuras llamarlan la atenci6n de loe futurou siglos. 

!ata nifta era Juana. 

Juana ea habla convertido en una joven muy instruida, que 

aorprendla a loa doctores que ·Con ella hablaban pero cuando ella llog6 

ala edad de enamorarse el amor hubo de cambiar au destino; el jovon 

escolar, de familia ingleaa y monje de la abad!.a de Fulda, fue 

seducido por su belleza, y se enamoró perdidamente de ella, a lo cual 

ella no se mostró inBensible¡ Juana coneintió en huir do BU caea con 

BU amantoa dejo su verdadero nombre, y bajo el nombre de Juan el 

Ingl6e, siguió al joven fraile a la abad!.a de Fulda, deepu6s se 

diri9ieron a Inglaterra, poateriormento decidieron ir a otros paiBea. 

Visitaron Francia, donde Juana siempre diBfrazada de monje, dioput6 

con loe doctores franceses y provocó su admiraci6n1 con posterioridad 

se embarcaron a Atenas, cuando llega.ron a o eta ciudad, Juana contaba 

con oaca.eoB veinte a.i'loe de edad, el h6bito que usaba ocultaba. su sexo 

a todas la miradas, por espacio de dieciséis ai'loe loe dos ingleses 

vivieron en Grecia, donde prooegutan eue ootudioo, sin embargo su 

compai\ero sufrió una enfermedad y murió, doj6ndola e6la y entonces 

viajó a Roma donde fue maestra de loa frailee a la vez que ya planeaba 

sus ambiciosos proyectos. Dada la mala. salud de León IV, un poderoso 

partido publicó que era la única digna de ocupar el trono de San 

Pedro. Después de la muerte del Papa, loe cardenales, loe diAconoe, 

al pueblo y el clero, la eligieron unAnlmemente para gobernar la 

Iglesia. Juana fue ordenada en presencia de loo camiearioe del 

emperador, en la baellica de San Pedro, par tres obispas. Juana dio a 

besar sus pies a loe arz:obispoe, a loe abades y a loe prlncipee1 

consagró altares y basUicas, dirigió con gran habilidad los negocios 
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pol1ticoa de la corte romana. Sin embargo la pureza da au vida, la 

grandeEa de Juana •• vino abajo al grado de a•uatar a Roma c;on el 

••pectleulo d• una calda horrible. se abandon6 «"loa goces del poder 

y qui•o compartirlo• con un hombre digno da su carifto. 

BliQ16 un amanto, del cual ae ll8equr6 de au discreción, la colmó 

de honore• y riqueza&, y en reciprocidad 'ate quard6 al secreto de euo 

lazoe, 1nucho1111 aaequran que era un sacerdote cardenal de una igleaia de 

Roala. La naturaloza •• burl6 de la• previaionea de aua amantear 

Juana qued6 ene in ta. 

Bn la época do lae rogacionea, que corresponde a la fieeta anual 

qua loe romanea llaman l\mbarralia, la papiaa, conforme a la costumbre 

eatablecida aub16 al caballo pero loa dolores del parto le dieron con 

gran intenaidad, que lae riendas ae le escaparon da aua manos y call6 

del caballo, ae ratorci6 y lanz6 horrible• gritos y por fin dio a luz 

un hijo1 iNl'.l&dlatamente la rodearon para ocultarla. Juana no pudo 

11oportar el axcaao de su humillac16n y 

vor9Uenza, porque acababa de ser viata por todo un pueblo, reuni6 aua 

fuerz:aa para dar un adi6a al sacerdote cardenal qua la sostenla. en 

•u• brazos y expiró. 

Act i:ur16 l• pápl•• Juana, •n •l di& de la• Rogaci~naa, ~n 855, 

daapuA•. da haber gobernado a la Iglauia por aapacio da m6a da doa 

aftoa. Su hijo fue .,ahogado por los sacerdotes qua rodeaban a la madre. 

A au hijo lo colocaron en la misma tumba, fue enterrada en al. mismo 

punto donde habla ocurrido eate trA91co suceso. 

se levant6 sobra eu tumba una capilla adornada con una oatatu11. 

da m.trmol repreaantando a lo. papilla, vestida con loa h6bitoa 

aacerdotale•, ciftendo la tiara y •o•teniando un nitlo entre loa brazoa. 

Bl Pontifica Benito III hizo romper asta imagen hacia al fin da au 

pontificado¡ mas las ruinas da esta capilla se velan aún en el siglo 

xv. 

Bl claro quoriando impedir qua semejante escándalo volviera a 

repetirse, inventó lo que •• ha llamado la prueba de la ailla 
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horadada. La cual "cond•tl.a •n colocar al Papa aobre la silla medio 

tendido con la• pierna• ligeramente aeparadaa, a fin de moatrar a loa 

aaiatentea la prueba de au virllidad1 loa. di6conoo se acareaban, aa 

aaequraban por medio del tacto qua au vbta no aa hallaba aujata al 

praatiglo da enqai\oaaa apariencias. La Prueba da la ailla horadada 

aubaiet16 hasta el siglo dieciséis. Mia de treinta autores 

eclee16aticoa alegan sobre eatoa hechoa para no contar a Juana entre 

el n6moro de Papas, sin embargo a mediados del 111910 XV, por orden 

dal pr!ncipe ae hicieron aaculp!r en m&rmol loa buatoa da todoa loa 

Papaa haata Pi.o It, que ocupaba, entonces la ailla pcntificla, y 11a 

colocó an aupueato, entre Le6n IV y Benito III, al retrato da la 

papiaa, con el r6tulot •Juan VIII, Papa hembra•. 

Juana no ea la Cmica papiea¡ una cortesana llamada Margarita ee 

dietraz:6 da cura y entró en un monasterio de hombrea, donde tom6 el 

nombre de hermano Polagiano. 

Huchos cat6llcoa tratan de negar la oxietencia de la papiaa 

Juana baalndose en la infalibilidad papal. 

•Ae1, pues, se96n loa m6s auténticos 

lrrocuaablea teatlmonioa, ae ha 

dGmOotr01do c¡uc la pe.pica Jucna ha 

exiatido en el aiglo noveno1 qua 

mujer a ocupado la silla de San Pedro, 

qua ha aido el vicario de Jeoucristo sobre 

la tierra y proclamada soberano pontttlce 

de Roma". (28). 

BENITO III, lOSt PAPA 

Después de la muerte da la papiaa, el clero y el pueblo 

eligieron a Benito III, poatariormonta Anaotaaio, duei\o del 

patriarcal palacio, so declaró Pontifica y aubi6 a la silla en 

proaencia del clero y loa aoldadoa1 pero ea enviaron guardias al 

palacio de Letr6.n, y Anaataaio fue vergonzoaamente arrancado de la 

cAtedra pontificia. Benito III muri6 en 10 da marzo de ese. 

(:Z8) Id., p. 651. 
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NICOLAS I, 1091 PAPA 

La •illa quad6 vacante por un mee entero, por>}Ue esperaban al 

emperador Lula para nombrar al Pontlfice1 cuando al príncipe acababa 

de. entrar a Roma, inmediatamente el cloro, loa grandea y el pueblo 

eligieron & Nicol6.a que era romano de nacimiento. como el Papa tuvo 

diferenciaa con el emperador Hlquel III, ordenó a loe obiepoe de 

rranciS que dejaaen inmediatamente a Roma, bajo 1>9na de aer condenados 

al aupllcio de loe malhechores y de perder loa ojos y la lengua. El 

Papa muri6 en 13 de noviembre de 867. 

ADRIANO II, 1101 PAPA 

Roma.no e hijo del obispo Talara, do la familia do loa Papas 

Bateban IV y Sergio II1 la silla le tocaba, por decirlo aet, por 

derecho heradltaric1. El bibliotecario Anaetaaio manifeot6 que el Papa 

estaba casado con una mujer llamada Eetefanla con la cual tenla una 

hija da notable belleza. Hur10 en noviembre de 872. 

JUA?I VIII. lll!! 1'1'.PJ\ 

El Papa eli9i6 a carloo el Calvo, para protector do la Santa 

Sedo7 el roy ne dirigió con preeteza a la ciudad Santa, el Papa le 

recibió en la baellica de san Pedro1 y al aic¡uiente dla Carlos el 

calvo fue coronado emperador1 al caftir la corona aobre la frente del 

monarca, Juan le dijo al príncipe que loa Papaa tienen al derecho de 

crear emperadores, a partir de esta época el imperio no fue m&.s 

que 1in benet'icio para la silla romana, y loe anou del reinado se 

contaban solamente desde el dla en que el Papa le habia confirmado. 

Juan VIII murió en 18 de diciembre de 882. 
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KARTIN II, 11211 PAPA 

Dtlap¡A• de la muerte del •ociad.ta .Juan VIII la facci6n de loa 

condeo 49 "to•canella •• oatent6 muy poderoaa on Roma1 Gale•iano 

Y'ali•co, franc6• d• origen, l•• compr6 el papado, y con •l auxilio del 

ej6rclto •• hlz.o reconocer como ooborano ponttt'ice1 le antronlz.6 bajo 

el nombre d• Harttn II. No gor.6 mucho ti.ampo de loo reaultadoa 

favorablea de su polttica1 murl6 en 864, deapu6a d':' reinar un afto y 

cinco meaea, en loa aufrimlentoa de una enfennedad horrible ocasionada 

por la dlaoluc16n de au11 coatumk:lrea. 

ADRIANO 111, 113, PAPA 

La misma facci6n que habta elevado a Marttn al pontificado, 

ven.di.6 da nuevo la c6.tedra da San Pedro al dilcono Adrlano. Este Papa 

era romano de nacimiento e hijo de un aacardota llamado Benito, su 

ordenaci.On tuvo lugar el pr~r domingo de marzo de 684. En esta Apoca 

lo• aacerdotee de la e iudad s<inta se entregaban a un desbordamiento 

e11pantooo1 en casas de vicio disputaban a las mujeres el precio de la 

lujuria. Bl ince11to, el aoe11inato, eran empleados para llegar a laa 

dignidad•• de lo. tgleaia y del l•tado. El Papa murió el 20 de julio de 

ess. 

ESTEBAN VI, 11411 PAPA 

Romano de naci.miento e hijo de un patricio llamado Adriano. El 

Papa Adriano le orden6 eubdi6cono, luego fue el favorito del Pont1fice 

Kart1n, que le ordenó sacerdote del t1tulo da las Cuatro coronas. 

Kuri6 en 1 de agosto de 891, despu6a da reinar sale ai\osJ se puede 

alabar eu generosidad con los pobres. 
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FORMOSO I, 1150 PAPA 

Después de la muerte de Esteban VI, la facci6n de los duques de 

Spoleto eligi6 a Formoso por soberano ponttfica1 fiel a la poU.tica de 

•u• antaceaoree, cuidó de mantener la discordia entre loa prtncipee 

franc••••, con objeto de ejercer •obre ello• una autoridad auproma y 

alc
0

anxar da au ambici6n todas las ventajas que reclamaban loa 

intare•ea de la silla apostólica. A ruegos de Pormoeo, y bajo el 

pretexto de castigar loa ultrajes hechos a la religión por loe 

faccioaoo, el nuevo emperador hho matar a loa principalea ciudadanos 

de Roma. El Papa murJ.6 a loa ochenta anos de edad, fue enterrado en 

? da abril de 896. 

BONIPACIO VI, 11611 PAPA 

Toacano de origen o hijo de Adriano, Protegido por Lamberto, 

esparció el oro entro el pueblo, y ae hizo elegir Papa, por m.S.e que ae 

le hubioae echado de eu diaconado por homicida y adúltero1 fue 

entronizado bajo el nombre da aonifacio VI. Deapu6a da reinar quince 

diaa murió envenenado por Esteban, obispo de Anagnia, que quer!a 

alcanzar el trono. 

ESTEBAN VII, 117 R PAPA 

El· mlie h4bil y corrompido de todos los p.retandientee, se hizo 

proclamar obispo de Roma. Mandó a exhumar el cadáver de Formoeo, su 

antecesor, para castigarle el haber uaurpado el trono en perjuicio 

suyo. Mand6 al verdugo que le cortara la cabeza y que arrojasen al 

Tlber eu cad6.ver1 pero pronto eate Papa recibi6 el castigo de eue 

crlmenee, formó una conspiración en contra euya, ae le ech6 del 

trono, se le metió en un calabozo y ea le eetrangul6 en 2 de mayo de 

897. 
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•La I9l••ia romana parecta una d•••nfrenada cortesana, llana de 

pedrada• y aoda, la cual ae prostituta por el oro1 el palacio de 

Letrin ae habla convertido en una innoble taberna donde loa clArigoa 

de toda• laa naclonea iban a dlaputnr a laa cortttaanaa el precio de 

aua escindaloa. 

Nunca loa aacerdotaa, y principal.menta loa Papas cometieron tantao 

vlolacionea, inceatoa, adulterios, roboe y homicldi.0111 y nunca la 

iignorancia del clero fue tan grande como aquella época 

deagracieda•. (29). 

SIGLO X 

Al roapecto, el mismo cardenal Baronio exclamas "El siglo X 

tiene que aer llamado siglo de hierro a causa de eua muchos maleas 

aiglo de plomo a causa de la tiran1a de loe Papas y de loe royas, y 

aiglo de tinleblaa a causa de la esterilidad de las letras y la 

ciencias•. (30). 

In e•o• tiempoa ea notoria la abominaci6n de loa Pont.Uicea 

romano•r la• iglaaiaa ae convierten an lugares da proatituci6n1 las 

cor.tesan&• disponen da laa llaves del cielo1 loa obiepoa y loa Papas 

ea prosternan en sus plantas, y por espacio de doa siglos loa 

eacerdotea incaatuosoa y pederastas mancharon laa gradas del altar. 

ROMANO I, 11811 PAPA 

Después de la muerte de Esteban VI, Romano Galeaiano fue elevado 

a la silla de Roma. 

(29). Id., P• '150. 

(30). Id., Tomo U, P• S. 



76 

'l'EODORO U, 119• PAPA 

21 sucesor del Pontífice Romano I ea llamó Teodoro, nacido en 

ROll)a. Deapu6a de va in te días da au reinado, la muerte detuvo aue 

ambicioaoa proyectos. 

JUAN IX, 120• PAPA 

Daapuda da la muerta da Taodoro, el sacerdote Sergio fue 

elegido por la minoría y ei partido opuesto dio ol papado a Juan IX, 

al cual echó de la ciudad a su competidor Sergio. 

hacia al af\o 900. 

BENITO IV, 121• PAPA 

81 nuevo Pontifica era romano, da origen noble. 

Juan IX muri6 

• En Roma las 

caaa• da loa aacerdotea ea convirtieron en proatlbuloa, en al palacio 

del Papa ea jugaba día y noche, esto ocurr1a cuando el papado se 

proclam6 soberano del universo. El Papa murió en al ano 913. 

LEON V, 12211 PAPA 

No pudo mantenerse en el poder, y no tard6 mucho en ser 

daatrOnado por un a ambicioso llamado criat6bal, que habla sido 

educado en au propia casa. Daatron6 a au bienhechor, y le encerró en 

un cala.bozo, donde le mand6 a eatrangular. 
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CRISTOBAL I, 1231 PAPA 

rua elevado al papado, era romano, fue daatronado por Serqlo, 

que ••P:iraba de•do mucho tiempo al papa.do. Cristóbal fue arrancado 

de la c&tC!dra apoat611ca y encerrado an un monaatario7 pero como aua 

amttnazaa inquietaran o. au ::iucooor fuo aacado del claustro y sumergido 

en un calabozo donde fue condenado a morir de hambre. 

SERGIO III, 1241 PAPA 

Fue deaterrado por •late ai\oe, mlantraa tanto la ciudad santa ae 

hallaba gobernada por una famosa cortesana llamada Teodora, la cual 

tuvo doa hljaa1 la mayor llamada Haroda, fue querida de Adalberto, 

marqu6a de Toacana, y tuvo un hijo llamado Alberico7 luego ae abandonó 

al Papa sar9io1 y de eata unión nacieron hljoa que poateriormente ea 

conyertirlan en P&paa, y que por espacio de trea generaciones 

contlnu~rAn 1011 inc•"tto" con H11ro:r:in, eu meidre. En el ano 910 murió 

el Papa. 

ANABTASIO III, 125R PAPA 

H•c16 en Roma, fue hijo da Luciano. Los acontecimiantoa de au 

pontificado lon en parte deaconocidoa. Huri6 en 912, deepuAe da un 

pontificado da doe anos y algunos mases. 
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LANOON, 126t PAPA 

Romano de nacimiento a hijo da un aacerdote llamado Anastasia. 

Sua acciones han queda.do en el olvido. Murl6 deapuéa de un 

pontificado ae seis meses y dos dias. 

JUAN X, 127• PAPJ\ 

El-a romano e hijo de un eacerdote y una monja, au belleza llamó 

la atenci6n de Taodora, am8.ntQ del Papa Ser9io, la cual se enamor6 de 

611 Juan, ambicioso correopondi6 a su amor, preparAndose aei. los 

modioa para lle9ar al trono pontificio. 

Teodora, teniendo las infidelidades de" su amante si permanecía 

un obispado lejano de Roma le hizo ordenar Papa a la muerte de 

Land6n, no obatante que Juan Habta sido lanzado de Rivena a 

consecuencia de eue crLmenee y eecA.ndalos. En Prancir cuando murió el 

obiapo Seulfo, el clero para conservar sus bienes se declaró a favor 

del conde Vermandoie quien mandO a elegir arzobispo de la ciudad a eu 

quinto hijo, llamado Hu90, ul cual contaba con l'lpenae cinco años de 

edad. 

Harozla para vengarse de las rolacionee que tonta Juan X, con su 

madre y con ou hermana, determinO asesinarle y obligo a au marido a 

ejecutar el crimen a fineo de 928. 

LEON IV, 128R PAPA 

Era romano e hijo del primiclero CrletObal, fue elegido el 928. 

Muri6 deepu4'te de un pontificado de seis meses y alqunoe dtas. 



KST2BAJ'f VIII, 129• PAPA 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

79 

Mft ftEBE 
B\Bl\6TECA 

Romano de nacimiento, ocupó la silla de por dos aftoa y dos 

tDe•••, au aruert• •• fija en el ano 931. Si •• ha de creer a loa 

hlatoriadore• ecleallaticoa ae alaba su probidad y au dulzura. En 

••t• reinado apa:reció la ain~lar proposición de loe canonlatae 

roma.no•, en la cual •• dec!a. qua loa laico• no pod1an jamla acusar a 

loa aacerdotea de adulterio, aunque le aorprandieaen infraganti delito 

con •ua mujaren o aua hijae, y qua aa dabia creer que obraba aat con 

objeto da qua laa pudiese tH!ndacir ltlA.a !ntlmamente. 

JUAN XI, 1301 PAPA 

Daapu6a do la muerta da Bateban, la amante de JI.Jan X, Harozia, 

ea airv16 del poder absoluto que ejerc!a en Roma para ordenar 

Pon~!Uce a eu joven hijo octaviano, da· apenae dieciocho af!.os, que 

habla tenido del Papa Ser9io1 por inedia de laa caricias y regalen 

Harozia •upo conquistar loa votos, para asegurar su dominaci6n ae 

convirti6 en la amante de au hijo Juan, pero temiendo el d6bil 

car6cter da eu hijo, buac6 un protector mA• poderoeo1 mand6 a 

envenenar a Ouy, marqu6• de Toacana, au eapoao, y ofreci6 al rey Huqo, 

ou cuftado, au mano y el principado de Roma. 

JU príncipe estuvo de acuerdo. Marozia eigui6 mandando la 

ciudad •anta con el nuevo patricio, au hijo1 y de eua iltcitoe amorea, 

nació un hijo qua lueqo ocup6 a su vez, el trono pontificio, bajo el 

nombre de Juan XII, y prolongó loe inceatoa de esta familia haa,ta la 

tercera generación. Juan XI, enervado por loe excesos de la mesa y la 

lujurie, vivió muy d6bil hasta el ano 936, 6poca en que la muerte le 

libr6 del duro cautiverio qua le hal>ta impuesto au hermano. 
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LEON VII, 1311 PAPA 

Fue consagrado Papa en 936. Proteataba lleno de enarg!a contra 

en matrimonio de loa curas, dacia que lo• aacerdotee se casaban 

pil~licamente y posteriormente querlan qua aua hijos fueran promovidos 

a laa 6rdenea sagradas. El Papa muri6 en 939, deepuée de un 

pontificado de trae ai'loa y algunos meses. 

BSTEOAN IX, 132R PAPA 

Bra Alem6n, en 940 tuO e.levado a la ailla de Roma por el favor 

del rey Hugo, pero como su elecci6n se hizo sin permioo del principe 

Albarico, hijo incestuoso de Marozia, 6ote sublevó a loe romanos 

contra el palacio patriarcal, loe soldados le mutilaron el rostro al 

grado que ya no oe atrevió a presentarse en' pCiblico. Deepu6e de un 

pontiti~ado de tres ai\oa y cuatro meses, Esteban muri6 en 943. 

KARTIN III, llJR PAPA 

El patricio Albarico mand6 elegir un PDpa quo tcm6 al nombre de 

Mart!n III, su pontiUcado fue de tres aftoa y medio, permitió que el 

poder temporal cayera en decadencia, y de ah!. que la posteridad le 

considere como un mal Papa, falleció en 946. 

AGAPITO II, 1340 PAPA 

Romano, fuo elegido por la facción del patricio Albarico, este 

ambiciono patricio para mantener su tiran!a en Roma, no quor!a elevar 

al trono m.ta qua a pont!.ficea d6bilas, ignorantaa a incapaces da 

9obernar loa negocioa temporales. El Papa murió en 956. 
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JUAN XII, 1351 PAPA 

Se hizo Papa el joven octaviano, hijo del patricio Albarico, y 

amanta e hijo tambUin de Karozia, Juan XII, a<ln era muy joven cuando 

au madre Karozia le inlclO en loa m'e vergonzoaoa oec6.ndaloa. Ante 

el emperador COnatantino de Oriente ea acua6 al Papa des blasfemias, 

profanaciones, adulterios, violaciones, inceetoa, pecados de eodomta, 

anvenenamionto• y homicidloa, aeta• acuaacionaa ae laa hac!an loa 

propio• obiapoa. Tamb16n ao le acuso d& haber ordenado obiRpoa o 

aacerdotea a niftoa de muy poca edad1 da incestos con eu tia y su madre 

Harozia1 de haber hecho degollar en au preeencia al cardenal 

aubdl6cono Juan, después de haberle mandado arrancar las partes 

genitales. como al Papa se la probaron loa cargos, se le depuso en 

963. 

LEON VIII, l36R PAPA 

Deapu6• de la dapoaici6n de Juan XII, eligieron a León, el nuevo 

Papa ara romano da nacimiento, eufri6 la prueba da la ailla horadada. 

JUAN XII 1 RESTABLECIDO POR UNA SUBLEVACION 

J~an XII decret6 la celebración da un concilio, y loa miemos 

prelados que le habl.an proscrito le aclamaron de nuevo, inmediatamente 

hizo cortar la mano derecha al cardenal dilcono Juan1 mand6 arrancar 

la lengua y la nariz a Az6n. Juan no sobrevivió mucho tiempo a este 

nuevo triunfo. Cierta noche fue oorprendido por un caballero romano 

en brazoa de su mujer, y en au furor le hirió la cabeza, que le abrió 

el Padre santo fue tranuportado ein conocimiento al 

palacio patriarcal y muri6 ocho d1aa d•apu6a, an 20 de marzo de 964. 
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BENITO V, 1371 PAPA 

Romano de naciml.ento¡ como loa romanos aa la sublevaron el mismo 

Papa aubl.6 a 1011 muros y con una hacha mataba a loa qua daban el 

aalto, pero como el hambre desoló a Roala aa rindió con sus seguidores 

y ot6n antr6 a la ciudad en 26 de junio de 964. Benito fue desterrado 

a itamburgo 1 donde mur 16 de dolor. 

LEON VIII, RESTABLECIDO POR EL J!KPERA.t>OR OTON 

ouei\o de Roma. Ot6n obli-g6 por segunda vez. a loa ciudadanoa a 

reconocer por Papa a Le6n VIII. El Papa, el clero y el pueblo 

formularon un decreto el cual confirmaron a Ot6n y a aua 

deacandienteo el derecho de elegir aua eucaeorea para el reino de 

Italia, el establecer Pontifican, de dar ' la investidura a loa 

preladoa, y ee decidió que en lo aucasivo no ea podría hacer ninguna 

elecci6n de Papa, de obispo o de patricio, ain el consentimiento del 

monarca. Le6n VIII, no teniendo ya contrincante, 9obern6 aún la 

Iglesia por espacio de un ai\o y cuatro meees1 fallecl6 en abril de 

965. Bajo eu reinado, la corte de Roma habla autorizado a loe obispos 

de Babipra para que se caeaeen. 

JUAN XIII, 138R PAPA 

se eligi6 al obispo de Norni, y fue consagrado bajo el nombre de 

Juan XlIII era romano e hijo de un obispo llamado t&mbián Juan. El 

Pont1fio• puao a •u•ldo a uno• bandido• d• la calabria, e hi&o 

aaesinar al conde Rofredo, su mAa terrible enemi90, al cual loa 

romanos hablan tomado por Jefe, el Papa rour16 en 6 de septiembre de 

972. 
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BENITO VI, 1398 PAPA 

Bl pueblo reaolvl6 quitarla la vida a Benito VI, Creacenclo, a 

la cabeza de alqunoa aoldadoa, invad16 al palacio pontificio, se 

apoderó d•l Papa, arraatr6 a Benito al patio del palacio y se la hho 

estrangular, loa hiatoriadorea cuentan qua au muerte ee debió a aua 

hecho• infame•. 

BONIFACIO '/Il, 140• PAPA 

Bn el 111hmo ¡>Unto en qua Benito acababa de ser estrangulado, 

rranc6n', •• hho proclamar soberano pontUlce de Roma. El nuevo Papa 

holló con aua plea el cadiver de au Antecesor, se lanz6 en seguida al 

palacio da Lotr.6.n y colocó la tiara en au cabeza1 61 fue quien 

cconaej6 a loa conjuradoa el aaeainato de Bonito VI, posteriormente 

ae vio obligado a dejar Roma, pOrque suo parientes le declararon una 

guerra. 

DOKHO II, 14U PAPA 

Deapu6a da la huida da Donltacio VII, la facción da loa condes 

de Toacanella colocó en la al.lla al aacerdote Donmo, romano de 

nacimiento, deaapareci6 del trono y de la historia hacia el ai\o 974. 

BBHITO VII, 14211 PAPA 

Bonifacio VII, ea encontraba da vuelta en Italia con objeto de 

ocupar por aagunda vez al trono, ein embargo no pudo vanear a eu 

competidor Bcmito, obispo de sutri, proclamado soberano ponttfice por 

la tacci6n da loa condes de Toacanella. Bajo cate reinado, se vendi6 

el derecho de aontarae en la• igleaiae. 
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BONIFACIO VII, RESTABLECIDO 'POR U1l PARRICIDIO 

Deapu611 de haber hacho morir al Papa Juan, volvió a subir al 

trono y ae1 aumentaron loa homicidios, loa aaaainatoa jurídicos, 

lo~ envenanamientoa, se dieron sin interrupci6n el la ciudad santa. 

Deapu6a da un reinado da once mesas, Bonitacio VII muri6. cuando ea 

reatablec16 la calma, el romano Juan, hijo de Roberto, fue elegido 

pont1tice. Ocup6 la allla cuatro meaaa, y murió a finos dol ai'lo 985, 

antoa de ser conaagrado. Por este motivo la Iglesia no lo cuenta 

entre el nOmero de Papaa, 

JUAN XIV, 14311 PAPA 

Bonifacio hizo deponer al nuevo Papa, d8epu6a de cuatro meeee de 

datenoi~n en loa calabozos de San Angelo, aft le formuló una aentencia 

con lo cual fue condenado a morir de hNllbre. 

JUAN XV, 14411 PAPA 

Huerto Juan, hijo da Roberto, ae eligió otro Pontifica llamado 

Juan, que fue el décimo quinto de eote nombra era romano e hijo de un 

aacerdote llamado Le6n1 fue consagrado el .25 de abril de 986. Se le 

acuo6 de haber robado al Estado y la Iglesia, de haber saqueado loe 

templos para enriquecer a oue amantes. 

OREGORIO V, 14SR PAPA 

El emperador eligió entre los eclesi4sticos de su capilla al 

joven Brun6n, hijo da 11u horma.na Judit y da Ot6n da sajonia, marqués 
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de Verona, y la presentó a loa diputadoa, asequrando qua1 verta 

qu•to que ue l! nombrara Papa. Con posterioridad Gregario fue 

despojado de eua bienes y dignidad y se refugió en Toscana para 

deapu6a pasar a Lombard.h .• 

JUAN XVI, ANTIPAPA 

convertido en c6naul de la Repilblica romana, creacencio elevó al 

trono pontifJ.clo a Juan XVI. Gregario v, que se había refugiado en 

Pavía, celebr6 un gran concilio donde excomulgó a Creecencio y a Juan 

XVI. 

GRBGORIO V, RESTABLBCIOO SOBRE LA SILLA 

Bl antipapa fue lanzado del trono en 997, y Gregario V volvi6 a 

eje,:"car en seguida au autoridad pontificia1 por fin murió en 18 de 

febrero de 999. 

SIGLO XI 

SILVBSTRB 11 1 146SI PAPA 

Habla nacido en la provincia da Guyana. Después de un 

pontit!Cado de cuatro aftoa y medio, Gorberto fallec16 en 12 de mayo de 

1003. Bl car&cter del •iglo und6cimo •• di•tingue por una maa::cla de 

auper•ticionea, antoncaa ara tan granda la depravación y la 

ignorancia. Berenquer dice qua la Iglesia ara un conjunto de 

aoberbioe, da imptoa y da bandidos, y que la c4tedra apoat6lica 

habla ido convirtiendo en la ailla del Diablo. 
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JUAN XVII, 14 7 a PAPA 

El obiepo Sicco 11ucadi6 a Sllve•tr• III alguno• autorea dicen 

que fue cru•l, vengativo, amigo de riquezaa. otros hacen da 61 

elogio. Lo que puede aaoqurarae oa que muri6 a principios do 1004. 

JUAN XVIII, 148• PAPA 

Paa6n fue elegido por el clero y ordenado en 19 de marzo do 

1004, era de origen romano. El Papa pidi6 cien libras de oro y 

doaclentaa de plata por loa derechos de la aa_nta silla al rey Enrique. 

raa6n murió en 18 do julio de 1009, despub de la muerte del Papa, la 

aeda permaneció vacante por oopaclo de noventa d1aa. 

SERGIO IV, 1491 PAPA 

Pedro, obiapo de Albano, fue elegido aoberano pontifica y 

aucedi6 a Juan bajo el nombra de Sergio IV, murió en 1012, deepu6a de 

doa al\oa y medio do pontificado. 

BENITO VIII, 15011 PAPA 

Loa romance le ten!an un odio profundo a causa de sus vicios, 

conspiraron contra au autoridad y se proclam6 otro Papa bajo el nombre 

de ore9orio. Gregario lanz6 al Papa de la ciudad santa y le 
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obligó • bu•car un refugio en Alemania, aln embargo Benito fue ayudado 

por Bnrique II, y volvió a ocupar el trono • hizo .. lanzar da la ciudad 

a Gregario •U competidor. Bn una batalla contra loa 6rabea, Benito 

recibió por •u parte, la mujer del jefe de lo• ••rracenoa, qua habla 

caldo prhionera1 le cortó la cabeza por •u propia mano, y entreg6 au 

cuerpo a lo• •oldadoa. Bn el concilio da Pav1a, el Papa cenaur6 la 

vida del clero1 acuaaba a loa aaC:erdoteB de gaetar en orgtaa loa 

blena• qua hablan recibido de la liberalidad de los reyes, y cmploar 

loa t••oro• da las iglaeiaa para aoetener proatltutaa y enriquecer aua 

baatardoe. Deapuda de un reinado da doce af\011, el Papa murió en 1024, 

y fue enterrado en San Podro. 

JUAN XIX, lSlR PAPA 

Juan fue elevado al trono por la facción da au hermano Albarico 

conde da Toecanella y da se9ni1 aucedi6 a Benito VIII, su hermano, 

bajo el nombra da Juan XIX. Muri6 en e de noviembre de 1033. 

BENITO IX, 15211 PAPA 

La facción de loa Toacanella coloc6 aobre la silla pontificia a 

de loa miembros da au familia. El dinero y las amenazas 

aeequraron le elección de Teofilacto, sobrino de loa doe Papas 

anteriora• e hijo da Albarico, condo de Tuaculo1 fue entronizado a la 

edad da doca an.oa, bajo el nombre da Benito IX. A Teofilacto se le 

ech6 da la ciudad daapu6a de doce ai\oa da rapii'l.a, de homicidioa, de 

violacione• y saqueos. 
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SILVES'l'RE III, ANTIPAPA 

Bl obiepo de Sabina, derramó el dinero entre al pueblo y alcanz6 

•~ papado el 25 de diciembre de 1044, •u reinado dur6 tres meaea. 

Benito IX, levantó partidam armadas y por medio do incendios y 

matanz.e.a volv16 a subir al trono. 

JUAN XX, ANTIPAPA 

Benito vendió su tia~a ·pontificia a un sacerdote llamado Juan, 

por la cantidad de quince mil libras do oro, y le entronizó bajo el 

nombra de Juan XX. Pero Silvestre III, entró en Roma, ea apoder6 del 

Vaticano por otra parte Benito concibi6 al proyecto de usurpar otra 

vez la silla con al objoto de hacer una ~egunda venta y echó al 

pont1.fice que el mismo habla elegido. Entonces ae vieron trae Papas 

en Romaa el uno tenla la silla en san Juan de Letr6.r, el otro en san 

Pedro, y el tercero en santa Marta la Mayor¡ aa1 fuerrin trae oupueetoe 

representantes de Jeeucrietoz Benito IX, Silvestre III y Juan XX¡ los 

autores contempor6neoe dicen que eetoa treo diablee ea reun.tan cada 

noche para celebrar aue org!ae, homicidios y robos, hasta que por fin, 

cuando hubieron gastado loa tesoros de San Pedro por la cuarta ve::i:, 

vendieron a p6blica subasta ol apostólico trono. 

OREGORIO VI, 1531 PAPA 

Un rico sacerdote romano, llamado Juan Graciano, ofreció más 

loe tres antipapas, el mercado ee celebró en el mismo altar, y 

consagraron a Juan bajo el nombre de Gregario VI. Inmediatamente 

mandó perecer en loa suplicios a loe ciudadanos m6e opulentos, para 

confiacar aua bienes con lo cual l.'&P3r6 muy pronto loa eacrificioa -
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qu• hab1a hecho ~ra comprar la tiara. como •e oyeran amanu:ae de 

J1Uet'te contra oroc¡orio, env16 contra lo• re~ld•• •u ejército y lo• 

•ncerr6' en la 191••1• da san Pedro, donde hizo gran matanza de olloe. 

Lo• ml• notable• prelado• de Italia dirigieron •u• queja• al emperador 

Bnrl.qua el N99ro, quien convocó un concilio y en el miemo, Gregorlo VI 

fue convicto. daapu6a de haber reinado veinte mases. 

CLBMBNTB U, 154R ?APA 

Bl pr1ncipe pidió a la asamblea de loa obiapoa que deaL9naran un 

sacerdote, ma• como oetoa no encontraron a nadie digno de ocupar la 

•illa pontificia. lntoncea el emperador indico como Papa al venerable 

Suidg•r, obl•po de Bamber9, que fue conaa9rado bajo el nombre de 

Clamente II. Suld9er era aaj6n y cancll.lor del emperador. Clemente 

mur16 en 9 de octubre de 1047, habiendo ocup,oi,do la silla pontificia 

por nueve mese• y tnfN:!!.o. 

BHNITO IX, SUBE POR CUARTA VEZ A LA SANTA SILLA 

Deapu61!1 de la muerte de Clesnente II, loa romanea, que se habhn 

obligado por jura.cnento aolecune a rto elegir Papa eln el conaentimiento 

del .aiperador, •nviaron a AlU11ani.a una O#\bajada1 durante la auaancia 

da loe embajadoree, Benito IX, el perjuro, el adúltero, el incaatuoao, 

el pederaata, conforme le llamaba el abad de Fans-Avellane, volv16 a 

Roma a la cabeca de alc¡unca bandidce, y se apoderó por cuarta vec del 

trono de la Igleala, deapu6a de reinar ocho mesee y medio, se vio 

obligado a abandonar la •i.lla para evitar la c6lerft del emperador. 

t>ej6 la cAtedra apoat6lica el 17 de julio de 1048. 
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DAMASO II, 155• PAPA 

Luego qua Benito IX hubo dejado la ailla, Popp6n, obispo de 

Brixen, llegó a la corte de Roma, enviado por el emperador, quo le 

ha~ta nombrado soberano ponttfice, fue inmediatamente rodeado bajo el 

nombre de Damaoo II1 Qnicamente ocupó la cAtedra pontificia por 

veintitFé~ diaa, y murió en Preneata, en 8 de Agosto de 1048. 

LEON IX, 1561 PAPA 

La aaamblea general 'de . prelados y seaorea de sus Estados de 

aermanla, eligió a Brum6n, obiepo da Toul, primo de Enrique el Negro; 

llego al papado a la edad de cuarenta y seis ai'\oe. Fue entronizado el 

12 da febrero de 1049. En el concilio de Verceil celebrado en el ai\o 

1050 a Juan Scot, se le declaró heraditario ·y ea lo lanz6 al fuego; 

eeranguer fue por fl&gunda vez excomulgado, y dos de eua diectpuloe, 

que ea presentaban como sua embajadores, fueron detenidoo en el 

concilio y quamadoa vivos. JU Papa murió en en 19 do abril de 1054, 

daapuda de un reinado de cinco ai\oa y algunos meses. 

ESTEBAN X, 15811 PAPA 

Bra hermano da Godofredo, duque da Lorena, uno de loa prtncipes 

mAa poderoaoa de esta 6poca. Cuando aa aupo la muerta del Papa Víctor, 

Federico esparció el oro a manos llenas entre el clero y puso a sueldo 

a loa aoldado•1 y cuando loa gremios le conaultaron acarea de la 

elección, conteat6 qua aclamen ta 61 era digno da ocupar el trono. sua 

partidarios estuvieron de acuerdo y le llevaron a la baatlica de San 

Pedro, donde fue proclamado eoberano pontifica baj,, el nombre de 

B•teban X, murió en 29 de marzo de 1058. 
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BBHITO X, 159• PAPA 

Lo• c•rd•nale1 condujeron a. un arcipreste a viva. fuorza a san 

Pedro, y •• le obl1c¡r6 con un puftal a la 9&rQ'anta a que consagrara a 

&anito X, lo cual aa hizo en 5 da abril da 1058. Ocup6 la •illa por 

diez meae11. Sin embargo Hildebrando reuni6 a loa aacerdotea de au 

partido, e hizo elegir para aoberano pontifica al obi.apo Gerardo que 

fue conaa9rado bajo el nombre de Hlcolaa U. La Igleaia reconoc16 

do• Pont1flcea. Benito aa raalgn6 a deponer la tiara y ea retir6 a au 

caaa. 

HICOLAS II, 16011 PAPA 

"º bien Juan Hincio hubo abdicado, cuando Hlcol6.a II, acompal'lado 

de Godofredo y de loa cardenales de au partido, hizo au entrada en 

Roma1 fue llevado al palacio de Latr6n, donde aa le hizo la prueba da 

la el.lla horadada. Hlcol6a permitió qua loa sacerdotes que hab1an 

•ido ordenado• por dinero conservaran aua lugares, porque dacia que 

aran una 9ran muchedumbre y qua ai ae aplicaba con todo rigor loa 

c6.nonea, dejarla sin aacardota todaa la.a iglealaa. Este Papa murió a 

principio• de julio da 1061. 

ALBJANDRO II, 16111 PAPA 

Loe partidarios de HUdebrando eligieron a 1ineelmo, obispo do 

Luca1 81 concilio proclamó a Anaelmo jefe de la Iglaaia, y al 

eiquiant• dla el nuevo Papa fue consagrado bajo el nombre da Alejandro 

II. Loa jafea del clero de Varcail y da Plaaancia ae constituyeron 

en acuaadora11 da Alejandro U, y propusieron reemplazarle por 

cadaloua, Palaviano, prelado de Parma, qua fue proclamado soberano 

Pontifica, le consagraron bajo el nombre de Honorio II y aa revistió 

en Beguida los ornamentos pontificios. Alejandro murió en 20 de abril 

de 1073, despu6e da un pontificado de once al\oa y modio. 
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HONORIO II, PAPA O ANTIPAPA 

El nuevo Pont1fice, al cual muchos cronologista• indican bajo el 

nombre de antipapa, era concubinarlo y hab!.a sido ya condenado por 

cr~n•• d• concu•l6n y adulterio en loa concilio• de Pavla y da 

MUAn. Honorlo mur16 a fines del afto 1066. 

GREGORIO VII, 16211 PAPA 

Hildebrando a la silla pontificia, luego de haber enterrado ocho 

Ponttficeo, que fueron loa instrumentos de eu pol!tic.'.l y lae victimas 

de ambición. Era italiano1 eu madre eoetenI.a relaciones 

incestuosas con ou ha~mano, abad del convento de Nuestra Sei'iora del 

Monte Aventino, y algunos autores dicen que HUdebrando fue el fruto 

de sus amores. como el Papa fue sorprendido en adulterio con una de 

eua m6a bellas eirvientae, v16ae obligado, a autorizar a loa frailee 

que conservaran aue mujeres. Se levantaron loe conjurados contra el 

Papa y le arrancaron del altar, arraetrAndole por loe cabellos y 

dAndole algunoe sablaz.oe, y ee le arrastró ensangrentado, por el 

pavlmonto de la iglesia. Murió en 25 de mayo de 1085. "No obstante 

eue amores con Beatriz. y con la hermosa condeoa Matilde, su hija1 

pertirias, sus exacciones, sus envenenamientos, eua homicidios y 

atent:adoa, el Papa fue colocado entre el número de los santos, y 

reliquiae han sido expueetas n la adoración de los fieles ... (31), 

VICTOR XII, 1639 PAPA 

Gregorio VII, pidi6 a eua cardenales por sucesor n Didier, abad 

de Honte Casino. Didier fue proclamado como el único sacerdote 

merecedor de la tiara, no obetante su resistencia, fue consagrado bajo 

el nombre de Víctor III. El Papa murió en 16 de septiembre de 1087. 

(31). Id., p. 221. 



93 

UP.Bl.NO II, 1641 PAPA 

Se l.lasnaba Budea u ot6n. JU Papa ae moatr6 tan acnbicioeo como 

aua a.ntece&orea1 orden6 a todo• loa acleaiiaticoa que predicasen en 

toda• parte• la cruzada para libertar a Jeaucrlato. Urbano, excitó el 

t'anathmo de loa puobloa de Occidente, y reunió muy pronto un ej6roito 

de •ehcientoa mil hombrea da a pie y da cion mil da a caballo quianaa 

marchabhn a la cruzada. Anno Cocm:r¡eno, hijo del emperador, cuenta que 

entra loa jefas de loa cruzados, Pedro el Brmitafto ae moctr6 uno de 

loa mla crueles y rapacea, aua aoJ.dados partían a loa nJ.ftoa en trozoa 

para com6raeloa1 loa aaaban vivos, obligaban a las madrea de estas 

v!ctimao a beber la aanqre quo recog!an d~ au cuerpo, aatiafac!an au 

brutalidad en estas deegraciadaa mujeres y en seguida las 

deacuartizaban. Todo &ato auced.ta en Tierra Santa. Durante eate 

ai9lo-dice Ricardo SJ.monde-hubo cuatro Pont1flcea1 un Papa ten1a au 

ailla en Roala, otro la tanta en Conatantinopla, babia una paplsa en 

Sicilia y otra papiaa en Inglaterra. Urbano muri6 en 29 de julio de 

1099. 

SIGLO XII 

PASCUAL II, 165R PAPA 

/ se eligió por unanimidad al cardenal Raineriua, era italiano. Como el 

rey de Oerma.nia, reclamara al Papa aua ert.menea, .Seta lo mandó a 

envenenar por medio de aua agentes. Bl Pontifica murió en 18 de enero 

da 1118. 
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GELASIO II, 166R PAPA 

Galaaio era da Gaeta y de padre11 noble•, •u elección se hizo 

el, mayor aocreto1 Canelo, jefe da la caoa da loa Prangipanoa 

enfureció a conaecuancia de esta elecci6n irreqular, penetró a la 

iqleaia donde ea encontraba el Papa y l• echó aobre lea gradas del 

altar, y le arrAl!!ltr6 por loa cabelloar de11pu6111 de haberlo oncerrado en 

un calabozo lo dej6 en libertad porque lo :treaionaron loa cardenales 

aequidoroa de Gelasio, posteriormente el monarca eligió un nuevo 

Papa, aacogi6 a Mauricio Bourdln, arzobispo de Braga, ea le eligi6 el 

14 da marzo da 1118 1 bajo el nombre de Gregario VIII. 

GREGORIO VIII, AHTIPAPA 

Galasio se encontraba aG.n an Gaeta, cuando aupo la elevaci6n de 

Qragorio VIII, Gelpalo murió en 29 da enero da 1119, deapu6a de haber 

reinado un al'io. 

CALIXTO II, 1671 PAPA 

Cuy, metropolitano da Viena, fue proclamado por loa cardenales 

deapuG•· de quince diaa de habar muerto aelaaio, axcomulg6 al antipapa 

oregorio VIII y mand6 a que le sacaran loa ojou y le arrancaran las 

partea genitalea, sato para dar ejemplo a loa que ambicionaban la 

aanta ailla. Calixto II, muri6 en 12 de diciambra de 1124, después de 

un pontificado de cinco al'ioa y diez meaea. 
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HONORIO II, 1691 PAPA 

Le6n da rranglplano fue electo Papa, ain embargo dada• laa 

dl.•putaa CJU• •• daban entre laa diferentes facciones del clero, ced16 

la tiara a •u riva.l, que tom6 al nombre de Honorio 11, pero como nadie 

lo aceptaba, dl•trlbuy6 dinero al pueblo_, murl6 en 14 da febrero da 

1130. 

lHOCBNCIO It, l69CI PAPA 

11.Nl\CLITO IX, ANTIPAPA JUDIO 

Lo• cardanalea eligieron a Gregario, cardenal de san Angel, ae 

l• proclua6 con el nombre de Inocancio Itr otros cardenales 

reunieron en la iglesia de San Harcoa, y elevaron a Pedro cardenal da 

Santa Marta da Traatavara, a la dignidad da aoberano pontUlca. bajo 

el nombra cla l\nacleto Il. Ana elato 11 murl.6 envenenado y enterrado 

aacratamante por aua amigos para qua al Papa no lo ttxhum:.ra psra 

ca•tigarla. Aa1 concluy6 el clama, en 29 de mayo de 1138. Las luchas 

entre loa Papaa habla durado ocho anoa. Inocenclo II, murl6 en 24 de 

aeptiombre de 1143. 

CEL2STINO U, 1"10R PAPA 

Bl pueblo y loa prlncipalea magistrados da Roma elevaron a Guy 

da Ca•tal al trono pontificio, y le proclamaron bajo al nombre de 

Cela•tino II, murl6 en 9 de marzo de 1144, doapufia de un reinado de 

el.neo meses y l'.Dadio' t:ue enterrado en San Juan de Letr6n. 
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LUCIO II, 1111 PAPA 

Lo• cardanalea y loa noblaa del part~do da la corte de Roma ae 

reunieron aecretl!ltlNfnte en el palacio da Letr6n, ain la participac16n 

del clero y del pueblo, eligieron para soberano pontifica a Gerardo, 

del titulo de Santa cruz, y le consagraron bajo el nombre de Lucio II. 

El Papa mur16 •n 3 de febrero de 11541 raln6 carca de un afto. 

EUGENIO 111, 17211 PAPA 

Los cardenales proclamaron al abad Pedro Bernardo soberano 

pontifica, bajo el nombra da Eugenio III, fue consagrado el 28 de 

febrero de 1145. su elocuencia hizo que ciento cincuenta mil 

fan,tlcoa vendieran aua bienes para ir a morir en 1\aia, por el hambro, 

la peste o el hierro de loe mueulmanea a coneecuencia do como dacia el 

Pap~u lo eanta empresa de lna cruzadaa. Bugenio III mur16 en B de 

julio d• 1153, en au campU\a de Tibur. 

AHASTASIO IV, 173• PAPA 

Loa cardenales eligieron a Conrado, obhpo de Sabina, romano da 

nacimiento, fue proclamado bajo el nombre da Anastasl.o IV murió el 2 

da diciembre de 1154, ocupó la silla por catorce meses, en considerado 

c~ el mejor Pont1tlce que gobernó la I9lea1.a· desda muchos siglos. 
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IJ>RIANO IV, 1741 PAPA 

Loa cardenales proclomaron a Hico1'a, aoberano pontifica bajo el 

nozpbre de Alejandro IV, era 1ngl6e e hijo da un cura de aldea llamado 

NicolA• Bree Spere. Bl Papa murió en 1 da aaptlmr.bre da 1159. En loa 

cinco al\oa qua dur6 au reinado, ea ocupó en au.mc.ntar loa dominica y 

t•aoroa de la Igleaia, "'1 avaricia era tan 9randa qua no mand6 ayuda a 

eua parientes de Cantorbery, profiriendo que vivieran de lft limosna y 

caridad loa aacardotea de au parroquia, anta• qua diaminulr au taaoro. 

ALEJANDRO III, 175• PAP~ 

VICTOR IV, ANTIPAPA 

un bando eligió a Rolando y le proclamaron bajo ol nombre de 

Alejandro III, otro mando eli9l6 a octaviano y la proclamaron bajo el 

nombra de V1ctor IV. Alejandro fue encerrado en un calabozo luego ee 

le libert6. se celebraron concilios para determinar quien aarta 

lc;tt!..mo Papa mao no ee ponian de ftcuerdo, por fin, el antipapa Vlctor 

murió el 22 de abril de 1164, sus partidarios le dieron por euceeor a 

Pascual XII, muri6 en septiembre del mismo afio de su elecci6n, su 

bando eli9i6 para eucederle a Calixto III, mientras tanto Alejandro 

continuaba en ol palacio de LetrAn. Calixto aa sujetó a Alejandro, 

pero como loa partidarios de Calixto no eatuvieron de acuerdo, 

puaieron a Inocencio III, en su puesto, Inocencio fue aometido a las 

m6a horriblea torturas y por fin estrangulado. el Papa Alejandro 

murió en 30 de agoato de llBl, después de haber ocupado la oilla 

pontificia por veintidós ai\oo. 
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LUCIO III, 1761 PAPA 

Lo• cardanalea eli9laron a Ubaldo, obinpo da Ostia, fue 

conaagrado en Veletri, con al nombre da Lucio III. En orientllf, mia 

da un aa1116n da hombrea hablan muorto on laa aranaa de Palentina, y el 

precio de tantee tUl~rificioo ora. la miaarable conquiata de Jeruaal6n. 

Lucio murió en Varona, en 29 da noviembre de 1185. 

URBANO III, 1771 PAPA 

Bl milan6a Humberto Crivello, cardenal de san Lorenzo, fue 

proclamado Pontlfice por el aacro colegio, bajo ol nombre de Urbano 

III, muri6 en 19 de octubre de 1187. 

ORECORIO VIII, 17811 PAPA 

FuA electo Alberto, fUlCerdote cardenal del titulo de Snn 

Lorenzo, era de eenevanto, envió 11ue monjes a loe reinos criatianoe, a 

fin de predicar nuevae cruzadas y reanimar el celo c:ie loa fioleo para 

libertar Tierra santa, el Papa murió en 16 de diciembre de 1187, ocupó 

la •illa por e•pacio de doa memea. 

CLEMENTE III, 17911 PAPA 

Pablo fue electo bajo el nombré de clemente III. Bate 

pontltlce, dotado de una extrema habilidad polttica, habla 

reBtablecido mientraa duró BU reinado la aupremacla del altar sobre 

el trono, y habla preparado a suB sucesores la dominación de Europa 

entera. Kuri6 en 28 da marzo de 1191. 
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CELESTINO III, 1801 PAPA 

Jacinto fue elegido soberano pont1fic•, romano de nacimiento, 

contaba con ochenta y cinco afto• cuando lleq6 al papado. En una 

ceremonia el Papa coloc6 la diadema a Enrique, y en seguida la dio un 

puntill6n para manifestar con esto que la Santa Silla ea la Qnica 

dispensadora da loa tronos, y que pod!a a su capricho hacer y deahacer 

loo rayas. Celestino muri6 en 8 de enero de 1198. 

SIGLO XIII 

INOCENCIO III, 1819 PAPA. 

Los cardenales eligieron al cardenal Lotario de treinta y siete 

anos de edad, pae6 por .la prueba de la aill-. horadada, mand6 a 

publicar nuevas cruzadaa y envi6 sus legicnes de monjes a todos loe 

puntos de Europa al objeto de excitar el fanatismo de las naciones. 

Fu6 victima de su exceso en la meaa, muri6 el 16 de julio de 1216. 

HONORIO III, 1a2a PAPA 

Fu6 electo Canelo savelll, romano de nacimiento, habla sido 

camarero bajo el pontificado de Clemente III1 el Papa mandó a Santo 

Domingo y S1.m6n conde de Monfort, a que continuaran sus matanzas en 

Franela, y cubrieron todaa la• provincia• maridic;malea da hogueras y 

pat1buloa. Honorio mur16 en marzo de 1227. 
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GREGORIO IX, 183 9 PAPA 

HugoU.no ara originario do Anagny, y deacendta de loa condes de 

Seqny, como •u antecesor Inocencia III, se aent6 en la silla horadada 

para mostrar a loa circunatantaa laa pruebas de au virilidad, mur16 el 

20 de agosto de 1241, después de haber llenado a Italia do desastres 

durante un reinado de catorce aftoa. Este implacable anciano lleg6 a 

vivir cerca de cien. 

CELESTINO IV, 180 PAPA 

Jofre gan6 por un voto, y fue solemnemente proclamado jefe de la 

Igleaia, era originario de HLU.n, paa6 por la prueba de la silla 

horadada, trat6 de reformar las infames costumbres de eu clero1 a loe 

dieciocho aftoa de su reinado murió envenenado. 

INOC~NClO IV, 185t PAPA 

Bn 24 da junio de 1243 so declaró soberano pontifica a Si.ni.baldo 

de Pieaco, perteneclenta a la familia do loa condea de Lavagna, 

cardenal da San Lorenzo. Deapu6a de explotar a los cat61i.cos el Papa 

ae hizo defensor de loa judtoe, en medio de eua cr!.menes. Di.o su 

protección a loe de Alemania, contra la ti.ranta de los obi.apos y 

arzobi.epos. Laa .cruzadas para loe Papas eran fuente inagotable da 

riquazar eua legados recorrieron todoo loe patees y le trajeron de 

Noruega quince tnll marcos eaterli.noe, muchos regaloo y una donación en 

renta perpetua de cinco marcea de plata para cada di.6ceeisJ Inocenci.o 

muri.6 en 7 de diciembre de 1254. 
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M.EJl\NDRO IV, 186a PAPA 

Se procllll'Cl6 a Relnaldo Conti soberano pontI.fica, ente cardenal 

ar.a hijo d Felipe Conti, hermano del Papa Oregorio IX, y deacend!.a de 

la famUla de loa condes de segni. Hur1.6 en 25 de mayo de 1261. 

URBANO IV, 1870: PAPA 

Jacobo Pantale6n fue , consagrado el 4 da noviembre, 

originarlo de Troyes, Champagne, hijo do un zapatero ambulante, qua 

con objeto de deshaceroe de él le envió a Paria a que mendigase, los 

cardenales c¡uioJ.eron elegir a este forastero inocente porque as1 

conven18 a auo Lntereoea, murió en 2 da octubre da 1264. 

CLEKEHn: IV 1 168• P'PA 

Guy Fucoldl, habla nacido en San Gil en el Langudoc, siendo 

j ovan perdi6 a su madre y no tuvo loa cuidados de su padre, 

poaterlormente ouy, contrajo matrimonio y tuvo doa hijoa1 sin embargo 

se le mur LO ou eepoen. e hljoo y decldi6 volverse sacerdote, fue electo 

eoberano pont1tice el 22 de febrero de 1265, ee moatr6 ineaciablo de 

dominio, implacable en eue venganzae, y de una codicia que bastaba 

para arruinar a Europa y Asia. Se predicaba la guerra Santa y loo 

Papaa, vicarioa de un Dios de paz sobre la tierra, impulsaban milloneo 

de hombree a guerras de exterminio. Clemente murió el 29 de noviembre 

de 1268. Oeepu6e de la muerte de Clemente IV, loe cardenales no ea 

parilan de acuerdo para elegir un nuevo Papa y~ que todos querlan 

aerlo, hasta que deepuée de tres al\oa de disputa eligieron a 

Thealdo, con el nombre de Gregario X. 
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CRBGORIO X, 1899 PAPA 

Thealdo era natural da Plasencia y originario de la poderosa 

familia do loa Vlsconti1 aunque muy ignorante en laa letras profanas y 

11a9rada~, fue electo Papa7 predic6 la• cruz:adae a imitac16n de aua 

antecaaor••1 murió el 10 da enero de 1276. 

INOCENCIO V, 19011 PAPA 

Loa cardcmalee eligieron a Podro de Tarentaiee, nació en una 

pequen.a aldea de la Borgoi'\a, situada en laa orillas del reare. Sin 

embargo loa cardanalea no tardaron mucho tiempo en arrepentirse de 

haber elegido a un hombre sencillo y tolerante, al cual no deseaba m.S.a 

que la felicidad de loa puebloa. Inocencia V muri6 envenenado, y fue 

enterrado •l 17 da junio de 1276. "'Es Verdaderamente extrai\o en la 

hlatoria de la 19leaia que entre el insignificante n6mero d Papas 

raalmant• v1rtuoao• que han ocupado al trono del ap6atol, no aa cuente 

uno, aolo qua no haya muerto después de una corta aparición en la santa 

sUla, y qua casi siempre todo11 loa aeeeinoa hayan sido frailee o 

cardenale11•. (32). 

ADRIANO V, 191'1 PAPA 

Loa eardonalea eliq1eron a otobon de Fieoco, con la condici6n de 

que al llegar al papado revocara la conatituci6n da Gragorio sobe el 

c6nclava y ast lo hlr.01 muri6 el 18 de agosto de 1276. 

(32). Id., P• 526. 
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JUAN XXI, 192R PAPA 

Pedro Juli6.n, cardenal-obispo de Túeculo, fue electo Papa, era 

originario de Liaboa, muri6 el 16 de mayo de 1277. 

NICOLAS Ill, 193111 PAPA 

L~ silla permaneció v&canta por aeia meaaa, h&Ata qua por fin, 

Juan Gaetano, cardenal-dilicono, 9an6 a aua rivales, y fue elegido 

aob&rano pont!fice el 25 de noviembre de 1277. Era romano de 

nacimiento e hijo ln familia .de loe Ureinoa, en loa pocos al\oe que 

gobernó a la Iglaaia B\! familia ea convirtieron en loe aei\oree m6.e 

ricos de Italia, muri6 el 22 de agosto de 1280. 

MARTIN IV, 1949 PAPA 

La silla quedó vacante por seis meses hasta que eligieron a 

Simón de Brie, cardenal-eacerdote del titulo de Santa Cecilia, babia 

nacido en Mont-pince en Brie1 doclar6 una querra encarnizada contra 

loa aragoneses y prometió indulgencias plenarias a todos loa que 

tomaran la cruz contra ellos. Murió en marzo de 1285. 

HONORIO IV, 1959 PAPA 

Pué electo Jacobo sawelll, cardenal dU.cono originarlo de una 

familia noble de la ciudad de Roma. Loe sacerdotes, gritaban a eue 

eoldados1 1Hatad, en el nombre del Papa, a eatoa .infames aragoneses, 

el queréis ganar el cielol. Honorlo mur16 el 3 de abril de 1287. 
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ffICOLAS IV, 196• PAPA 

Fu6 electo Jer6ni.mo, obispo da Paleatina, eleva.do el 25 de 

febrero da 1288, era primer Papa de 1a orden de frailes menores, fue 

el primero que conat1tuy6 regularmente tribunalea de inquiaidores en 

laa ciudadea de Venecia y de AvU\6n para exterminar a loa herejeu1 

murió el 4 da abril da 1292. 

CBLBSTINO V, 197 E PAPA 

Pedro de Hour6n nació en la provincia de PoulUe, a peaar 

da au iqnorancia recibi6 laa órdenes. Benito Gaetano hizo aprobar la 

renuncia del Papa el cual ae retiró yendo a Monte Hour6n. 

OONIFACIO VIII-, 1988 PAPA 

Benito Gaetano fue elegido, y pao6 la prueba de la silla 

horadada, ae le conea9r6 el 16 de enero de 1295. Hizo saber a todos 

que no exiete otro C6ear, otro roy, otro emperador mle que él. 

Inetituy6 al jubileo, especie dm peregrinac16n que aa deb!a celabkar a 

fina• da cada aiglo, y por al que aa concedió indulgenciaa planariaa a 

loa fan&ticoa que iban a visitar la tumba del apóstol y le 

presentaban ofrendan. el Papa mur.16 el 11 da octubre de 1303. cuando 

loa PapllS reunieron en aua manca la espada espiritual y la temporal, 

resolvieron ejercer este poder con objeto de atraerse todas laa 

riquezas del mundo. 
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BENITO XI, 19911 PAPA 

Nlcol611 de Trevlaa, cardenal-arzobispo de Ostia, fue consagrado 

el 27 de octubre de 13031 trató de reformar a loa ecleaiAsticoe, los 

cardenales fueron sus mlls ardientes enemigos y lo envenenaron le 

dieron a comer higco y en ese mismo d1a murió en 6 de julio de 1304. 

CLEMENTE V, 2001:1 PAPA 

Beltr6n dfJ Got habia nacido en la dióceaia de Burdeos y eu tic 

obispo de Agen, murió el• 20 da abril de 1314. La sede Romana 

qued6 vacante por dos ai'loo, en eato lapso loa sacerdotes robaban 

impunemente A loa pueblos, mientras las hogueras consumían a las 

v1ctimab de la avaricia o del fanatismo de lo•. cl6rigoa. 

JUAN XXII, 2019 PAPA 

Jacobo de Oaea tenla setenta anos cuando eubiO a la silla, so 

moatr6 mae codicioso y mAa astuto qua aua anteceaores1 vendi6 

pO.blicamente la absolución del parricidio, del asesinato, del incesto, 

del robo, del adultor!o, del la eodom!a y de la beatialidad. 

Aal estableci6r "Si un ecleaU.etico comete el pecado de carne, 

ya con monjas, ya con oue eobrinaa o ahijadas ya, en fin, con 

cualquier mujer, el culpable eerA absuelto por la cantidad de 67 

libras J.2 sueldos. 

Si es contra natura o bestialidad, pagarA 219 libras 15 sueldos. 

- un aacerdote que desflore una vi.rgan, pagarl 2 li.brae 8 

eueldoa. 
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- Una monja qua ae haya entregado a mucho• hombrea, simult&na~ente, 

o 11ucaaivamento, en au monasterio y fuera de 61 y que trate de 

alcanzar la di91Udad da abadeaa, pagar& 131 libraa 15 aueldoa. 

- Lo• aacardot•• qua quieran obtener lic•ncia para vivir 

concubinato con aua parlentaa pagar6n 76 libra• 1 sueldo. 

- Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la abeoluci6n 

coatar4 27 libraa 1 aueldo. 

- La mujer adQltera que pida la absolución para oatar al abrigo de 

cualquier peraecuci6n y gozar de diapenaa para continuar eua 

culpable• relaciones, aatiBfar.5. al Papa 87 libras 3 aueldoa. 

- Bl qua haya ahogado a au hijo, pagad. 17 libras 15 aueldoe1 si el 

padre y la madre matan a aue hijos por mutuo consentimiento, 

pagar6n cada uno 17 librea 15 sueldos. 

- Por el homicidio de un hermano o de una hermana, de un padre o de 

una madre, ae pagarAn 171 libras 15 oueldoe".(33). 

Loe anterloree preceptos aon un abreve expoeici6n del extenso 

catUogo promulgado por el Papa. 

Juan XXII fue depueato. Hizo quemar mAe de diez mil herejes por 

aua lnquiaidorea, muri6 el 4 de diciembre de 1334. 

BENEDICTO XII, 2029 PAPA 

Loe cardenales eligieron a Jacobo Pourniar, fue coronado el e 

de enero de 1335, pae6 la prueba de la silla horadada. Este Papa 

trat6 de comprar la virginidad de selvagia, hermana del poeta Petra.rea 

pero como 6ate no eatuvo de acuerdo, Benedicto lo entregó a loa 

inquieidorea como hereje, Petra.rea tuvo que salir de AvU\6n dejando a 

au hermana encargada con un hermano llamado Gerardo el cual ea 

corrompi6 por el oro del Papa y se la entreg6, la nina no contaba al'.in 

diecia6ie anos. El Papa muri6 el 25 de abril de 1342. 

(33). Id., p. 624. 
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CLEMENTE VI, 2031 PAPA 

Lo• cardenales eligieron al m.S.a corrompido de todoa, al cardenal 

da NeraaJ al Papa robaba a las mujerea qua le agradaban y las llevaba 

a !IU palacio con al pretexto de convertirlaa, Petrarca habla de la 

corte da AvU'l6n y haca referencia a laa violacionaa, adulterios, 

raptos, inceatoa, mujeres robadas, doncellas daafloradaa y un ain 

nCunero de atropello11 cometidoa por lo• prelado•. El Papa mur16 al 6 

de diciembre de 1352. 

INOCENCIO VI, 204SI PAPA 

Loa cardenalea Eligieron a Eateban Alberto, cardanal-obiepo de 

Oati.a, inurl6 a una edad muy avanzada, fue enterrada en la catedral de 

Avift6n, en 12 da septiembre do 1362. 

URBA?lO V, 2051 PAPA 

Guillermo Grimoaldo, abad del monasterio da San vtctor, de 

Har•ella fue proclamado el 28 de octubre da 1362. El Papa se obligó y 

jur6 permitir a loa cardenales acumular benat1cioa y «:onaarvar sus 

trenes, eua palacioe, eue concubinas y aua mancebos, puesto que esa 

fue la condición para qua pudiera ser electo. Murió el 19 de 

septiembre de 1370. 

GREGOiUO XI, 206R PAPA 

se eligió como soberano PontUice a Pedro , Rogar de Haumont, 

cardenal de eeaufort, murió lleno de trampas y de pecados, el 27 de 

marzo da 1378. 
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EN AVIÜON URBANO VI 
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Da1pu6a da la muerte da Gregario, cocnenz:6 el gran cisma de 

occidanta, qua, por espacio de cincuenta aftoa, trastornó a Europa 

entera,. en Alemania, Francia, Italia, ea empunaron la.a armo.a para 

defender loa derechos de loa Papas da Roma, o para hacer triunfar loa 

Pontiticoa do Avin6n. El napolitano Bartolom6 Prignano, arzobiapo da 

Bar!, tom6 al nombre do Urbano VI, Roberto de G4inova cardenal de loa 

doce apóstoles ea lo entronizó con el nombre de Clemente VII. Uno de 

loa agentes de Clemente VII, hizo tomar un brebaje emponzoftado a 

Urbano a consecuencia de esto murió y fue enterrado el 16 de octubre 

da 1389. 

BONil'ACIO IX, 208.11 PAPA EN ROMA 

CLEMENTE VII, BENITO XIII, PONTIPICES EN AVI&ON 

Pedro Thomacelli, cardenal de H!poles, fue entronizado bajo el 

nombre de Bonitacio IX, entre sus mandatarios que coneidrar6 

eoapechoaoa loa mandó a quemar vivos. Clemente tue victima do un 

atllqu• ,apopl6tico fue enterrado en la capital da Avii'!.6n al 17 da 

11eptit'lmbre de 139'1. E'n ou lug'!r !ue 61lacto Benito XIII. Bonitacio 

delató a Benito por el hecho de haberle ofr3cido diez millones de 

florines de oro por el papado. Bonifacio murió el 2 de octubre de 

1404 en presencia de loa embajadores do Benito XIII. 

INOC!NCID VIII, 2090 PAPA EN ROMA 

BENITO XIII, EN AVIRON 

Loa miembros del colegio proclamaron a Neliorato soberano 

Pontifica bajo el nombre de Inocencio VII. Bato Papa acua6 a Benito 

XIII, por haberla mandado agentes con al fin de aaeainarle, Inocenoio 

murió on 1406 en au lugar proclamaron a Angelo Corario, bajo el nombre 

de Gregario XII. 
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BENITO XIII 1 EH AVIAON 
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, oriolnario da Venecia, a loa ochenta aftoa habla pasado por todoa 

lo• gradoa de la I9leaia y a esa edad ocupó el trono pontificio (1406-

1415) / dacia que el univerao entero le debla prestar obediencia. 

•Luego qua loa mlembroa del aacro colegio ae hubieron fijado en Piea, 

publicaron contra Gregario el oiguiente manifJ.eoto1 Hemos abandonado 

la corta da eata Papa maldito, porque quer1a aaaainar a muchos da 

noaotroo, y porque hamo11 aabido que en au palacio fabricaba cadena& 

para aujetarnoa, e instrumentoa dn tortura para darnos el tormento 

conforma lo hizo Urbano VI con ,.1c¡unoa de nueatroa antecaaoroo". (34). 

En un concilio el patriarca do Alejandrta depuso a los dos Papas. 

ALEJANDRO V, 21111 PAPA EH ROMA 

BENITO XIII, BN AVIRON 

GREGORIO XII, CONVERTIDO EN ANTIPAPA 

Alejandro era aficionado al buen trato y a loa vinos exquieitoe, 

y com6nmente ae embriagaba todaa laa nochaa, este Papa murió 

envenenado en mayo de 1410. Aunque loa cardenales nombraron un tercer 

Papa, no por esto dejo da continuar ol cisma, y no por eato loe dos 

Papaa Benito XIII y Gregario XII dejaron de mostrarse manco obatl.nados 

en aua pretenaionee. 

(34). Id., Tomo III, p. 16. 
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Balta11ar Co11aa, •• autoproclam6 aoberano Pont1flca ul 15 de mayo 

do 1410. sl concilio qanaral de conatanza depu•o a ealta&ar cosaD, 

por •u• crimen•• y por ••r opreaor da loa pobraa, poaterlo:a:mante aa 

depuao a loa otro• do• monarcaa, y aat loa cardanala• proclamaron Papa 

a Ot6n Colonna, cardenal dUcono de san Jor9a del Velo de oro, y la 

entronizaron bajo el nombra da Mart1n V. 

KARTIH V, 213• PAPA EH ROMA 

BENEDICTO XIII, CLE.HENTE VII::: MTIPAPAS 

Harttn V ara romano, a hijo da la muy noble y muy antigua casa 

da. loa COlonna. Benedicto XIII, murió envenenado por un fraile 

llamado Tomla a inati9aci6n da Hartin VJ do11o dtaa dcapu!lD de la muerta 

da Benedicto eligieron como Papa a Clemente VIII, con posterioridad 

Clemente abdic6 •u tttulo y ast concluy6, este cisma. Karttn murió el 

20 da febrero de 1431. 

EUGENIO IV, 214R PAPA 

Gabriel Condolmaro, fue proclamado Papa. Bl concilio de BaaUea 

d•claró al .PontUice •imonio.co, perjuro, dialpador da loa bianea da la 

Ic¡l••ia, adminhtrador pelic¡roao, clamitico e incorra9lble1 lue90 lo• 

obiapoo ea reunieron en c6nclave en 30 de octubre de 1439, y eligieron 

aoberano Pontifica a Ama.deo. 
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NUEVO DUUNVIRATO 

EUGENIO IV, CONVERTIDO BN ANTIPAPA 
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Amadeo fue entronizado bajo el nombre de r6lix V, cuando ae le 

reviat16 con loa ornamentoa pontlficioa dice la cr6nlca que ae hallaba 

en e11tado de embriaguez. Eugenio muri6 el 23 da febrero de 1447. 

NICOLAS V, 21611 PAPA 

Tom&a de Sarzano recibió la mayor1a de vetos y fue electo Papa. 

Caneado Félix de tan agitada exiatoncla, reaolv16 abdicar. 

Conatantinopla, situada en un ej6rcito da trescientos mil hombree, 

compuesto de turcos, de alemanes, de griego&, de hGngaroe, de Polacos 

y de latinea, bloqueada por mar con un a fllota de ciento veinte nueve 

naves, fue tomada por asalto, deepu6a da un bombardeo de cincuenta y 

cinco d1aa. Bate acontecimiento tuvo lugar en 29 da mayo de 1453. 

Aa1 concluyó el imperio fundado por conatantino. La implacable 

pol1tica de loe Pupas triunfaba, la rival de Roma no exiat1a. El Papa 

fallaci6 el 24 de marzo de 1455. 

CALIXTO III, 21711: PAPA 

Alfonso Borgia naci6 en Canale, Eapana, se proclam6 al mAa 

anciano de loe candidatos¡ como le i'~izo falta tosoro mand6 a predicar 

una cruzada contra loa turcos as1 aus frailea obtuvieron grandes aumas 

que no cabían en laa cuevas del Vaticano1 el Papa muri6 el 6 da agoeto 

de 1458, dejó aua riquezas a sus sobrinos, Pedro ,Borgia y Rodrigo, ou 

hermano, quien algún tiempo deapu6s se airvi6 de laa riquezas para 

comprar la tiara. 
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PIO II, 2181 PAPA 

Bneaa 81.lvio concluyó por triunfar aobre eu11 contrincantes, y 

fue proclamado Papa al 21 da agoato da 1458, era toacano1 decrat6 que 

loa Papa• •• hallaban por encl.rna da todos loa prlncipea de la tierra, 

murió ol 14 de agosto de 1464. 

PABLO llr 219t PAPA 

Antes de que loa cardenale• le reviatieran con loe ornamentoe 

pontiU.cioa le hicieron jurar la continuaci6n da la explotación de loe 

diOZR'IO&, y qua loe dividiese con ellos. Platino, bibliotecario 

del Vaticano ae atrevió a censurar al Papa y como consecuencia el 

Pont!U.ce la aplicó loa mla crueles to.rmentoa, se le quemó con 

braceroa ardientes, Platino fue atado por loa cuatro misr.tbros y por 

loa rin'onee, y elevado aobre el extremo de un poeta, cuya punta fue 

introducida en sus entrai'laa. Pablo lI prohibió a loa romanos qua 

enviaran a &UG hijoe 111 la 119cuala, porque, dec1a, únicamente a loa 

cl6rl.goa tienen obligación de saber leer y escribir. Huri6 a 

consecuencia de una indigeat16n, por haberse comido dos melones 

daapuéa de la comida el 29 de julio de 1481. 

CALIXTO IV, 220D PAPA 

Pranciaco de Albexola, tomó el nombre de Sixto IV. Era 

originario de Génova. Onunfrio, Haquiavelo y Pedro Volterr& dfirman 

qua el Padre Santo habta daoflorado, una por una a todas aua hermanas, 

durante· la inqu1.eici6n aplicó toda eu furia inventando tormentos para 

ser aplicados a los herejes' murió el 13 de agosto de 1484. 
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INOCENCIO VIII, 2218 PAPA 

Juan Bautista Cibo fue proclamado Papa, hab1a nacido en Génova. 

Inpcencio VIII tenta diecisALa bastardos cuando lleg6 al trono 

pontificio, cuando se hubo instalado en el vaticano, prodig6 a au 

familia" beneficioe, obispados y principadoer a unoa Lea dio ducados y 

condados, a otroe provincias enteras. Murió el 25 do julio de 1491. 

ALEJANDRO VI, 222R PAPA 

Rodrigo Borgia, deecendta por su madre da la casa eepai\ola de 

loe Borgla, que habta ocupado el trono apoat6lico en la pernona de 

calixto 111. Rodrigo contrajo relaciones tntimaa, con una dama 

eapaf\ola, daepu4e de haber seducido a la JQadra violó a sus dos hijas, 

poro como au amante murl.6 ea deohi.zo de la mayor de sus hi,aa 

matlándola en un convento, y guardo par At la roAa bella y la rn6a joven 

llamada Rosa. Vanozza. Tuvo de ella cinco hijos. En este mismo tiempo 

ee disputaban lao tierras de América loa eepaftolee y portugueses, 

entre el roy de Portugal, Juan II y Fernando V el católico. 

Alejandro VI consintió en oor el mediador de la paz entre las dos 

partes1 orden6 que todos loe pa!.eee que eutuvl.eran situados en lae 

Indias Occidontaloo o la Amárica, pertenecer1an al rey de Eepafta, y 

loe de las Indias Orientaleo y las coetae de Atrica, pertonocert.an al 

rey de Portugal. con la condici6n de pac¡ar ung fuerte suma de 

dinero, y la obligación por parte de loa espaftoles y portugueses de 

convertir, de buen grado o por la fuerza, loe habitantee al 

crlatianiemo. Sesenta al\oe después de la publicacl6n de esta bula, 

loa rnisloneroe eepai\otea habt.an degollado quince millones de v1cti.mas 

en el Nuevo Hundo para obedecer al Papa. Alejandro VI muri6 

envenenado el 18 de agosto de 1503. 
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PIO III, 22Ja PAPA 

Pranci•co Piccoloaiinl, fue proclamado •oberano Pontifica. En 

una aaamblea declaró que harta una reforma en la Iglesia y eobre todo 

con loa eele•ilaticoa romanea cuya conducta era eacandaloea en toda 

Europa, en la misma noche de aquella decl11raci6n, deepuée de comer, 

einti6 dolor, tuvo convuleionee y murió. Eete suceso ocurri6 el 

martea, 13 de octubre de 1503, veintiaéie dlaa después de au elevación 

al trono. 

JULIO II, 2248 PAPA 

Juan de la Rovere ea declaró Papa a el mismo antes que loa 

cardenales ee hubieren reunido en el Vaticano, aegGn dacia que habla 

comprado 1011 votos del sacro colegio1 y realmente fue proclamado jefe 

da la Igleeia con el nombre de Julio II. Bate Papa había sido 

marinero robaba a laa doncellas para venderla11 a loa turcoa1 caa6 su 

hija Pelicia con Jord6n de loa Urainoa, y dio a Antonio Colonna otra 

de pu11 hijas llamada Lucrecia, que hab1a tenido de sua inceetuoooa 

amorea con Lucina, eu hermana. Bl aacro concilio general atirm6 que 

era noceaario trabajar en la reforma de loa abusos. Julio II, muri6 

el 23 da febrero de 1513. 

LEON X, 225R PAPA 

Juan de M4dicis, fue declarado aoberano pontifica a la edad de 

treinta y aeia af\oo, bajo al nombre de Juan X, aboli6 la prueba de la 

ailla horadadat Harta Gaud1n corrcopondi6 al amor del Pt1pa y a cambio 

recibi6 una joya de gran precio. Durante su reinado la inquioici6n 

conden6 cerca de cien mil personas que ten1an la desgracia de ser 

demasiado ricas o demasiado virtuosas. Dado el tlranismo de loa Papaa 

aur9i6 el clama encabezado por Hart1n Lutero,originario de Sajonia -
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nació el 10 da noviembre de 14841 fue el iniciador de la reforma en la 

i9la•i• católica. Lutero huy6 de AUgaburgo para evitar la boquera. Por 

••panto&aa que fueran las ejecucionaa, aconaejadaa por la corte de 

Roma, no puedan comparar ae por el nCimero de v1ctlmaa ni por 

refinamiento de loe auplicioe, ºº? laa crueldadaa ejercidas en México 

por. loa sacerdotes eepai"i.olea, que de9ollaban muchoa miles de indios en 

nombre de un Dios de paz y en virtud de una bula de su Santidad León 

X. Bata Papa murió el 1 de diciembre de 1521. 

ADRIANO VI, 2260 PAPA 

Adriano habita nacido en Utrech en 14591 laa predicaciones do loa 

luteranos apoyados en hechos que conoc1a todo el mundo, arrastraron a 

un prodiqioao nCimaro de fieles a la nueva docirlna1 la reforma abarcó 

a Alemania, Suiza, Dinamarca y Franelas por todas partes se ve.tan 

frailea que dejaban aua conventos y •UB h6bitoa P.ara casarse y 

convertirse en padrea de familla1 loo mLemoa obispos abandonaban las 

impureza.a de eu celibato por las alegr1ae de la familia. El 14 de 

aeptiembre de 1523, muri6 el Papa. Los aacerdotes, por la noche 

colgaron floreo y guirnaldas en la puerta de la c:i1uul donda vlv1.:i cu 

m4dico, y trazaron la fraoe 1Al libertador da la patria!. 

CLEMENTE VIII, 2271 PAPA 

Julio de Mlidicis compr6 el deaiatimionto de su rival y fue 

proclamado soberano PontUice, como indemnbaci6n de su competidor, le 

dio la, propiedad de au palacio, uno de loa mi.a m4'9nUicoe de Roma, 

Clemente murió el 25 de septiembre da 1534. 
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PABLO III, 2291 PAPA 

Alejandro P•rneslo habla nacido en Toacana, nombr6 cardenal a 

Aecanio Stor&a, d• dlec1•61e anca de edad, nacido en loa amoraa da au 

Santidad con au hi.ja Conetanza. Ignacio de Loyola tundo una 11ociedad 

de fan6tiCOBI Lo• jeauitaa loa cualea exterminaban a 1011 

proteatantea, ••toa jaaultaa •• introdujeron como confaaorea de loa 

raya• para en aequida revelar loa aacratoa de Batado al Papa. Murl6 

Lutero, loa proteatantea dijeron qua loa diaclpuloa da Loyola lo 

hablan envenenado. El Papa muri6 al 10 de noviembre de 1549. 

JULIO UI 1 2291 PAPA 

Fu6 electo el cardenal del Monte, habla nacido en Roma~ este 

Papa en el miamo cónclave practicaba la aodomta y lejos de ocultarlo 

•• .dejaba aorprend•r por aua miamoa coleqa111 la• noches laa ocupaba 

para invitar • •u• amant•• y a •u• cardanalaa para llavnr a cabo aua 

or9l••,. nombró cardonal a un nUlo de dieci•6ia ai\oa, Julio III, el 23 

da marzo da 1555. 

HARCELO II, 230• PAPA 

Bl cardenal da Santa Cruz, fue electo Papa, era originarlo de 

Pano, Karcelo despidió a loa qucrdias del Vaticano, porque dacia que 

era vergonzo110 que un Papa ae hiciera quardar por miserables cuya 

profaai6n conahtla en degollar a aua aemejantea, imponiendo el 

tarror1 un Papa virtuoso no podla vivir mucho tiempo, a loa veintiún 

dlaa da reinado murió Harcalo, el 30 de abril da 1555, a consecuencia 

da un veneno. 
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PABLO IV, 23111 PAPA 

Bl nuevo Ponttfica, Juan Pedro Caraf~a, habta nacido •:n Hlpol•• de una 

fan¡illla originaria da Hungrta1 ••tablec16 r99la• qua deb!an •aqulr 

•u• empleado• en la 1nquiaici6n, muri.6 el 18 de ac¡oeto da 1559. 

PIO IV, 2321 PAPA 

Bl cardenal de K6dicia, gracias a au inmenaa fortuna, alcanz6 la 

victoria, y fue proclamado bajo el nombra de Pio IV. Bn victoria, 

lujuria encontr6 un medio para nlcanzar laa mi• bellas mujeres y loe 

mAa balloa nU'l.oa1 mur16 t1n diciembre da 1565. · 

PIO V, 23311 PAPA 

Se elav6 a la silla al inquiaidor Miguel Ghialari, dominico 

faro& y eacandaloao, nac16 en Bolonia, en una de laa inatruccionea qua 

d16 al inquisidor da Venecia el Papa de.:tas "Qua astas aantaa 

palabras airvan du norma a vuestra conducta1 torturad oln compasión, 

atenazad, destrozad oin m1aericordia, quemad deapiadadamente a vuestro 

padre, ~eetra madre, vueatroo hermanea y vueetraa hermanas, ai no 

•ometen ciogamente a la Iglesia católica apo•t6lica y romana'". (35). 

Da igual manora ordenó castigar a todo• lo• qua sean acuaadoa de 

herejea, •porque ea mejor hacer morir a un inocente que dejar vivir a 

un culpable'". {36). Murió el 1 de mayo de 1572. 

{35). Id., p. 406. 

(36). Ibldem. 
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GREGORIO XIII, 234• PAPA 

rU6 electo el cardenal Bounccmpagno, Honeaftor de Voraoll, habla 

nacido en Bolonia. En laa provlnciaa, laa matanzaa ae prolongaron 

por eapacio da doa meaaa, y m!a da 11atenta mil calviniataa fueron 

aaeainadoa por loa cat6licoa. De esta modo aa realiz.6 la infernal 

obra qua el Santo Padre Pie V habla preparado con tanta aollcitud1 

Greqorio XIII muri6 el 10 da abril da 1ses·. 

SIXTO V, 2JSt PAPA 

P6li.x Paretti, cardenal da Montalto fue electo Papa, hab.ta 

nacido en la provincia da la Harca, en el cUa de au coronamiento mand6 

a ahorcar a aetenta herajaa, dijo a loa cat61icoa qua deber!an matar 

como a un perro rabioao al rey da Francia, y aal el fraile clemente 

mat6 a l!:nriquo III por medio da una puftalada. Sixto muri6 envenenado 

el 27 de AQOlltO d• 1S90. 

URBJ\NO VJJI, 2361 PAPA 

Juan bautista Caatagna fue el aigulente elegido, nació en Roma. 

A lo• doca dla• de su exaltación, murió envenenado el 26 de septiembre 

de 1590. 

GRl!:GORIO XIV, 2371 PAPA 

A inati9aci6n de Hontalto, loe cardenales proclamaron soberano 

pontitice, bajo el nombra de Gre9orio XIV, al cardenal Nicolla de 

Cremona, muri6 el 15 da octubre da 1591. 
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IHOCEHCIO IX, 23811 PAPA 

Loe cardenalea eapaftolea pagaron en dinero para que se eligiera 

a Pachlnattl, para que una vez: en el trono esta Papa lea favoreciera 

en, •u• lntereaea, ein embargo como el Ponttfica ea n-5nifeat6 a favor 

da la paz on Europa tard6 mucho tiempo en 91 poder, muri6 

envenenado doa meses después de au elecci6n, o aea el JO de diciembre 

de 1591. 

CLEMENTE VIII, 23911 PAPA 

Proclamaron Papa a Hip6lito Aldobrandino. En Francia loa 

universitarios llamaban a loa jesuitas envenenadores, promovedores de 

botines los jesuitas respondieron con energta y amotinaron contra la 

universidad a todoe suo fan!ticoo1 el abogado de la Universidad 

pronuncio anta el parlamento un diacurao en el que pintaba a loa 

Jeauitaa como aaeeinoa, corruptorea de la juventud y enemigos del 

96noro humano. En eeta 6poca de inquieici6n todo aquél que tuviera 

en •u poder libro e prohibidos era condenado a lae llamas. A laa 

barbaras ejecucionee loe aa.cerdotee llamaban autos de fe, este Papa 

murió envenenado el 5 de marzo de 1605. 

SIGLO XVIII 

LEON XI, 240t PAPA 

Daapu6a da loa funeralas d• Cloment• VIII, victima de loa 

Jaauitaa Alejandro Octaviano fue proclamado Papa, este Ponttfice 

anunció una reforma en la Iglesia, de destruir a ,las doa 6rdenee de 

loa dominicos y de loe jeeuitae1 para loa jeauttaa reault6 urgente 

deahacaree de tal Papa1 aaí. que murió envenenado el 27 de abril de 

1605, a loa veintiaéie dtaa de au pontificado. 
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PABLO V, 2411 P~A 

Bl cardenal Camilo Borq11•0, romano fue proclamado Papa. Hizo 

envenenar a la mujer da uno de •u• herinano•, porque rechazaba 11ua 

infame• caricla•1 Pablo V mur16 el 28 da enero da 1621, luego da habar 

peaado •obre Xtalla por aapaclo d• dlacla61• al\oa. 

GREGORIO XV, 242• PAPA 

Alajandro Ludovlalo tomó el nombra de Gregorio XV. Err las 

campiftaa loa aoldadoa y frailea incendJ.aron granjas, degollaron a loo 

labrado1:ea, violaron laa doncallaa, eatupraron loe niftca y 

perdonaban a nadie a :nenes qua ae declarasen cat6licoe. Bl Papa 

eacrlbi6 al rey de Eapafta a efecto de no dejar más nlternativa a loa 

calvlnietaa qua la misa o la muerte. Greqorio XV mur16 el 8 da julio 

da 1623: 

URBANO VIII, 2431 PAPA 

Kaffeo Darbedno, originarlo de Florentin fuo proclamado Papa. 

Urbano quer1a que ae lo adorase como jefe espiritual de la Igleeia y 

como rey de la tierra1 peraiqui6 a loe hombree de genio por medio del 

tormento hi:o que el padre do la Uloeof!a experimentals Galileo ea 

retractara de loe descubrimientos sobre la. conetituci6n del universo. 

caliloo tue condenado a carcal por tiempo indefinido. Tal tue la 

racompenaa que •l Papa Urbano VIII concadi6 a loa admirable• trabajo• 

de uno da lo• mayores genios da la humanidad. Loa jesuitas reformaron 

la conat1tuci6n de eu orden de acuerdo a aue intereses materiales y 

aat decians •un hombre no comete pecado, ya sea fraile, ya e&cefdOte, 

al entra en loa lupanares con objeto da moralizar a las cortesanas, 

aunque sepa qua caa·ra en tentac16n, aunque ya haya caldo otras veces, 
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y por m6a que ae haya dejado seducir por la vista y las modas de aeta 

claae de mujerea•. (37). El Papa murió el 29 de julio de 1644. 

INOCBHCIO X, 2448 PAPA 

El cardenal Pamfill, romano de nacimiento fue proclamado 

soberano pont1.fice. La amante del Papa, doi\a. 011.mpia, gozaba de tanta 

influencia, que loa embajadorea que iban a Roma, comenzaban por 

vleitarla antes que presentares al Vaticano. Inocancio X murió el 5 

da enero de 1655. 

ALEJANDRO VII, 245t PAPA 

Fabio Chigi cardenal nacido en Siena fua el Biquiente elegido. 

No hubo ninguno da eua familia.roa a quien no la diera un alto 

puesto, en lugar de vivir en Roma, t:ij6 au reaidancia en au magnUica 

quinta de Caetelgandolfo1 tuurJ.6 el 22 dG nuiyo do 1666, no pudo 

ocuparse en la organizaci6n de ninguna matanEa. ain embargo si se 

ocupaba en laa orgto.a. 

CLEMENTE IX, 246t PAPA 

Julio RoapigUoul, originario da Toscana fue proclamado jefa da 

la Iglesia veintisiete diao deapub da la muerte de Alejandro VII, el 

nuevo Papa muri6 el 9 de diciembre de 1669. 

(37). Ifl., P• 665. 
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CLBKBRTB X, 247• PAPA 

Bn loa último• di&• dol mes de abril de 1670 fua proclamado 

Emilio Altlrl, anciano da ochenta afto•1 el Papa, ya muy viejo y 

gaatado por la embri•IJU•&, cay6 en una po•traci6n qua lo qu1t6 la 

facultad de mov•r••· Kur16 el 26 da julio de 1676. 

IHOCENCIO XI, 2481 PAPA 

Daapu6a de doa meeaa de lucha loa miembros del c6nclavo 

proclamaron Papa al hijo de un banquero, el cardenal Odeacalchi1 mur16 

el 12 de agosto da 1689. 

ALEJANDRO VUI, 2491 PAPA 

BL duquo do Chaulnoa, embajador franc6a diatribuy6 mAa da tres 

millonaa a loa cardenal•• electora•, e hi&o nombrar Papa al veneciano 

Pedro ottoboni.1 Alejandro VIII muri6 el 30 de enero da 1691. 

IHOCENCIO XU, 2501 PAPA 

Bl rey da Franela Lula XIV gaat6 quince millones para comprar 

loa voto• de loa cardenalea, porque querta que el Papa estuviera 

entregado a aua lntareaea y aa1 fuo proclamado Antonio Pignatalli 

quien muri6 el 18 de aaptiembre da 1700. · 
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SIGLO XVIII 

CLEMENTE XI, 251• PAPA 

Bn eate •iglo loa Papaa, vi,ndoaa arruinado• p:tr loa progresoa 

del 11i9lo, aa acercaron a lo• raye•, hicieron cauaa común con ellon, 

procuraron unir la autor !dad ••pi.ritual y •l poder temporal, y 

formaron una aacrtlega cruzada contra la• nacionea, apoyados por loa 

d6apotaa, aoatonidoa por jesuitas, cl6ri9011, frailes, nobles y por el 

ejército. Loa cardenales eligieron al cardanal Juan Francisco Albani, 

do cincuenta aftoe. El rey Jacobo Il de Gran Bretafta dirigi6 una 

exhortación en la cual 18 dectaa *Recordad, hijo mlo, si alqún d.ta 

subh al trono, que todo lo debemos al Papa y a los jeauita1117 no 

pordon6ia nada para restablecer la religión católica en vueetroa 

Eatados1 quemad, aaquead, degollad y recordad que vale mis ganar el 

cielo q_ue merecer lao bendiciones del pueblo". (38). En esta 4poca 

en Roma la miaeria era tan grande que loa padrea ae velan obligado• a 

prostituir a eua hijas y aua mujerea a loa acleaiAaticos, Qnicoa 

baatante ricoa para comprar au honra1 clemente XI muri6 el 19 da mar1:0 

da 1721. 

INOCENCIO XIII, 2528 PAPA 

El ocho de mayo do 1721 fue proclamado al cardenal Hlguel Angel 

Conti. Los sacerdotes eligieron someterse y trabajaron en la sombra 

para deshacerse del Ponttfice1 por fin, el 17 de marzo de 1724 

concluyeron su obra1 Inocencio XIII expiró en medio de atroces 

convulaionea. 

(38). Id., Tomo IV, P• 145, 
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B!NEDICl'O XIII, 25JR PAPA 

Loa cardenal•• eli9ieron a P9dro Pranciaco Or•ini, candidato del 

p.rtido italiano, qu• le conqui•t6 la mayor!a da loo votoe, era un 

religio•o de la orden de santo Domingo, tenla el ID6rito da contar 

•atenta y cinco ano., y da aer muy anfarrnizo, •!ampra ea daj6 dominar 

por •u criado y por loa je•uitaa, m11ri6 a loa ochenta y un aftoa, el 21 

de febrero da l 7 JO. 

CLKHENTB XII, 2541 PAPA 

Por espacio de cuatro meaea se deU.ber6 para poder eleqir al 

cardenal Lorenzo Coraini. En aeta dpoca loa fU6eofoa publicaron 

eacritoa en contra de la infamia, en contra de la autoridad reliqioea 

de loa Papaa, esto• fil6aofoa1 Voltaire, Hontaaquieu, Juan Jocobo 

Rouaaea~, Diderot, y d •Alembert1 toda• partea formaban 

aociedadea aacretaa para trabajar por la deatruccién de la tir.:n!a du 

todo• loa cl6riooa y loa reyea, a conoecuencia do esto, Clemente XII 

dec,lar6 la guerra a la11 eociedadea lílecretaa, y fulminé una bula 

contra loa francmaaonea, qua hablan a11tablecido aua logiaa en 

Inglaterra, Bacocia, !"rancia, Alemania e Italia. Su santidad prohibié 

• •u• 11Cibdito•, bajo pena da muerta, afiliara• o aai11tir a una reunién 

da francmaaonea. El Papa murió el 6 de febrero de 1740. 

BENEDICTO XIV, 2551 PAPA 

BL 17 de agosto de 1740, Prospero Lambertini fue proclamado 

soberano pontifica, contaba aaaenta y cinco aftas, era originario de 

una ilustre familia de Bolonia. El célebre médico Jul14n Offray de 

la Mettrie, fue desterrado de !"rancia por' au obra titulada •aietoria 

natural' del alma•, donde echaba por tierra le.a bases del catolicismo. 

Bl Papa murió el 10 de mayo de 1758, a la edad de ochenta y tres ai'ioa, 

deapu6a de un pontificado de diociocho. 
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CLEMENTE XIII, 25611 PAPA 

Carlos J\azzonico originario de Venecia fue proclamado Papa. JU 

Papa publicó que abolir!a la COmpaft!a de loa hijoa da Loyola en 

condatorio pCiblico. Rata daclaraci6n imprudente fue la cauaa de 

nnu~rte, el 2 d• febrero da 1769, a l•• cuatro da la madrugada. cm medio 

d• convulalon1u1 murió. Loa jaauitaa l• hablan envenenado. 

CLZHZNTE XIV, 2571 PAPA 

Juan Vicente Antonio OanganalU. reunió loa autraqioa de la 

mayor!a y fue proclnmado j8fa, aupremo da la Igleaia, este Papa fue 

aaaainado por loa hijos de Loyola, murió envenenado el 22 de 

aeptiem.bre de 1774. 

PIO VI, 258R PAPA 

JU c6ne1Avo sa tardó cinco ineaea para elegir a Juan Angelo 

Braachi, loe cardenales le proc1An1aron jefe auprcno de la Iglesia el 

14 de .febrero da 1775. "Routa no era el Qnico punto donde el Papa 

hab!a organizado matanza& contra lo• franc•••• y aua partidarioa1 

casi en aquel mismo dla oo raproductan lao miama• eacana• 'In la 

principal•• ciudadaa do lo• Jl:at&doa d• la I9l••ia o d• Venacia1 •n 

Verana, sobra todo, loa aacerdotea ae hab!an portado con una 

ferocidad muy cruel1 no a6lo muchos miles da hombrea Lnot'ensivoa 

hablan sido degollados para obedecer aua 6rdanea, aino que al objeto 

da que tueae mayor eu infami•, hablan conducido laa bandas de aeeeinoe 

a loa hoapitale• y hablan hecho aacar de aatoa 6ltimoa cuatroclentoa 

francesas enfermos o heridos, loa cuales fueron despiadadamente 

aaeainadoa o precipitados en el Adige•. (39). Bl 29 da agoato da 

1799 murió al Papa. 

(39). Id., P• 304. 
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SIQLO XIX 

PIO VII, 2591 PAPA 

Deepu6• de cionto cuatro diu do tr4bajo el cónclave ell9i6 al 

cardenal da ceaena Berna.b6 Lula Chiaremonti, al Papa de•car96 au aafta 

contra lo• afranc••ado•1 abrió la cruzada contra al 

rapublicani•mo y •• concentró al odio contra loa jud!o•1 Pio VII murió 

el 20 da abril dtt 1923, daapu6a de gobernar por vaint1tr6a adoa. 

LBOR XII, 260R PAPA 

A loa velntia61a dtaa de forcejeos, loa cardenaleo eligieron a 

Anibal quien tocn6 el nombra da León XII1 el Papa quiso oraarae 

podaroaoa auxiliarea en la lucha qua emprand!an y pona6 naturalmente 

•n lo• jaauitaa. Bn B•pafta la Inquialci6n amontonó millares da 

victima.a on aua cancelesa en Valencia calabrl!.ron un acto de fa e 

hicieron quemar un infeliz jud!o conde!'lado como hereje, bajo loa 

lnqui•idoraa Torquemada y don Dieqo sarmiento do VallndnrGs. L~ún XII 

muri6 el 10 de febrero de 1829, daapu611 de haber gobernado por aeia 

afta•.· 

PIO VIII, 26U PAPA 

Kl cardenal Javier Ca•tiglioni, reault6 electo/ apenas elegido 

para •U nuevo cargo lanz:6 una enclclica contra lon republicanoa1 murió 

nl JO de novioinbre de 1830, gobernó un a.fto, ocho meaea. 

GREGORIO XVI, 262lil PAPA 

Pu• ••c•ndido •l C'&rdenal C•P9llan1, habla nacido en Bellume •n 

1'1651 el carifto d•l Papa por 1011 J••uit•• trajo consigo la 

con11iquiente pernecuci6n de loa jud1oa1 Gregario XVI murió el l de 

junio de 1846, goborn6 15 anoa. 
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PIO IX, 26311 PAPA 

Kaatai Ferreti, reeult6 electo fue hijo de la condaaa Haatai y 

del conde Guornino Kaatai Ferreti. Bate l>apa •xcomulc¡6 a la• 

•O~iedadea maa6nicae, ain embar90 con antelaci6n habla pronunciado la• 

aic¡u.tantaa palabraa1 •2n verdad qua •• de vc•otroa, hombrea iluatraa, 

da quien recibo la verdadera luz. Yo, ha11tA aqul, hab{a vivido en laa 

mi.a aapeaaa tinieblas. Me hallo plenamente convencido da que la 

ma.aonarla ea una de lae mAo ballaa aaociacionea que conoce el mundo y 

me conaidero muy feliz al verme admitido en ella•. (4J). Al condenar 

a la maaonerla se estaba condenando a al mismo, muri6 en 1878, gobernó 

31 afto•, 7 meses y 22 dta11. 

LEOH XII, 2641 PAPA 

Elegido en 18781 muri6 en 1903. Gobernó 25 aftoa. 

SIGLO X.X 

PIO X, 26511 PAPA.- 1903-1914 

Reunido el cónclave ae pronunciaron a favor de Sarto, este Papa 

fue per•onalment• uno da lo• ml• c&ndidoa. 

BENEDICTO XV, 266• PAPA.- 1914-1922 

Tanta 68 aftoe cuando fue electo, era hijo de loe marqueaea 

Dellachieaa, ori9inario de Gánova. Vivió en el trqno hasta el 22 de 

enero do 1922 focha en que murió. 

(40). Id., Tomo V, p. 352. 
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PIO XI, 2671 PAPA 

Bn 1922 fue electo el cardenal Aquilea Ratti, rauri6 en 1939. 

PIO XII, 26Bt PAPA 

En 1939 •• elig16 al cardenal Bugenio Paccali, habla sido 

aacretario de B:atado del difunto Pap.i, ae le eli9.l6 el 2 de marzo de 

19391 a loa aatenta y trea aftoa de edad, mu:i-i6 en 1958. 

JUAN XXIJI, 2691 PAPA 

Bl cardenal Giuaeppe Roncalli, tomó el nombre de Juan XXIII, fue 

elegido el 28 de octubre de 1958 a la edad de 77 ai'\007 murió en 1963. 

PABLO VI, 2708 PAPA 

B:l cardenal Juan Bautista Hontini, arzobiopo da Hi.l4n fue 

deai9nado con el nombre de Pablo VI, era de origen lombardo, ae coron6 

el JO de junio do 1963 y murió el 6 de agosto de 1978, cuando murió 

habta au.ichaa poraonaa apiftonadaa alrededor del lacho do muerte da 

Caatalgandolfo, la rallillidencia vornnioga del Papa, cerca da Roma. 

JUAN PABLO I, 271• PAPA 

Albino Lueiani fue designado para el cargo de pontifica 

al 26 de agosto de 19781 el cardenal brit4nico Baoil Hume, al respecto 

dijo, que no cabta duda que Luciani era el candidato de Dios. Treinta 

y trea dtaa deapu6a "el candidato. de Dios eataba muerto•. 
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con raapecto a la muerte da Luciania al 28 da eeptiem.bra da 

1978, cumplla treinta y tres dtaa como sumo pontifica de la Iglesia 

cat6llca1 aquella noche ea aent6 a cenar en el canedor de la tercera 

planta del palacio apoat6lico de la Ciudad del Vaticano. Le 

acompaf\aban aua dos eecretarioa1 el padre Dleqo Lorenzi y el padre 

John Kagee a111 como eeia hombrea m&a1 Ha.rcin)cua, Vlllot, Calvi, 

Sii;adona, COdy y Gelli que tantan mucho que perder al al Papa Juan 

Pablo I continuaban bajo el eolio pontificio. Tambi6n a estos hombres 

lea beneficiaba por igual, aunque por dlv9raoa motivos, que el Papa 

sufriera una muerte repentina. En efecto el Papa mur16 entre las 

Gltimaa horao de la noche del 28 da septiembre de 1978 y las prlm.eraa 

hora• de la madrugada dol 29. Hora da Bu muertes desconocida. causa 

de au muerte desconocida. 

El obispo Paul Marclnkua, director ejecutivo del Banco del 

Vaticano estaba muy preocupado porque el Papa heb1a iniciado una 

inveatigaci6n en relación a dicho banco1 al banquero de Dios habla 

realizado negocios turbios con la Banca Católica V6neto. 

El aecretario de Estado del Vaticano ara el cardenal Jean 

Villot, quien figuraba en la li•ta da ceaaa, renuncia• y traslado• del 

Papa. 

Roberto Calvi, pr~.Hidente del Banco 1.inbroaiano1 al iqual que 

Marcinkua, Calvi eabla que sólo era una cuaatión de tiempo que laa 

invaatigacionea que se realizaban por &aparado coincidieran en 

demostrar que entrometerse en uno de loa do• imperios financiero• 

mencionados era i9ual quo entrocneterae en loe dos. 

Hichele Sindona, banquero ailicinno que ven1« observando 

detenld11-rttenta lae actividadoa que desplegaba el P.apa. Hacia ya m6a de 

traa afioa qua Sindona tanta una orden de extradición presentada 

contra 61 por el Gobierno italiano, que lo quería traaladar a MllAn 

para acusarlo de maniobras fraudulenta• por las que se habla apoderado 

de 225 millones de dolares. 

En chicago, otros de loa prtncipee d.e la I9leaia católica vlvta 

preocupados el cardenal John Cody, arzobispo da la archidiócesis m6a 

rica del mundo. Cody era el jefe eepiritual de m6a d1:1 doa millones y 

medio da cat611coa, tenia a aua órdenea a caai trae mil sacerdotes, 
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ingre•O• anu~lea qua volcaban eua fiele• en laa arcas da la di6ceeia. 

De hecho la cifra auparaba loa 250 mlllone• de dolaras. Luciano hab!a 

tomado la firme datarm1naci6n de re&D1plazar al cardenal de Chicago. 

Loa titares que Gell1 manejaba eran muy numeroeou y estaban 

repartidos por muy diotintoa pa!aea, dominaba la propaganda 2(P2) que 

era una logia maa6nica ilegal que ea habta introducido a Italia. 

Cuando Lucia.ni aubi6 al trono eecribJ.6 aquel mismo dla a un 

aacerdotia italiano en dicho escrito manifestó lo eiguionte1 "No 

entiendo como pude aceptar. Al dta aiquiente ya me habla arrepentido, 

pero entonces era demasiado tarde para remediarlo•. ( 41) • 

Bl 28 da agoato de 1978 ao produjo el anuncio de que la 

revolución papal emprendida por Luciani habla empezado. Dicho anuncio 

aparece explicito en una declaración emanada del Vaticano en el qua ae 

anunciaba que no ae procedaria a ninguna coronación porque el nuevo 

Papa negaba a ser coronado. Tampoco se utilizaría la sedia 

geatatoria, silla que tradicionalmente se venia empleando para 

transportar al Papa. No habr1a ninguna tiara con incrustaciones de 

esmeraldaa, rubíes, zaflro8 y diamanten, y<i qua el Papa ae negaba a 

adornarse con ella.. No flamearían las plumas de avestruz, no ea 

rituaiizarta ninguna ceremonia de aele horas de duración. En 

raaumldaa cuantas, se aboli6 al ritual con el cual la Iglesia 

demostraba que seguta anhelando con un eBplondor do lujuria ol antiguo 

poder temporal, la gran pompa. La •coronaoi6n• se traneform6 on una 

simple misa. 

oticialmente. 

La era de la iglesia do loe pobres habla empezado 

En especial, Luciani había pedido a su secretario de Estado que 

invitara a la misa ina.ugural a loe gobernantes de Argentina, Chile 

y Paraguay, pero cuando Luciani hizo esta petición, el departamento 

que dirigía el cardenal VJ.llot ya habla hecho las respectivas 

invitaciones, sin consultar previamente con el Papa. 

(41). Yallop David A., En el Hombre de Dios, 11 ad., Ed, Diana, 

M6xico, 1990, p. 166. 
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Albino Luciani ae quejó amargamente con alqunoa da aua amic¡oa 

lea dijo 1 •gu1ero aprender lo m&e rlpido que pueda el oficio de Papa, 

pero no hay caai nadie qua me explique la altuac16n y que me plantee 

loa problemas de una forma clara y detallada. La mayor parta del 

tiempo lo G.nlco que oigo son mutuo• r•proch••· Todo al mundo habla 

mal do todo ol mundo. Aa1 habl6 a un amigo. A otro, un compatriota 

de las tierras del norte, le hizo notar1 •He he dado cuenta de que 

hay do• eoaaa muy dif.lcilee de encontrar dentro del Vaticanos la 

honradez y una buena taza de café•. (42). 

A laa cuatro y media da la mai'\ana del vierntta 29 de septiembre, 

la hermana Vicenza llevó un café al estudio del Papa, como lo era lo 

habitual. La hermana qolpe6 en la puerta del dormitorio del Papa, 

pero no obtuvo respuesta., aguardó un momento y luego se alejó 

despacio, a las cinco menos cuarto regresó y volvi6 a. golpear la 

puerta, t!midamente al principio, con m.la contundencia después. La 

hermana Vicenza volvió a golpear la puerttl. Saguta ain obtener 

raepueata. cuando por fin la hermana abrió Ía puerta, vio a Albino 

Lucieni aantado en la cama. Llevaba puesta• la.a gafas y eue manos 

sujetaban unas hojas do papol. Tanta la cabeza ladeada hacia la 

derecha y entra aue labios aeparadoa asomaban aua dientes. La hermana 

Vicenr.a lli tomó el pulso, llamó a loo GGcrotarioa, y a:i.116 :i. bucc:i.r ZI. 

otras hermanas y a despertar a don Diego. 

cuando Pablo VI murió el 6 da agoato, babia muchas personas 

apil\a.dao alrededor del lecho de muerte de Caatelga.ndolfo1 Luciani 

murió a aolae. 

según la versión ocular de loa teatiqoe directos, tanto el frasco de 

medicina como las gafas, las zapatillas y el testamento del Papa 

estaban, ai no en su dormitorio, al en su despacho antes da que 

entrara vlllot. Después de realizar 6ate au inapección, todas eaaa 

cosas habtan desaparecido. 

Harcinkua se encontraba esa maftana en al Vaticano .a las siete 

menos cuarto, nunca se caracterizó por ser madruga~or ademAo de que 

viv1a en la villa Strich. 

{42). Id., P• 173. 
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Villot ya hab1a decidido quo •l difunto Juan Pablo I debía 11ar 

emb•l•amado de inmediato. 

A laa aleta da la maftana, mla de doa horas de que la herma.na 

Vicenza encontrara el cuorpo •in vida da Albino Lucianl, el mundo 

•egu1a •in aaber que al Papa Juan Pablo I habla dejado de ex latir. A 

la11 ai•t• y veintilili&ta mlnutoa, e.e.al trea hora• deapu6a: da que 16 

h2rmana Vicenza hubiera efectuado au macabro deacubr.imiento, el 

cardenal Villot ya •• aant1a lo baatanta aequro da tonar bajo control 

loa acontecimientoa1 diciendo que en la madrugada del 29 de 

aeptlembre, al rededor da h.a cinco y media al secretario particular 

del Papa lo encontró muerto on la cama. 

Ot lcialcc.ente el Vaticano cre6 la J.mpreai6n da que el cuerpo de 

Juan Pablo I ya habta aido ecnbalaamado antes de eer expuesto al 

público en la aala clementina, el viernes al medio d!a. 

Después de las seis de la tarde del viernes 29 embalsamaron al 

Papa, dicho proceso dur6 m&e de tres horas. La causa por la cual el 

proceso fue tan prolongado re•ide que contra la pr&ctica habitual, 

qua la sangre as axtra!da y diluida con una aoluci6n salina, que hace 

cir~ular por todo el cuerpo, el Vnticano aa moatr6 inflexible en que 

no deb1a extraerse ninguna 9ota da sangre del cadAver. Por supuesto, 

una pequefta cantidad da sangre hubiera bastado para que un perito 

pudiera establecer la presencia de cualquier auetancla venenosa. 

De acuerdo con la• leyes italiana&, Pablo VI no habla sido 

embal•amado hasta después da transcurridas 24 horas da 

fallec~ianto. 

No habla un médico en toda Italia que pareciera diapueato a 

aceptar ain una autopsia la afirmación de qua Albino Luciani, como 

declan en el vaticano, habta muerto a cauua de un infarto da 

miocardio. 

Bl psic6l~o católico Rosario Mocciaro, al referirse al 

comportamiento de los hombrea encargados de gobernar la Iglesia -
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cat6llca durante el lapao de la aede vacante, lo deacrib16 con 1011 

•lc¡uien~•• t6rminoa1 "Era una eapecia de Clm9rte de carActar mafioao 

(lay del ailencio), disfrazado como caridad cri•tiana y protocolo 

ecle•Uatlco". (43). 

Romeo Panciroll, secretario de pren11a del Vaticano, dijo que 

eataba completamente auec¡ur6 de que el Papa mur16 aaealnado. La 

cerrada negativa del Vaticano a difundi.r el certificado de defunción 

aignifica qua no hay ningún aWtdJ.co dlapu¡¡u¡to a aceptar pública.monto la 

reaponaabilidad legal por el dlagn6atico de la muerte del Papa 

Lucianl. 

El que no ae realizara la autopsia completa ni un examen post 

mortem preciao del cunrpo de Albino Luc ianl, a de apecho de la preai6n 

internacional y de las auaplcaciaa generalizada• constituye una 

podaroaa evidencia de que el Papa realment• muri6 aneeinado, ¿,por qu6 

no congentir que oa roalizara la autopaia y deapejar aat toda 

aoapech~?. 

Albino Luciani no aufr1a del corazón, ya que una persona que 

sufre dctl corazón no escala montaftae, como lo hacia el Papa entra 1972 

y 1977. 

El Vatlc.l.no rolnti6 al at'imar que loa re<Jll'llflfllntoe del mlall'IO 

prohib1an qua le fuera practicada la autopaia a un Papa, tambl6n al 

afirmar que nunca ae había realizado ninguna autopsia a ning(Jn Papa. 

Bl Vaticano mlnti6 al afirmar qua el cad6ver fue doecubierto por 

al padre Hagee, alrededor de laa cinco y media da lD mariana del 29 de 

septiembre. 

Cuando Albino Luclani muri6, lae loyea italianas fueron arrojada• por 

la ventana, el Vaticano apllc6 eua propJ.aa leyea. 

(43). Id., P• 248. 
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Hay pruebaa qua indican que loa embalaamadoraa fueron avlaadon 

ante• de que el cuerpo fuera oficlalrnenta daacubiarto. si Kagae 

encontró el cuerpo poco daopu6o de la• cinco y media, ¿por qué loa 

hermanea Sl9noraccl recibieron al aviao 45 minuto• antaa?. 

A Clovannl Rama, médico del Papa le aorprend16 mucho de que a la 

muerte de I.ucianl no le pidieran qua fuere a examinnr al cuerpo ain 

vida. 

Ni una aola da las reformas que Luciani ea habla propuesto se 

eonv1rt16 en realidad. Fueran quienes fueaen loa autores del 

aaeainato del Papa Luclani, no le hablan aaeainado en Villot 

volv16 aer deeiqnado como secretario da Estado. COdy conserv6 

el control aobre Chica901 con reapecto al control da natalidad que 

pratandta reformar Luciani no se tocar!a en lo sucesivo tal tema. 

D••pu6a de qua hamo• aludido a la breve hiatoria de loa Papaa, 

re•ulta tan notorio qua quiena11 aa dicen aer ropreaentantea de 

Jeaucriato con el titulo da Papa, no ea nada m.ta qua una falacia, ya 

que a trav6a de la misma enaenanza de que al senor doj6 dieta mucho a 

aquella en qua ee funda el papiemo. 

11 s.anor Jeaucrlato, en ninqím paaaje habla da loa Papaa, mucho 

meno• de eleccionea en baaa a votacionea o aprobaciones dal pueblo o 

del monarca, tampoco habl6 de doqmaa o da quitarla la vida a nuaatroa 

11emejantaa para alcanzar el podar. 

Tampoco prohibió qua el hombre se casara, eu eneenanza no 

conaisti6 en alleqareo riquezas en eete mundo, sino que el homb:e ae 

preparara para alcanur la vida eterna y la aalvaci6n do su alma. 
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III .- IA8 CllUIADAS 

B!l noviembre de 1095, el Papa Urbano II r•uni6 en la capital de 

Clermont a aua aCibditoa con el objeto da que iniciaran la cruzada en 

coptra de los blrbaroa. El discurso de Urbano II tuvo efectos 

inmediatos. Primero Clermont y después toda Europa feudal ootent6 en 

el hombro la cruz de tela roja, en sen.al de aliatamiento, su finalidad 

era libertar a Jerue1'16n, la nobleza veta en eataa lejanas empreaae la 

esperanza de enriquecerse pronto y por cualquier medio, al mismo 

tiempo que salvaban su alma. 

En la hietor la de esta crruzada, el predicador role popular en el 

norte do !"rancia fue Pedro el ermitafto, quien logr6 reunir en la 

primavera da 1096, una multitud de 10,000 cruzadoa entre hombrea, 

mujorea y nii\oa. Al llegar a Constantinopla, fueron trasladados en 

navloa bi.zantinou al Asia menor, donde tue'ron ani.quiladoe por loe 

turcoa. 

Entretanto, loa duquee, condee y barones de Occidente reclutaron 

vordaderoa ejército" de cruzadoe1 según loe contemporA.neoe, el número 

de eetoa combatientes era tan grande como laa eetrollaa del cielo y 

las arenas del mar. Pronto estuvieron en marcha unos elote ej6rcitoe 

de cruzados con destino a Constantinopla que era la meta común1 los 

cuales estaban encabezados por el duque Godofredo de Boull6n y su 

hermano Balduino. 

En 1097 loe cruzados arrollaron el poder de loe turcos y 

restablecieron la autoridad del emperador romano de o:·iente en aquella 

zona de Asia. Seie meses neceai.taron loa cruzadoa pt.ra apoderarse de 

la ciudad. 

Un sacerdote llamado Pedro Bartolomé, dijo haber encontrado la 

lanza que trnapao6 el costado de Jesucristo en la 
1 
cruz, lo cual hizo 

que 1011 fanAticoe parecieran invencibles y pusieron en fuga a los 

hombres· da Kerbo9a1 en el campo turco abandonado los cruzadoa 

hallaron un rico botln de querra. En junio de 1099, vieron por -
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bot1n de guerra. En junio de 1099, vieron por primera vez lao torrea 

de la Ciudad Santa, loe cruzadoa levantaron un crucifijo qua loa 

muaulmanea intentaban en vano derribar. Un cronieta recogió loa 

aentimlentoa da los cruzadoas •Todo• loa dafenooraa de la ciudad 

huyeron da las muralla• hacia las callea y loa nueotroa loa perseguían 

y acometían, mat!ndoloa y cuidlndoloa hasta al templo de sn.lom6n, 

donde hicieron tal carnicer1a qua loe nuaatroe caminaban con sangra 

hasta loa tobillos. Luego vagaron por toda la ciudad, robando oro 

plata, caballea, mulo• y aaqueando laa caeae reboaantea da riquezas. 

Deapu6a llorando de alegria y felicidad, fueron a adorar el. aepulcro 

de nuestro Salvador Jesús y se purificaban de sus deudas con El". 

(44). 

La mayoria de los cruzados regresaron a Europa, y Godofredo 

qued6 eri la ciudad con tropas eacogidas, para defender aquella 

conquista. Al cabo de un ai'!.o falleci6 y fue llorado por todoa. 

La Segunda Cruzada 

Veinte aftoa despu6• de la Uberaci6n de Jeruaal6n, algunos 

caballeros franceaea aa dirigieron al patriarca de la ciudad para hace 

voto• de caatidad y obedi•ncia aai como defender Tierra santa con las 

armaa, e ate fue el origen de una aaociaci6n de guerreros qua llevarla 

en lo sucesivo el nombre de orden de los templarioo, por el lugar en 

que •• conatituy6, el templo de Salomón. Esta orden rApldamenie se 

extendi6 y lle96 a contar 20 000 caballeros, adquirieron cuantiosos 

bienea aua rentas anualea se contaban por millones. 

Medio elglo deepuée de la primera cruzada, los infieles 

arrebataban un territorio trae otro a los cruzados. San Bernardo el 

cl6rigo or9aniz6 la segunda cruzada en aquel entonces se hallaba al -

(44). Hlatoria universal Daimon, La Edad Media, 11 ed., Ed. Daimon, 

Manuel Tamayo, Eapafta, 1973, p. 293. 
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frente da la abadía de claraval, en la charnpal\a1 San Bernardo fue, 

respecto a la segunda cruzada, lo que Urbano II y Pedro da Amiena 

fueron para la primera. En Alemania 109r6 persuadir a la nobleza y a 

Conrado IIIJ en su primer encuentro con loa turco• los alemanes fueron 

vencidos y se retiraron1 Conrado a6lo logró ealvu un reducido grupo 

qufl no refugió en la ciudad de Hice&, a unos cien kil&Mtros al sur de 

Constantinopla. 

Tarnbi6n a laa tropaa franceaa• 1•11 cauaaron 1011 turco• muchas 

pérdidas. La cruzada iniciada con tanta a eaparanzae tanaln6 

trlglcamente con un intento fracasado de apoderarse. El rey Lula y 

conrado regresaron a sus pataos con loo munquadoa reetoi. de sus 

impreelonantea ejércitos. 

Bernardo, continuó predicando la cruzada hasta su muerte, en 

1153, con 61 deaaparecia la tuerza i.tnpulaora da la cruzada. Pasar.ta 

una generación antea de que ae pensara en organizar otra expedici6n a 

Tierra santa. 

La Tercera Cruzada 

Saladino era hijo de un jefa Iturdo. Loa kurdos que dieron su 

nombre a la religión montai\oaa del kurdlatin, aon un pueblo da origen 

lran1o, muy valiente y amigo de la libertad. Saladi.no no era un 

&emita, sino un indoeuropeo. En 1187 proclamd la querra aanta e 

invadió Palestina. Tuvo un oangriento encuentro con el rey de 

Jerusalén. El ej6rcito cr1.atlano fue aniquilado por completo. En 

vano lucharon con tenacidad loa caballeros Hoapitalarloe y Templarios1 

casi todos perecieron en esta jornada. 

El historiador Araba Abu SAJl\ah, relata que cuando loa crlatlanoa 

retiraban, el viento lea daba de frente. Loa 
1 
turcos aprovecharon 

aeta altuacl6n para incendiar la hierva seca de la estepa, de manara -
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que lon franco• debieron de luchar contra laa llamas y el humQI a•:t 

loe adoradora• de la trinidad fueron, •n ••ta vida, atormentado• 

triple fueqo1 el de la aatepa, al de la aad y el de laa flechas. Y 

aei Saladino se apoderó da Jeruoal6n. En 1187 de nuevo estaba la 

Ciudad Santa en canoa de loa musulmanes, varioa miles de cruzadoa 

fueron expulaadoa Por sus propios correligionarios. 

D•apu6• de Jarusal6n, pronto cayó t9'1a Palaatina en poder de 

Saladino, Abu Sarnah, narra COC1101 •saladino, al frente de un ej6rclto 

de homb'res llegados del Paral.ao, c0'3!.bat1a a loa enviados del infierno 

con tal 6:dto que Tierra Santa fue purificada y, con ayuda, de Al.A., 

liberada do sufrimiento. El pecado de impiedad fue ahogado en eangre 

y la creencia en el (mico Dice verdadero triunfó aobre la doctrina de 

la trinidad•. (4S). 

A consecuencia de esta derrota, loe trea monarcas m6.a poderoaoa 

de occidente, el emperador Federico Barbarroja y loa reyes Felipe Il 

Aúguato de Franela y Ricardo cora:r.6n de León de Inglaterra, tomaron la 

cru:. y ee dispusieron a combatir. Al mando del ejército alemln 

recayo en el hijo del emperador difunto, el duque l'ederlco, y loo 

cru~adoa siquieron, a coata de dificultades y numerosas v!cti.rnaa, au 

camino hacia Siria. Alll., loa aupervivlentea se unieron a loa 

cru:r.adoe franceses e lngleaea traslados por mar a Tierra Santa. 

Al acercarse loa alemana• a Siria, ingleeeo y franceses 

daaembarcaron junto a San Juan de Acro, en la Palestina central. 

Inmediat&nante aitiaron la ciudad y en vano lntent6 Saladlno 

obllgarlea a levantar el aeedio. Durante lae operaciones, loe 

alamanea perdieron a su nuovo jefe1 el duque Federico cay6 vtctl.rna de 

peata. Por fin, en verano de 1191, capituló la ciudad. Desde 

entoncea y durante un ai9lo conetituy6 ·el principal apoyo de loa 

crlatlanoa en Tierra Santa. 

(45). Id., 321. 
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Entretanto, Ricardo Cora:r.6n de León ae hallaba al frente de toda 

la cruzada. 

musulmanea. 

su primera medida fue deqollar a 300 priaioneroa 

Saladino a6lo pudo continuar al al\o posterior a la cruz.a.da. 

A9otado por las fatigas de la guerra, mur16 el h6roe apenas a la edad 

de cincuenta y cinco ai\os. 

En 1199, Ricardo, a loa cuarenta y doa al\oa de edad, peroci6 

cuando aaediaba el castillo de uno de aua vasallos franceses. Al no 

dejar Ricardo hijos le91timoa, i.a corona pae6 a au infiel hermano Juan 

sin tierra. 

En cuanto a loa lni¡leeea, al aceptar que au reina figurase como 

feudo del Papa, no e6lo se humillaban verq.;nzoeamente a Juan sin 

Tierra, aino también al pueblo entero. 

La cuarta Cruzada 

Europa se entueiaom6 una vez m6.n ante la idea de un a nueva 

cruzada. 

Pueron aue inicio.dores el Papa lnoconcio llI y ou ejército da 

predicadores populares. Loe bajos instintos del pueblo, pueato al 

servicio de una misión religiosa, eran también compartidos por aue 

jefes. 

Deapu6a de la primera cruzada, fueron sobre todo las naves de 

Venecia las que aseguraron el traslado de los peregrinos a Tierra 

santa y ello lea reportó buenos ingresoa. 

Batos cruzados nada dejaron en paz1 lo mismo ee abalanzaron 

sobre loa aantuarioo y sus teaoroa, como sobre los palacioa y cAmaraa 

subterrAneaa. Y aa1 tarrnin6 el imperio romano de oriente. 
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La cruzada de loa Niftoa 

Pa•e a todo• lo• eafuerzo• hecho• para infundir nueva v.f¡da al 

ideal de la cruzada, el. antush•mo da loe pueblo• habla menguado. Y 

aurgi6 un curioso t8n&oeno al qua se llam6 cruzada de loa nif5.oo. Un 

p4otorcillo del noroeste de Francia, ae presentó como un nuevo Hoia6a, 

prometJ.6 a loa creyantee llevarloa a Tierr.a Santa. Dacia que iba a 

buacar la verdadera cruz: al otro lado del mar. Nadie pudo detener al 

ca.mino da eatoa menorea1 en relación a eate acontecimiento el Papa 

Inoconeio, cenaur6 a l.oa adultos dici6ndolea que au ardor estaba 

dormido, mientra& que loa nin.os parten a conquistar Tierra santa. 

cuando llegaron a Marsella, con el joven paetorcillo al frente, 

eran ya JO 000 entre muchachos y muchachas. Alli, doe comerciantes ae 

ofrecieron a trasladar a loe j6venea cruzados a Tierra Santa. 

Armaron aiate navio11, qua zarparon en el acto, pero deo de ellos 

fuaron a parar al litoral de cerdafta y loa otros cinco llagaron a 

Egipto, donde loa dos cocnerciantea vendieron a loa nii'i.oa como 

esclavos. 

Tac!:s16n en Alemania, un adolecente de Colonia predic6 otra 

cruzada ai.mult6noa de nii\oe, prOl'DBtiendo ll•var a eua compaAeroa sanos 

y salvoa a Tierra Santa, para fundar alll el reino eterno de la paz. 

Conaigui6 reunir unos 20 000 muchachos y muchachas y un grupo de 

adulto• aventureroe. cuando el juvenil ejército llegó a Brindiai, ya 

eran muchos menoa y a su regreao a millones perecieron agotados de 

hambre y .fatiga. 

La sexta cruzada 

La cruzada promovida por Inocencia III defraudó las esperanzas 

pontificias. Ansiando un resultado mejor, concibió un nuevo proyecto 

de expedición a Tierra santa, en aue tHtimoa aftoe. A diferencia de 

las anterioree cruzadas, 6eta debla dirigirla el Papa en persona. 

Loa medios financieros para tan vaata empreaa loa proporcionaron loa 

aacerdotea y convento• de toda la crietiandad, sacrificando la 

vi96aima parte de todoa 11ua recuraoa. 
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Inocencio no verla consumado talea proyecto•. Fueron reali.zadoa 

por au 1uceaor, Honor lo I I I. Loa ej6rcitoa ejecutados por loe 

predlcadorea de la cruzada a6lo contaban con una parte mlnlma de 

aut6nticoa guerreros. Ancianoa , anfarmoa, cl6rigoa y mujeres ae 

encaminaron, bajo la direcc16n pontificia, a conquiatar Tierra santa. 

A e}.loa se juntaron bandoleros, incendiarios y la hez da la sociedad. 

Pero on la primavera de 1228, Federico cona1qu16 poner en marcha 

la cru~ada. En la iqlaaia del Santo Sapulcro, aa coronó rey do 

Jeruaa16n, y da eata manera conaigu16 liberar la Ciudad Santa. No 

obstante de que el Papa Gregario IX excitó a loa cruzados contra el 

rey excomulgado. Entreto.nto, en occidente, el Papa y aua partidarios 

calificaban al emperador como al anticristo en persona. Firmada la 

paz con al Papa, Federico· se dodic6 a recopilar todas laa leyes 

aiclllanaa y f1mdlrlao on una especie de c6di90. 

Con posterioridad al Papa Inocancio axi9i6 qua el emperador 

evacuara loa Estados Pontificio• pero Peda°rico no loe abandonó. 

Federico iba a emprender una campafta en Lombardf.a en 1250 cuando una 

enfermedad le arrebató la vida a loa cincuenta y seis años de edad. 

Laa Ultimas cruzada• 

con San Lula deeaparech el CJ.ltimo gran cruzado. El peligro que 

de•d• tanto tiempo amenazaba a laa débiles coloniaa cristianas da 

Oriente no podría ya ser conjurado. Loa occldcntaloe contemplaron 

tri atea como loe establee imientoe cristianos de Tierra Santa 

desaparecían una traa otro. En vano intentó al Papa despertar el 

antiguo entusiasmo. Pasados dos ai9loe da vicieitudea y esfuerzos, 

inO.tilee al parecer, el ideal de loe cruzado11 perfi!i6 todo atractivo 

para lae almae. 
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Tr•• la ca1da de san Juan de Acre, loa caballero• hoapitalarioa 

••tablecieron algiin tiempo en Chipre y luego •• apoderaron de la 

iala de Roda•, donde realatiaron a loa turcoa haata 1522. 

Doa aiqloa da vlcieitudaa y de eafuerEOB en vano. Este ea el 

balance de las axp&aiclones emprendidas por loa crietlanoe en tierras 

de Ialam. en Asia y Africa. Siquiendo su evoluc16n, ea comprueba que 

loa muchoa factorea qua convirtieron 1~11 cruzadoa en verdadera 

tragedia. Bn m6a da una ocaaión, pontana• en marcha potentes 

ej6rcitoa, al parecer invanciblaa, hacia Oriente, pero en el camino 

loa efectivoa quodaban muy reducido&. Huchea cruJ:adoa hllblan perecido 

en ruta, v1ctimaa del hambre, da la peate u otroa padecimientoa. La 

meta final de loa cruzados era demaaiada lejana, teniendo en cuenta 

loa medios de comunicación de la 6poca. Esta fue la primera causa del 

fraca110. 

JV.- PIDIBTRACIOH DZ LA IOLZSIA CATOLICA APOSTOLICA R.OICANA EH HBXICO. 

Ninc¡Cin cl,rigo vino en el primer viaja colombino, La a!irmaci6n 

de que Pray Juan P6raz: acompaftó a Colón en 1492 no se funda en •nada 

•6lido•, •eg(ín preciaan reconocidos hi•toriadoraa ( 46). En 

con•ecuencia, bajo ningún arqumunto •• admieible que la Iglesia Romana 

cumpla quiniento• aftoa da labor en al af\o 1992 que el mismo clero dice 

haber cumplido er1 HAxico. 

ha el •oqundo viaja da Colón, a fino• da 1493, cuando arrib6 el 

prim9r 9rupo da rali9ioao11. B•toa no encontraban comandadoo por Fray 

Bernardo Boyl, quien aa dintinguió por· au intolerante y rigoriata 

proceder en contra de loa nativos. Como dato anexo, cabe citar quo 

dlvar11aa rebelionea de loa colonizadoraa en contra del -

(46). G6mez canedo Lino, Evangelización y conquiata, 2• ad., Ed. 

Porr6a, K4xico, 1988, p. 2. 
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Almirante estuvieron ancabe:r:adoa por eata cl6ric;¡o, quien bajo la 

careta , de una m1ai6n evangelizadora, ae dedic6 a la cruenta 

explotac16n de loa 1nd19enaa y al control de loa eapaf\olea que 

tomaban parta de la expedición. como pueda varae, daade un principio 

el claro ha mostrado su invariable U.nea de conductas fanatismo, 

explotaci6n, y ambici6n aln llmlte. 

Ahora bien, al oe atienda a los actea ralic;¡ioaoa, se debe 

de1tacar qua al primero de 6atoa tuvo varificativo el dia 6 de enero 

de 1494, con motivo da la fundación del puablo llamado Isabela. 

Raaulta claro, que loa proclamados quiniantoa al\oa del romanismo no 

corraapond•n a ta verdad hlat6rica, ya que no fua sino hasta afto 1500, 

aproximadamente, cuando ae inicia el establecimiento del catolicismo 

romano. (41). 

Por lo que respecta a H6xico, el primer c16rigo que lleg6 fue 

Alon110 Oonz6lez, ol dta 5 de marzo 1511•. (4B). B•ta o•tenta el 

•nada d,igno• honor da ser el Primar Saquaad~r da la. riqueza indlgena1 

en afecto, escribe Bernal D1az de Castillo que •cuando eat&bamos 

batallando con los indioa, el clérigo GonzAlaz, que iba con noaotroa, 

ea carg6 de las arquillae e !dolos y oro y lo Uev6 al nav1o. (49}. 

En el ano 1518, Juan da Grijalva descubra da la iala da cozumel, 

y an ella se celebra por primera vez en territorio mexicano la •santa 

Kioa•. 

En 1522, salieron de su convento de Gante, B6l9ica, loa t1ea 

primeros frailee enviados a rotular el terreno de la Iglesia romana en 

H6xico, ellos erani Juan Tacto, Juan van de Aora y Pedro de Gante. 

Pero ni e11to11 primeros franciecanos, ni loa primitivos capellanes del 

ej6rcito eapaftol, puado docirae que hayan •ido lo• fundadoras da la 

Igl••ia en H6xico. Tal honor lea corresponde a la miei6n de loa doca 

(41). I~., p. s. 
(48). Guti6rrez casillas José, s.J., Historia da la, Iglesia en H6xico, 

l• ad., Ed. Porrúa, México, 1974, p. 27. 

(49). D1az del castillo Barna!, Hiatoria Verdadera de la Conquiata da 

la Nueva Bapana, 7•. ad., Bd. porr6a, México, 1971, P• 47. 
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fraile• enviado• por •l Papa Adriano VI. Para ello firm6 un documento 

•l 13 da· mayo de 1522, el jefa da la expedic16n y primera autoridad 

eclaal&atlca en H6xlco, fue Pray Hart1n da ValencJ.a. 

Por lo que concierna a la coacc16n y violencia que utilizó la 

religi6h Cat6U.ca-Romana para imponer au creencia., oa a.lgo plonamonto 

probado. HCaltiplea toati.monloa hlat6rlco1, en voz de loa propioa 

frailea y rell9loaoo, atestic¡Uan lo anterior. 

Por citar alqunaa da laa muchas pruebas que acuoan el fanatismo 

y la intolerancia del romanismo uon1 

Bl pri(l)Qr arzobispo da H6xico, Juan da Zumirraga, eocrlbi6 qua 

loa indico roquor1an para conocer el eva~qelio de "algún piadoso 

cawtlgo, porquo su natural condlc16n son tan descuidados, aGn en lo 

temporal, cuanto m6.a en lo espiritual, que siempre han menester 

••puela•. Sin embargo tales correcciones solían excederse en lo 

piadoao que terminaban en vilea homicldioa1 tal ea el caso de cacique 

de T&lll:coco, Don Carlos Chichi.tl'lecatecuhtli, a quien el propio arzobiopo 

en un •auto de fe• quemó vivo. (50). 

Bl rey de Bapafta., relipe n, reprendió a los religiosoa de laa 

Ordenes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín, debido a que 

•tenían on 11u monaatorioa cepoa para poner •n elloa a loa indio• qua 

querían, loa apriaionaban y loa azotaban por cualquier pretexto, 

adomAa de traequilarloa•. En una sequnda carta, aeftal6 que •se hizo 

derribar dos c6rcelea que tenf.an loa cl6riqoa, on las que pon1an en 

priai6n a muchos indios porque no ventan preetoa como ellos quer1an a 

hacarl•• el monaaterio•. 

(SO). Greenleaf Richard B., La Inqu1eici6n en Nueva Espana, 1•.ed., 

Kd. Pondo de CUltura Kcon6mica, México, 1992, p. 847. 
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&n 1567 • vario• gobernador•• ind1q•n•• de YucatAn eacribieron al 

R•y que Fray Diaqo de Landa y otroa reliqioaoa franei•cano• 

eatablecidoa all1, lee hab1an colgado da laa mano• poni6ndolea piedras 

en loa plea • azot6.ndoloe brutalmente, •de lo• cualee tormentos 

mur1.eron muchos .. , y do donde •• aic¡u16 que a loa nativos ae lea 

re~olv1an lae entraftaa, a61o de olr nosnbrar oir a Diego de Landa. 

v.- BL 'l'JtlBUHAL DI LA IHi;tUJ:SICXOM 

z:i Santo Oficio de la Inqui.eic16n de Hueva Bepai'1a tuvo el 

propóai.to de defendor la reli91.6n y la cultura cat6lica eepai\ola de 

qu.LenH aequ!an idea.a herodi~ariaa y no reapetaban loa pri.nciploa 

reli9ioaoa. 

Antea do que ad.atieran loe tribunalea forma.lea de la 

Inqu1alci6n, loa obispos encarg:adoa da ~os juicios ordinario• 

eclaeilieticoa fueron loa que •e ocuparon de imponer la fe y la moral 

en la di6ceels. F:l Papa otor96 taculte.deu eapeciale" al clero reqular 

por medio de lae bulas de 1521 y l!i:Z:?, por ello l.ou pd.meros proladoa 

!tanelecano• y domlnieaa en 

eclesi.Aaticoa daaempeft.ando 
Nueva E•pafta •ctuaron como juacaa 

las funciona• inquialtorialea haata 

que la Iglesia y el Estado, on la década. de 1".:JO, crearon la 

maquinaria forrql del Santo Oficio. 

LoD inquialdorea oapai\olea qenerale• deleqaron aua funciones 

indLanaa a loa oblepoa y a loa prelados1 y el obiapo de Puerto Rico, 

Alonao Maneo y Fray Pedro de Córdoba, recibieron poderes pnra 

establecer la Inquiaici6n. Pedro de Córdoba, a eu vez, delegó su 

autoridad en el tranc:lacano Hart1n de Valencia. Loa archivos de la 

Inqubic1.6n novohiepana indican qua lao actlv1dadee centra lee 

herejes empezaren en 1522, doa aJ\oa antas dct lA lle9ada de fray Harttn 

de Valencia. 

La orden dominica manej6 la Inqu1.aicl6n novohispana. ha•t• qua •l 

obispo franciscano Juan de Zumlrraga. deuempefto la función de ordinario 

en 1532~ Zu.mlrragA ee convirtl6 en lnqu.Laldor apoatólic:o en 1535. 
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"Pray Vicente de laa Caaaa, un viajo miembro de la orden 

dominica •n Hueva Eapafta qua tanta 73 afta• de edad, contó •U• 

recuerdo• del auto de fe de 1528 en que Gonzalo de,Horale• y Hernando 

Alonso fueron quemados en el cadalso por harejea. ( 51). 

Alonso de Montútar sucedió a ZumArraga en 1554 como aequndo 

arzobispo da Nueva Bepai\a, aaia aftoa deapu6a de la muerte de este 

6ltimo. 

Aqumt!n de Boacio habla dicho qua no era necesario confesar loa 

pecado• a otro hombro, y qua baataba conteaarae anta Dios 1 por tal 

motivo fue arrestado y le . embarqaron aua propiedades, lo encerraron 

con 9rllletea en el juzgado de zacatacaa. Desde el otoi\o da 1550 hasta 

•l mea de marzo de 1559, Aquat!n Boacio permaneció la c&rcal 

del obiapado do Cuadalajara, finalmente en aae mismo mga y ai'\o fue 

•antenc~ado. Al cabo de tanto& meses de c6rcel se someti6 a la 

ceremonia de abjuraci6n, y aceptó sin reservas la advertencia de que 

una futura recaída en el orror aignificar1a morir quemado en el 

cadalao. El 15 do marzo de 1560, el doctor Anguie y el fiscal 

Cri•t6bal de Toledo dictaron una sentencia revisada del caso de 

Boacio. Anquill lo 11entenci6 a pri11ión perpetua en Bepai\a, eatipulando 

que. debor1a uaar el sambenito el reato de au vida. A 61 y a Torneen loa 

llevaron encadenadoo a San Juan de Ul6a para ser embarcados a Bap,111'\11., 

Robert Tomaon, en la narración de eete viajo informó que Agustín 

Boacio pudo saltar del buque ya que sent!a un miedo terrible de que 

loa inquieidores eevillanoa lo quemaran ei deeembarcaba en Bepai\a. 

En agosto de 1558, ol inquisidor c&rdenae tom6 una docini6n en 

el juicio por herejía contra Diego de Horaloa, se le sentenció a 

retractareo formalmonta do todas sus blaofemiakl en un auto 
1
de fe 

público. Deber1a de. aoiatir a miea ain camisa, descalzo, amordazado, 

deberla de pagar una fuerte multa de 15 000 pesos de oro. 

El inquisidor Hontufar hizo a Pelip8 II una descripción en la 

cual se le decía ques "'hacia unos trae meses un fraile había montado 

un aparato inquisitorial con la esperanza da atemorizar a unos indios 

(51). Greenleaf Richard B., ob. cit., p. 45 
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h•r•j••· At6 a cuatro indigana• a uno• po•t•• •1tuadc • en la placa y 

colocó una 9ran cantidad da lefta alr9dedor de ello•. Sa encendió una 

hoguera y el viento aopl6 ain control, muriendo quemadoa doa de loa 

1nd19anaa1 los otros dos sufrieron 9ravea heridas antes da que 

pud~eran aer liberados de loa poatea•. ( 52). 

Bl 25 da enero da 1569, Felipe II axpid16 una cédula real en la 

qua eatablecia doa tribunales del Santo Oficio, uno en Nueva Eapafta y 

otro en Perú. 

Uno da loa infortunados. coraarioa que murió quemado en el 

cadal110 en el nuto de fe de febroro do 1574 fua aeorga Ribloy, un 

marino lngl'•· Deapu6o de qua loa inqul•idoraa quedaron convencidos 

en un proceso que dur6 doa aftoa, da qua Ribley era un hereje 

obatlnado que no podria oer reconciliado, Ío entregaron al brazo 

aacular para aer quemado en febrero de 1574. Loa documentos del 

juicio mueatran que lo estrangularon antea da qua eu cad6var tuera 

reducido a cenizaa. 

William Corneliua aparentemente era el m6dico del barco Hini6n 

que encalló en Tampico on 15681 deepu6e de negarse a retractare& y a 

pedir la reconciliación con la Iglesia, a cornaliua lo sentenciaron a 

morir en el cadalso en el auto de fe de 6 da marzo de 1575. Le 

aplicaron el garrote y quemaron su cad6ver en la plaza de San Hip6llto 

en la Ciudad de H6xico en eea mlama facha. 

Bn febrero da 1596 Luia carvajal, fue condenado a morir en laa 

llamas1 loa procesos contra au familia continuaron en el siglo XVII, a 

todos loa que no hablan escapado a Peri.\ o a otra parte fueron 

deatru1doe completamente, la razón por la que se lea persiguió fue 

porque aran de ascendencia jud1a. No obatante la 'iomunidad judta en 

Hueva Eupafta habta continuado creciendo a peaar de laa peraecucionea. 

(52). Id., P• 131. 
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Bn 1571, el doctor Hoya da centrara.• croó un mecanhmo para 

enjuiciar a loe habitante• de la Colonia que le1an libro• prohibido• o 

que loe po••1an. Se expid16 un edicto en el qua , •• calificaba de 

delito lur libros prohibido• qua tendieran a minar la fa, y otro 

edicto ordenaba que todos loa libros se enviaran al Santo Oficio. En 

1573 •e entreq6 al pueblo el Index oficial de lu lectura& prohibi.daa. 

Bl 31 da diciembre de 1599, el fi.•cal da la Inquhic16n, el 

doctor Harthoa de Vohorquea, acusó a Sio6n de Santiago de nueve 

delito8 importantes, entre otros de aer hereje, apóstata y 

calvinlata. El escribano Lula da León ateat19U6 l& ejecuci6n. Cuando 

la comitiva llegó al quemadero, muchaa sacerdotes rogaron a Simón de 

Santiago que ae convirtiera al catolicismo romano. "'Deepu6a de atarlo 

al eadalao, le punieron un garrota alrededor del cuello y encendieron 

la hoguera. En eae momento Slm6n decidi6 confcaar y converti.rao al 

catollci•mo romano1 entonce11 le quitaron el garrota. Bn eaa momento, 

viendo el arrepentimiento de Slm6n de Santiago, el verdu90 coloc6 un 

cuerda alrededor del cuello de santiago y la fij6 al cadaleo. Pero 

Simón, al tratar de alejaree de laa Uama11 ea eatrangul6 con la 

cuerda•. (53). 

, Pedro de Argou, deapuéo da que loa reconciliaron por calvinlata 

en 1601, lo condenaron a aarvlr en un obraje. ea aacap6 del taller y 

conalqui6 llegar a Filipinas antes da que lo aprehendieran. Bl 

comisario de Manila lo regresó a Hueva Bepafta para que lo castigaran, 

y participó en el auto de fe del 20 de abril de 1604. El Santo Oficio 

fue extremamente oevero con Pedro. Lo sentenció a cadena perpetua y a 

uaar el sambenito mientras viviera. Antes de salir a Nueva Eapafta le 

dieron 200 latigazos y deapuéa lo enviaron a la metr6pollo a servir en 

la• galaraa durante 10 ai'loa, antea de quo pudiera retirarse ·a pasar el 

reato da au vida en una c&rcel. 

(53). Id., p. 217. 
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LAS COHS'rI'1'UCIOllBB Y LAS IOLllllAS 

I.- 111 Re9io Patronato Indiano. 

11.- La Con•tituci6n de C6dJ.a de 1812. 

III .- La Conetit.uci611 P•deral de 182'. 

IV.- La R•foraa de 1833. 

v.- La Con•tit.~ci6n d• l•• Biet• 

r.er••· 

VI.- La• B•••• organic•• de 1843. 

VII.- La Conatituci6n Paderal de 1857. 

VIII ... Laa Ler•• de Reforaa. 

IX.- Noti•o• por lo• cual•• Don Benito 

Ju'r•• aenoapreciaba a lo• curae. 

x.- La Conetituci6n Federal de 1917. 

ZI .- La Guerra da loa C.t6licoa de 

1926 (guerra d• lo• 

crilteroa). 
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I .- BL REGIO PA'DOICATO 1KDJAllO 

Bl origen del •patronato• como tal, ae encuentra en la Edad 

Media. Laa peraonae ricas de aquel tiempo, tomaron a eu cargo el 

financiamiento de alquna empresa ecleai6atica, a cambio de ello 

recibhn el nombramiento do •patr6n•, tal cargo loa implicaba 

privileqloa, como lo eran1 el de ~ugarir candidatos para pUeatoa 

ecl••iA•ticoa, lnt.rvonir en aauntoa del 

empresa, gozar de ciertos honores 

privile9iadoa para aepulcros, entre otroa. 

patrimonio da aquella 

el de tenor lugares 

COmo antecedente del Regio Patronato Indiano, eetli el Patronato 

eapaftol, aa1 tenemoa que en la Eepana 

pre-lalimica, con raepecto al nombramiento de obispos lo hacia 

directamente la Iglesia, el pueblo fung!a como testigo, sin embargo 

gradualmente lne autoridadau civiles tomaron estas ceremonias de 

nombramiento bajo protección con lo cual elimin6 la 

participación popular. 

Consecuentemente loa reyes eepaftoles llevaron cabo un 

pat~onato 9anaral, llagando a nombrar al alto claro, convocando 

concilioa nacionalee, y d&torminando limites de laa Oióceeia. Talos 

pr,cticae ea continuaron realia:ando ha.eta el siglo XI, ya que la Santa 

Seda inició la diaputa para reducir este patronato general, pero loa 

frutos por la lucha papal en contra de tal patronato fueron efimeros1 

ya que en el siglo XV loa reinoe de Castilla y Arag6n pugnaron por la 

recuperación de sus a:itiguoa privilegios, logrando en el caso de 

castilla, que el nombramiento de Obispos, ee hicieee a través de loa 

cabildos, poateriormenta 11Qgar1a nombrar a funclonarioo 

acleaUaticoe del Papa. 

Durante ol a19lo XVIII, ea dec1a que el Patronato Real no ea 

deba a concesionae hechas por el VatlcanQ, sino que el Rey posee sus 

faeultadea dentro de la Iglesia hispana, por el poder que la ha 

otorgadp Dios. 
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Oespu6a de una breve semblanza del Patronato Real Bapal\ol, 

corresponde hablar del Regio Patronato Indiano. 

Con el deacubrimiento del Nuevo Mundo, 11iendo un territorio de 

gran extensi6n para cristianizar, y teniendo como antecedente el 

Pa~ronato Real ospai\ol¡ la Iglesia da la Colonia dependi6 de los reyes 

de Eapal\a por virtud del Regio Patronato Indiano, el que encontr6 su 

fundamento en las bulas concedidas por el ~apa Alejandro VI de fechas 

4 de mayo de 1493, de 16 de noviembre de 1501 y de 28 de julio de 

1508. 

Dado loa derechoo que implicaba este Patronato para loa reyes, 

6atoa tuvieron la obligación correlativa de eva 1gelizar a los 

naturalee de la1J Indias ast 'como defender a la Iglesia. 

Ahora bien, con respecto a la situaci6n en que coexistían la 

corona eapa~ola y la iglesia colonial, mencionaremos algunos de loe 

derechos de que gozaban loe reyes de aquella 6poca • 

. B) Presentar candidato& pn.ra t00ol3 lori puoatoe 

ecleei4eticos. 

b) La facultad de autorizar o impedir loe Concilios 

en las Indias, y, en caeo da autoriEarloe, 

de participar en ellos mediante eua representantes 

en lugar prominente. 

e) suprimir órdenes monieticae dentro de las Indias, 

y da expulsar a eue miembroa. 

d) El cobro da impuestos ecloaU.eticoe, sobre todo 

el diezmo, cuyo producto ea utilizarte en bien de 

la Iglesia, salvo una cuota de un nOV$no, con que 

la Corona se quedaba. 



•) Supervhar la vida mon6.atica a trav6a de loa 

oblapoa, que como eatrato auperior del clero 

••cu lar, aoltan a•r mi• obediente•·• la corona, 

que los jerarcaa del clero raqular (6rdenea 

rel19ioaaa}. 
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Ba de eata manera como la Iglesia de la Nueva Eepafta depend1a en 

qran medida de la Corona Eepafiola, y ae1 aparece el soberano eepaftol 

dC1l que dependta la organlzac16n del alto clero1 oeta aituacionea 

ocaaionaron problemas ya que ae redujo e11l poder del Estado, el primer 

podar econ6mico lo acaparaba la Iglesia ante un débil Estado. Con lo 

anterior ea fue gastando una constante pugna entre el poder temporal y 

el espiritual. 

Il .- LA COHS'fl'l'UCIOlf DB CADII DB 1812 

' No obstante que la conatituci6n de C6.dlz estuvo vigente en 

nuestro' pata de un.ií forma parcial y temporal, decidimos lnclulrl:i. en 

el pre11ente trabajo por eu influencia que tuvo en poateriorea leyea. 

La aituac16n h1at6rica de Hueva lapafta en aquella 6poca, tenemos 

referencia al ano 1810, con la proclamaci6n da Independencia, 

produce una ruptura 1deol6qica y pol!tica dontro de la Iglesia. El 

alto clero, cuya s1.tuaci6n do privilegio aa veta amenazada por el 

movimiento inaurgento ae al16 a la dominaci6n eepal\ola, mientras que 

el bajo clero formado por me11tizos y criollos, quienes vivlan 

precaria• condiciones, se hicieron partidarios de la insurgencia. 

La conatituci6n qua expidieron la• cortes de Cldiz, jurada 

Bepal\a el 19 de marzo de 1812, lo fuo en Nueva Eepai\a el 30 de 

septiembre del mi.amo ai\o. 

como consecuencia da qua Fernando VII ae encontraba prisionero 

da Napo~o6n, loa liberales aapaftolea hablan logrado eatablecar una -
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monarquta limitada, instaurada por la Con•t1tuci6n de 1812. Sin 

embargo al regresar de au cautiverio Fernando VII, no titubeo on 

derogar la conatltuc16n de 1812, y reatablecer el antiquo réqimen 

abaolutlata, lo cual tuvo lugar el 4 de mayo de 1814. Posteriormente 

en ,el ano 1820, aa reimplante en E'apafta !a Conat1tuc16n de cadiz, esto 

debido a la rebelión encabezada por el coronel Rafael de Riego, a la 

vez ee da el comienzo da medidas liberalea como1 la euprea16n dol 

fuero ecl••i6atlco por loa delito• que merecen pena corporal, 

reducci~n del nCimero da convantoa, diaminuc16n del monto de loa 

diezmos y aupreei6n de 6rdenos monacalea, entre otras. 

Tales raformaa provocaron una gran inconformidad en el alto 

clero, yn que afectaba l'I aue. privilegios y ael como cambiaron au 

ideologta para apoyar el movimiento ir,aurgente, acelerando la 

conaumaci6n da la indepondencla, ceaando ello loa efectos del 

Regio Patronato. 

Deepude de haber hablado de una manera breva de loa hechos qua 

se relacionaron con la conetituci6n de Cldiz., correapondo ahora, 

reterirnoa al tema qua nos ocupa. 

La Conatituci6n da C6diz en •U capitulo II dsnominado "'Da la 

ralio16n", establecí.a en uu único artículo 12 loa siguientei 

"La rolig16n do la uac16n eepai'iola •• y aerA 

perpetuamente la cat6lica, apostólica romana, 

Canica verdadera. La N•oi6n la protege :"'Or 

leyes sabias y justas, y prohibe el ejerci:,io 

de cualquier otra". ( 54). 

' (54). Tena Ramíraz Felipe, Leyes Fundamentales da M6xico (1808-1979), 

111 ad., Ed. PorrCia, Máxico, 1992, p. 62. 
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La reli9i6n católica •e encontraba en una 11ituaci6n de 

pr.lvilegio, ae conservaba el proteccioniamo hacia la mioma. al lqual 

que •e puede apreciar au alta notoriedad de intolerancia 

religioaa. Por otra parte •e heredaron dl•poaicionaa del Reglo 

Patronato Indiano, como •• nota en al arttculo 171 en que el roy tanta 

la facultad da proponer peraonaa para los obi11padoo, y para todas las 

dlgnldadea y beneticioa ecleaU.aticoa del real patronato, a propueata 

del Consejo de Batado. 

Por lo que concierne al •eonaojo de Estado•, el T.ttulo IV, 

capitulo VII, ea eatablecta que dicho conaojo ee compondría de 

cuarenta indlviduoa, entre loa que fiqurar1an •cuatro ecleai.tísticoa, 

d• loa cuales doo aerAn obiepoe•. 

Finalmente en el artl'..culo 249 ea eatablec!a1 

•Lo• eclaa16atlcoa contlnuarln gozando dal 

fuero da au eatado, en loa t6rminoa qua 

proscriban lao layes o que en adelante 

praacribiaean ... (SS). 

Corno hemos podido percatarnos, la Conatituci6n de C6diz con 

raapecto a laa relacionaa Eatado-Iqleaiaa eet0ableci6r 

l) Como religión oficial la cat611ca. 

2) ParticlpacÍOn de ecleaU.aticoa en a e untos 

temporales, como lo era el de formar parto del 

Conaojo de Estado. 

3) facultad da preaentar candidatos para loa 

pua11to111 ecleaUaticoa. 

4) Se mantenía el fuero eclea16atico, teniendo 

una aituaci6n da privilegio loa ministros 

religiosos. 

(55). Id., p. 89. 



155 

Bl de abril do 1823 •l re11tablecido congreeo 

conetituyente anul6 el Primer Impario Mexicano, ein embargo el 

COqgreeo no logr6 redact"r la conati.tuci6n para lo cual hab1a 11ido 

convocado y ae dbolvL6 el 30 de octubre dct 1823. 

El eagundo Congreso conatltuynnte, inatalado el 1 de noviembre 

de 1823, anunció la i.mplantaci6n de la primera Rep6blica Federal 

mediante el Acta Constitutiva de 31 de enoco de 1824, que adelantó lo 

m&a auatancial de la constituci6n quu habta da procnulgarse el 4 de 

octubre de 1824. 

Al crearse el Estado mexicano en la Conotituci6n Federal de 1824 

bajo la forma republicana de gobierno, dasapar1Jci6 de la concentración 

de la. autoridad civil y eclesU.oticae que dura.nte la época colonial oo 

depositó en el monarca espai\ol como efecto directo e inmediato del 

Regio Patronato. A partir del tal ll\Oft\ento •o inicia el proceso de 

aeparac~6n entre las Iglesias y el !atado el cual traer1a al Pa1a 

constantes luchas internas. 

Dada la implantación del oistema republicano, ol clero 

reaccion61 con la enc1clica papal de 24 da aeptlQflibra de 1824, 

expedida por León XII, en la qua ae condenab& la independencia da loa 

pa1aes iberoameriacanos, propugnando la reatauraoi6n da la monarqu1a 

ancabezada por Fernando VII. 

De una manera concreta lo que la COnatituci6n de 1824, 

preceptuaba en relación con el toma de la pra11ente tesla, tenemos que 

el art1culo J establecta1 

"'La r•ll9l6n d• la naal6n mexicana •• y ••rA 

perpetuamente la cat6lica, apoat6lica, romana. 

La nación la protec¡a por leyea sabia• y,justas, 

y prohibe el ejercicio de cualquier otra•. (56). 

(56). Id., p. 168. 
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Como •• puede apreciar, tal precepto •• heredado da la 

C0n•t1tucl6n da C.ldh., y ea de mencionar nuevamente la intolerancia 

rallqloaa. 

Bn au articulo 23 fracci6n VI oe eatablecta una. prohiblc16n a 

loe miembro• del alto clero, relativa a ejercer al cargo de diputado. 

con re11pecto a aeta Cllti..mo articulo ea logra un avance poaitivo ya quo 

con el miemo aa empieza a limitar la participac16n del clero en loa 

aaunto•. quo •• refieren al ltnblto temporal. 

Referente al Patronato, la conetitución establecida en su 

articulo so fracción XII como facultad exclusiva del Congreso General. 

•oar inatruccionea para celebrar concordatoa con la ailla 

apoatólica, aprobarlos para au ratificación, y arreglar ol ejercicio 

del patronato en toda la federación•. (57). 

Be de notarse que laa fuerzo.a conaervadoraa demoatraron au 

influencia en la Conatituci6n de 1824, en la cual so conservaron loa 

fueros eclaai6.eticoa y militar. 

IV.- LI\ RBP'ORJIA DB 1833 

A pesar de que México ya contaba con una Conatituci6n, ah esta 

•poca •e dieron vai:ioa levantamientoe militares como consecuencia de 

ambicione11 pernonaloa. cuando don Guadalupe Victoria, terminó nu 

peri6do presidencial, lo aucedi6 el general G6cnez Pedraza, pero aua 

adversarios hicieron estallar divereoa pronunciamientos, ante dicha 

preai6n el Congreso declaró nulas las elecciones y designo presidente 

a Vicente Guerrero en abril de 1829. con posterioridad, el 

vicepr••idente Anaataaio Buatamente, traicionó a Guerrero, 109rando la 

declarac16n de nulidad de laa elecciou•• y asumiendo aat la 

preaid•ncia de la Rap6blica. 

(57). Id., P• 164. 
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A la catda da Buatamante, lila eleccionaa llevaron a la 

presidencia a Santa Anna y la viceprealdancia a G6mez Farias, lo cual 

aucedi6 el 30 de marzo de 1833. Bate O.ltimo asumió el poder 

ejecutivo al 1 de abril de esa mismo ano, en viata del retiro de santa 

Anna a au hacienda de Manga de clavo. 

Ea da esta manera como aa ori9ina la adminiatraci6n de G6moz 

l'ar1ne la quo ae caracteriza por 11u ritmo acelerado en tratar el 

problema de las relaciones Eatado-Iqleaiaa. 

Bl 23 de abril de 1833, aa dictaba una providencia de la 

secretaria da Justicio. exigiendo al Cabildo a no aepultar cadAverea 

laa i9leaia11. 

E~ 25 de mayo eatalla la rebelión de "Reli9iGn y Fueros• y el 

Congreso concede facultades extraordinar!aa al Gobierno, lo que 

produce una acolerac16n en las reformas. 

El 6 y e de junio de 1833, se expiden. circulares encaminadas a 

que loa ministros religioaoa no ee mezclen liin aauntoa poU.tieoe. 

El 27 de octubre de 1833 ee suprime la obligación civil do pagar 

loe diezmos, dejlndoee ae.t a loe ciudadanos en libertad de actuar al 

respecto conforme a su conciencia, pues ea retiraba la eanci6n y 1a 

coacción civil. 

El 6 de noviembre se derogan laa leyes que impon~an coacción 

para el cumplimiento de loa votoa monAaticoa. 

Lae diapoeicionea anteriores, entra otra:i: fueron dictadas 

durante la admlnlstraci6n de G6mez Far.taa que duró di 1z meses .. 

Posteriormente uobreviene la ca.tda de G6mez Par.tas provocada 

por una rebelión cuyo oriqen fue el "Plan da cuernavaca•. santa Anna 

al percatarse de que este intento de reforma. hab!a fracasado, regresó 

a México para destituir a G6.-nez Fariae y auapendttr laa dispoaicionee 

expedidas, lao cuales fueron m6a tarde abrogadas por el Congreso, a 

excepción de laa que ee referian a la ilupreai6n de la coacci6n civil 

de loa votos mon&eticoe y de loa dlezmoa. 
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V. - LA CORft'Ii'lJ'CIOR DB U. BIBTB UYBS 

D•apu6e de la praaidencia da C6mez Parlas aobrevino al cambio en 

la forma oatatal da H4xico, el sistema federal establecido pdr la 

COnatitución de 1924 fue auatitu!do por el r4qimen centr11.l, 

expidiéndose la llamada conatituci6n de las Siete Leyes, siendo 

prednllgada la primera de ellao el 15 de diciembre de 1835. 

Da las aaia leyes res tantea, que ya no ea publicaron por 

aeparado aino de una a6la vez. El congreso terminó la Constitución 

el 6 de diciera.bre, aprob6 la minuta el 21 y entregó al gobierno el 

texto el JO del miomo mes de diciembre. La conetituci6n de las 

Siete Leyaa surgió da un congreso que deeconocJ.6 a la Consi:.ituci6n da 

1824, no reapet6 al articulo 171 de la miema, el cual eetablec!a entre 

otra• prohibicloneo la da modificar la forma de gobierno. Asi el 

COngreao ae declaró conatituyenta y da eata manera surge la primera 

Constitución Centralista de M6xico, la que iba a estar vigente de 1836 

• 1841. 

La nueva forma de Estado no evitó que siguieran los conetantea 

pro11unciam1entoa y levantamientos que aeolaba.n <J.l pa.!a, sino por el 

contrario, tue el pretexto para la independencia da Texaa, a.al como la 

cauaa del movimiento aeparatiota. de Yucat6n. 

Daapu6a da una breve semblanza, nos referiremos al conte1'ido de 

la constitución do las Siete Layes, en cuanto al tema en estudio. 

Bn el articulo ¡si del proemio establec!a1 

'"La nación mexicana, una, soberana e independiente 

cOlOO hasta aqu1, no profesa ni protege otra 

religión que la católica, apostólica, romana, 

ni tolera el ejercicio de otra alguna". ( 58). 

(58). Id.·, p. 203. 



Bn au articulo 211! dec1a1 

"A todos los tranaeúntea, eatantea y habitantes del 

territorio mexicano, mientra• respeten la raligi6n 

y laa leyes del pata, la naci6n lea guardar6 

y harl guardar loa derechos que leg!timamente 

lea correspondan ••• " (59). 
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Y en el articulo J11 do la Ley Primera ae com::;J Jn6 como da 

lae "• •• obligaciones del mexicanos I. Profaaar la reli9i6n da au 

patria ..... (60). 

Como ea do advertirse, se estableció de una manera terminante la 

intolerancia religiosa, y lo que ea peor aüri para la paz social 

conaign6 como obllgac16n la profesión del catolicismo romano. 

En virtud del articulo 11 fracción VI de la ley primera y el 

articulo 7 do la ley tercera, loa ministros religiosos perdieron sus 

facultades poU.ticaB de ciudadano::J, no puclitimdo figurar en el 

congreso, esta cuestión ya se habla establecido en la Conatituc16n de 

1824, pero en este caso ea negaba el derecho a votar por todoa loa 

cargo• de elección popular directa. 

Con reepecto a loe concordatos, el articulo 44 fracción VIII de 

la ley tercera eetablec!a la facultad del eonoreso de aprobar los 

concordatos con la santa Sede. Y la fracción XIX del articulo 17 de 

la ley cuarta, mencionada como facultad presidencial la de celebrar 

concordatos en la silla apostólica. 

(59). Ibidem. 

(60), Id, p.209, 
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Por lo qua corre1pond• lo• bien•• acleaJ.61ticoa, la 

COn•tituci6n d• 1836 •n. •u articulo 45 fracción III de la Ley Tercera, 

eatablecJ.6 la prohibición para el congreso General de a 

"Privar de su propiodad directa ni. indirectamente 

a nadie, sea individuo, ae& corporaci.6n eclesi4etica 

o aacular". (61). 

con lo cual, queda de manif'J.eato que el Congreso mantenía 

facultadea para legislar en contra de la propiedad eclesU.atica. 

N~ obatante qua la conatituci6n central.lata de 1836 fue obra de 

la facción conaervadora, data fue m4s alU que la Conatituci6n de 1824 

en cuanto a la limitación de facultadea pol1ticaa de loe miniBtroa 

reliqioaoa, ya que en aeta Gltima, Gnicamente ae 9stablecia como 

prohibición a la alta jerarqu1a ecleai'8tica la de ocupar cargos de 

diputado y aanador. 

VI. - LAS BASl!ll ORQAJl:ICA8 DB 1843 

A rala: dal Plan de Tacubaya 11• declararon ceaadoa todos lo• 

pod•r••· •xi•tentea an virtud da la Conatituci6n de laa Siete Leyes, 

axcepci6n hecha del poder judicid. 

Bn dicho plan ae eatableci6 la designación de una junta qua 

nombrarla a la persona que aa encargar.1.a del poder ejecutivo. Ea aa1 

como Antonio L6pez de santa Anna ocupó por sexta ocaai6n la 

presidencia de la República. 

(61), Id., p. 219. 
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In. diciembre da 1841 hubo una convocatoria pr•Vi•t• sn el Plan 

de Tacubaya para un congreso con•tituyanta. Aparecieron doa grupoa, 

uno federaliata integrado por otero, Bapinoza de loa Monteros y Huilioz 

Ledo y el otro que favorec.{a el r6gi.men central, realizando cada grupo 

eu propio proyecto conetitucional. 

Amboa proyectan no fueron dlecutidoa, en raz6n de que el 

Prealdente r:lo la RepGblica, don NicoUa Bravo, dalllignado por santa 

Anna, npntbr6 a loa integrantea da la •Junta Nacional Leghlativa•, la 

que ea encargada da elaborar laa baaaa conatitucionalea de la 

República. 

Bl 15 da junio da 1843 ee sancionaron laa Bases da Org&.nizac16n 

Pol!tica de la RnpúbUca Mexicana., leyes que aatar!an vigentea durante 

caal trea aftoa. 

En cuanto al contenido de eata or911.nizaci6n política, ee reitera 

el r6qlmen central, adoptando el principio d~ aaparaci6n de· podares, 

dapoaitando el leqiallltivo en doa c&riaraa, la de diputados y la de 

aanadoree, el ejecutivo en un magistrado, qua aeria al presidenta de 

111. República y duraría en su cargo cinco aftoa y al judicial en una 

Suprema Corto da Justicia. En au 111rt!culo G &e volvió a preceptuar la 

lntolerancia religiosa al igual que en lan Siete Layas, as! como la 

pérdida da loa derechos del ciudadano en virtud da tonarse el eotado 

religioso consignado este últi.m.o en el articulo 22 fracci6n IV. 

Nuevamente se eatipul6, en al articulo 29, que no pod!an 

elegidos diputados loe prelados ecleeiAaticoa. 

En cuanto al congreso 

concordatos celebrados con 

ea le facultó para ratificar loa 

la Silla Apostólica y arreglar el 

ejercicio del patronato en toda la nación. 

Asimismo ea estableció como facultad del presidente de la 

Repllblica la dar Celebrar concordato• con la
1 

Silla Apo11t6lica 

aujatAndoloa a la aprobación del Congreso. 

Pinalrnante ea siguió respetando el fuero ecla•i&atico. 
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D••pu6a de nueetra breve expodci6n podemoa reaumirla de la 

•lgulenta manaras la requlaci6n de la lgleaia romana, en esencia 

la misma que ha.b1a establecido la COnstituci6n de 16.s Siete Leyes. 

VII.- LA COllB'l'lftCJOll PBDBRAL DB 1851. 

con el objeto de eatudiar la dtuaci6n pol1tlca que en K6xico 

habta, aeqún dijeron, aa form6 el •plan de Ayut1a•, varios militares 

ea reunieron loa cualea hab1an aido citados por el coronel Plorencio 

Vlllareal1 entre aua poatuladoa eataban loe da1 ceaar en el ejercicio 

del Poder Público al preaidonte Antonio ~par. de Santa Anna, nombrar 

un prae~dente interino el cual convocar.ta un Congreso constituyente. 

Dado el acercamiento con los grupos liberales, se convirt16 en 

caudillo de la revuelta el general Juan N. Alvarez. santa Anna, que ae 

moatr6 rlguroao en la represión, aali.6 a combatir pero au lucha 

re•ult6 infructuoaa, renunció al poder y ae .tmbarc6 en Veracruz: el 16 

de agoato de 1855 con destino a la Habana. 

. Una junta da repreaentantea nombr6 Preaidante al general H&.rt1n 

carrera, que renunció poco tiempo deapu6111, y el 4 de octubre de 1855 

fue nombrado Presidente interino ol general Juan H. Alvarez, quien 

renunció el 11 de diciembre del mhmo ano, dejando ccmo auatituto a 

Ignacio comonfort, Cuya adminietraci6n ae extendió 

diciealbre de 1855 al 21 do enero de 1858. 

del 11" de 

cuando el general Alvarez eetuvo al frente de la presidencia 

expidió el 23 de noviembre de 1855 la Ley de A.dminiatraci6n de 

Juatici~, Ley Julrez. 

La Ley da Admlniatraci6n de Justicia ordenaba que loe tribunales 

ecleai,aticoe cesaran de conocer en loa n.egocioa civiles y que e6lo 

continuaran conociendo de loe delitos comunes de los individuos de au 

fuero, y ae eatableció la ronunciabilidad del fuero ecleailetico en 

loa delitos comunea. Y como era de eaperarae el clero cenaur6 loa 

acto• del oobiarno mexicano y protestaron contra la nueva ley. 
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Bl 25 da junio de 1856 ea promulg6 la Ley da Deaainortizaci6n de 

Bien•• de HanoB Huertas, Lay de Deaamortizaci6n de loa Bienes 

Bcleai•aticoa, Cuyo objetivo principal era aumentar las rentas del 

erario, con lo cual so buscaba beneficiar a loa que ten1an las tierr~a 

arrendada• ea decir quien pagaba el arrendamionto iba a poder 

ad~udicaraela en propiedad, por el valor equivalente a la renta, 

calculada como r6dito al seis por ciento anual. Sin embargo en la 

pr6.ctica f'ueron pocos loa que ea enriquecieron con talos bienes y en 

el campo aumentó el latitundiamo. 

El 11 do "'ªYº de 1857, el Congreso expidió la Ley sobra DRrechoa 

y Obvencionea Parroquialeo, Ley Igleaiaa1 aiando miniotro de Justicia 

don José Marta Iglesias. Esta Ley prohibla qua ae cobraran dorechos 

parroquiales a quienes a6lo tenlan lo neceoario para vivir, pero lo 

que atln molestó m4e a los obispo fue que comontort, ordenó la 

aupreai6n del convenio se san Francisco y la nacionaliz:ación do eue 

bienes. 

D~rante el oobiorno da comonfort, tambi6n •• publicó la Ley 

OrgAnica del Registro Civil, da 27 de enero da 1857, ftei como la 

reglamentación de loe cementerios, catos actoo fueron trascendentes 

para el logro de la separación Estado-Iglesia. Ea de mencionarse que 

en estos actos interven.lan lae autoridades ecleai.S.sticaa1 como lo 

eran actos del estado civil de las peraonaa1 expedición de actas de 

nacimiento, de defu!lci6n, de matrimonio1 estos documentos tenlan 

fuerz:a probatoria plena ante loa órganoa del Betado. En cuanto a loa 

cementerios, tambiGn ea lea competla au adminiatración. 

La convoc&tor ia para el Congreso Conetituyente fue hecha por el 

general Juan Alvarez el 16 de octubre de 1955 y poateriorment• 

modificada por Ignacio Comonfort, en cuanto ai la aede del Congreso,el 

cual ae reunió en la ciudad de Háxico el 17 de febrero de 1856 y al 

d!a siguiente ae hiz.o la apertura de sua eoaionea. 

A•l tenemos que en cuanto al tema que no• ocupa leqial6 da la 

aiguionta manera1 



Bl artlculo 3 de la conat1tuc16n del 57 aaftalabai 

"La ensel\anza ea libre. La ley determinara. 

que profaaionaa necesitan tttulo para au 

ejercicio, y con que requiaitoa ae deben 

expedir "• (62). 
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como ea puede apreciar, el preaente art1culo establecta la 

libertad de enael\anz:a, permitiendo al Eatado la iropartlci6n da la 

mi.ama. 

El articulo 5 Conatituclonal eetablecla1 

• ••• La ley no puede autorizar nincfon contrato que tenga 

por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de 

la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de 

educac16n, o de voto religioso •• •"(63). 

. Con lo antarior está da mani!iGato que no se podta imponer la 

coacción civil para el cumplimiento de loa votoa monlleticoa. 

con reapecto al fuero aclaaibtico que abolió la Ley Ju6.rez, la 

conatitUcl6n lo eatablecl6 la aiquiente manera an eu articulo 131 

"En la RepOblica mexicana nadie pueda ser juzgado por leyes 

privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni 

corporación pueden tener tueroa, ni gozar emolumentoo 

que no sean compensación de un servicio público, y estén 

fijado• por ley. Subelate al fuero da 9uerra solamente para loa 

delitos y falta11 que tangan exacta conacc16n con la disciplina 

militar ••• " (64). 

(62). Id,. p. 607. 

(63). Ibidem. 

(64). Id., P• 608. 
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Como mancionamoa con antelaci6n la •uapenai6n del fuero 

ecleai&atlco fue una medida positiva ya que con •llo ea logró una 

ic¡ualdad jur1dica entra todos loa habitante• de la RepGbUca, y en 

cuanto al fuero militar, eubaiat1a para circunatanclaa muy peculiares. 

La Ley de Deaamortizaci6n da Bienao BcleaiAaticoe, Lay Lerdo, 

fue un antecodente del articulo 27 Constitucional. 

" ••• Ninguna corporación civil ecleei6etica, 

cualquiera que sea su car6cter, denomlnaci6n u objeto, 

tendr6 capacidad para adquirir en propiedad o 

adminiatrar por al blenea ra1cea, con la única excopci6n 

de loa edificios destinados inmediata y directamente 

al servicio u objeto de la inatituci6n". (65). 

Aqut ee estableció la prohiblci6n a la Iglesia para ser 

propietaria o poeeedora de bienen raicea. 

Uno de lo& articulas de mayor controvarsia y c;;u ~ a l.:: ve: caue6 

mayor exaaperaci6n entre el clero, fue el relativo al· de libertad de 

cultos, el cual paso a ser el 123 de la Conatituc16n para quedar de la 

aiguiente manora1 

"Corresponde exclusivamente a lo• poderes federales 

ejercer, en materias da culto rallc¡ioao y disciplina 

externa, la intervenci6n que designen laa leyes'". (66). 

Da manera expresa la constitución, no eatablecla la 

toleran~ia religiosa o libertad de culto. sin embargo, axiatla 

impl1citamente en al texto, por la situación una religión de Estado, 

•• aa1 corno la omisi6n conatitucional ei9nificaba la libertad da 

conci•noia. La intolerancia tian• qu• ser expresa, la libertad da 

conciencia no. Como consecuencia da la tranacripci6n de esta 

precepto, es obvio que la libertad de conciencia quedó admitida. 

(65). Id., p. 610, 

(66). Id., p. 626, 
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Sl proyecto do conatituci6n, la Ley Ju6.re:r. y la Ley Lardo fueron 

cenaura~aa por el Papa Plo IX. 

Bl 5 de febrC!lro de 1857 fue jurada la Conetituci6n, primero por 

el COn9reao integrado en aaoa .momentoa por m6a da 90 representantas, 

daapu6a por al praaidan.te eomonfort, al 11 de marzo ae promulgó y 

finalmente entró en vigor ol 16 de septiembre aiguiente. 

Laa elaccionea en el pa1a ae aproximaban, el resultado fue 

favorable a Ignacio comontort como Prealdente constitucional, tomó 

poaaei6n de au cargo el 1 de diciembre de 18571 don Benito JuArez: 

aaumi6 el cargo ds Vicepre•idante. 

Bl 17 da diciembre da 1857 ae pronunció en Tacubaya el general 

zuloaga, de acuerdo con un plan que tanta por objetos 

1.- Deaconocimiento de la conatituci6n. 

2. - Reconocimiento de Ignacio comonfort. 

3~- convocaci6n de un nuovo congrcco conetituyenta. 

Benito JuAroz y Olvera fueron hechos prisioneros por negarse a 

dar el golpe de estado. Bl 19 de diciembre, comonfort oe adhiero al 

Plan de Tacubaya, •in embargo al general Zuloaga lo desconoce el 11 da 

enero de 1858, mismo dia en que es puesto en libertad Ju6.ra&, qua 

il'UMKliatamente ae marcha a Guanajuato, y donde el 19 da enero asume la 

Presidencia de la República. 

Laa primeras victorias fueron para 11!1 bando conservador. El 21 

do •naro comonfort ea embarca hacia loa Estados Unidoa, y dos d1aa 

mla tarde ea daaignado presidente provieional el general F6lix 

zuloaga. 

Batos hechoe son loe antecedentes de la guerra quo habr1a de 

auecitarea en nuestro pala, ln denominada •ouerra de loa Tres Años". 
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Finalmente podemos deci.r qua, las reformas que precedieron a la 

Conatituci6n de 185'1, realizaron cambioa muy importantes en la 

estructura jurtdica y politica del Estado Mexicano da aquel tiempo. 

Esta legialación del 57 no atac6 la eoencia millma de la Iglesia, y en 

cierta medida ae logró la eeparaci6n de 6ata y el Estado. 

VI l I • - LAS LBYBB DB RBPORHA 

En loa primoree mease de 1858 so inició la Guerra da loe Tres 

Al\oa, también conocida como la Guerra de Reforma, se disputaban el 

poder doa bandos, loa liberal¡ea y loa conaervadorea, dicha guerra 

encontr6 au escenario final en San Miguel Calpulalpan, en eate lugar 

al general Gonzilez Ortega derrota a las fuerzas conservadora, tres 

d1ae deapu6a ocupa la ciudad de H6xico, finalmente el Presidente 

Ju6rez hace eu arri.bo triunfal el 11 da enero da 1861. 

Bl cuatro de mayo da 1859 Benito Ju6raz arriba a la ciudad de 

Veracruz acompai\ado da eu gabinete, y all1 ea donde expidió la mayor 

parte de laa Leyes de Reforma, que po11teriorment• 11er1an legitimadas 

por el congreso de la Unión. 

A 18 meeee da iniciada la lucha entre liberales y 

conaervadoree, el 7 de julio de 1859, se publica el •Manifiesto del 

Gobierno conatituci.onal", documento en el que ae conte~1a el Programa 

do la notorma. Entre loe moti.vos que se expusieron en el manifiesto 

da ataca lo siguiente r 

"En pri.mer lugar, para poner t6rmino deti.ni.tivo 

a eea guerra sangrienta y fratricida que una parte 

del clero eat6 fomentando hace tanto tiemlf' en la 

nación ••• " (67), 

(67). Id,, p. 635. 
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"Que •l motivo principal da la actual guerra 

promovida y aoatenida por el clero, ea conaequir 

el auatraerae da la dapenadencia a la autoridad cJ.vil1 

Que dilapidando el cloro, loa caudalea qua loa fi.elea 

le hablan confiado para objetos piadoaoa, 

loa invierte en la daatrucci6n 9onaral, aoateniando 

y en•angrentando cada d1a m&a la lucha fratricida 

que promovió en desconocimiento da la autoridad 

legitima, y na9ando que la RepG.blica pueda conatituirea 

como mejor crea qua a ella convenga•. ( 68) • 
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La primera Ley de expedlclOn de . Reforma fue la Ley de 

Nac1onal1zaci6n do loa: Bionao EcloaUaticoa de 12 da julio de 18591 en 

cuanto a la naclonaliz.aci6n quedó de manera expraaa en au art!.culo l•• 

"Entran al dominio de la nación todos loa bienes 

que el clero secular y regular ha estado administrando 

con d1ven1oe t!tuloe, ccn cual fuera la clnao da 

pred1oa, derechos y accionoa en que consistan, el 

nombre aplicac16n que hayan tenido". ( 69) • 

Dicha ley no solamente habl6 de la nacionalizaci6n sino que 

tamb16n e•tableci6 la aeparaci6n del B•tado y la Igleab., aa1 tenemos 

qua en eu articulo Ja eatipul61 

•Habr' perfecta independencia entra loa negocios del 

Estado y loa negocios puramente ecleaU.atieoe. 

Bl gobierno se limitarA a proteger con su 

autoridad el culto público de la religión católica, 

as! como el de cualquier otra•. (70). 

(68). Id., p. 638. 

(69). Ibidem. 

(70). Id., p. 639. 
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Bn au articulo 4fl preceptuabas 

"t.oa miniatroa del culto, por la adminiatraci6n de loa 

sacramentos y dem6.a funciones dct au miniaterio, podrAn recibir la 

ofranda11 quo aa lea miniatren, y acordar libremente con laa peraonaa 

qu~ loa ocupen, la 1ndemnbaci6n que deban darlas por el servicio que 

lea pidan. Ni laa ofrendas ni laa indemnir.aclonea 

podrln hacerse en bienes ratees•. (71). 

Con el anterior articulo ae da un retroceso a lo que la Ley 

aobre Derecho& y Obvencione11 Parroquiales, habta acordado en cuanto 

que con aeta reforma permite la libertad de acordar la 

indemnizaci6n por loa servicioa que preataba el clero. 

Bn otros da oua art1culoa, orden6 en todo el territorio nacional 

la aupreei6n de las órdenes religioaaa reqularea, aet como las 

cofradtaa, archicofradtaa, con9re9acionea o harmandadee anexas a las 

cocnunidadea reli9ioaaa, catedralea, parroquia• o cualesquiara otras 

igleeiaa, también prohibió la fundación o erecc16n de nuevos conventos 

de regulares. 

Bl articulo 10 mencion6 que las im69onea, paramentos y vasca 

eagradoa de las J.gleaiaa da loo regulftrt11a auprimidoa, eortan 

entregadoa por formal inventario a loa obiapoa dioceaanoe1 en cuanto a 

laa pinturas y antigUedadee aertan puestos a diepoaici6n de loa 

muaaoa, liceos, bibliotecas y otros eetablecimientoe públicos. 

En cuanto al articulo que prohibió la fundación de nuevos 

templos, permitió la continuación de loa ya eatablecidoa. 

Como consecuencia de loe ordenado por la Ley de Nacionalización 

en cua~to a separar al clero de la competencia de loe aeuntoa del 

Estado, se expidió el 23 do julio de 1859 la Lay d" Matrimonio Civil. 

Entre eua considerandos expreeó1 

(11). Ibidem. 



•oua por la independencia declarada de loa 

negocios clvllea del Batado reapecto de loa 

· ecle•16.atlcoa, ha eeaado la dela9acl6n que el 

aoberano hab1a hacho al clero para que con a6lo 

au lntervenci.6n en el matrimonio, eate contrato 

•urtlera todos aua efactoa•. (72). 

1.70 

Ba aa1 como en au articulo l• el matrimonio quedo reglamentado i 

•z1 11:1&trJ.monlo ea un contrato civil que ae contrae 

licita y v&lldamante ante la autoridad civil. Para 

au valide~ baatarA que loo, contrayente a, prev las 

la• formalidades que establece aeta ley, ae presentan 

ante aquella y expresen libremente la voluntad que 

tienen de uni.1'8& en matrimonio•. (73). 

Bn ente ordenamiento en qua el matrimonio ae le conalderO como 

un contrato, celebrado ante la autoridad por un hombre y una mujerJ 

eae momento a6n no ae contempl6 la figura del divorcio. 

La aiguiente Ley expedida por el preaidente iuter ino don Benito 

Ju•rer., conaletl.6 en la Ley Sobre el B11tado Civil de la• Personas, de 

28 do julio da 1859, que en 11u articulo lG decretó 1 

"'Se establece en toda la Repúl>lica funcionarios 

que se llamar•n juecea del estado civil, y que 

tendr6n a su Cargo ln averiguación y modo de hacer 

constar el eatado civU da todoa loa mexicanos y 

axtranjeroa raaldantaa en el territorio nacional, 

por cuanto concierne a su nacimiento, adopción, 

arr09aci6n, roconocimianto, matrimonio y 

fallacim1.ento"'. (74). 

(72)• Id. p. 642. 

(73). Ibid-. 

(74). Id., p. 648. 
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De eata manera, loa juecaa del eatado civil eurtituyeron en eua 

funcionee a loa eacerdotea, en lo referente a loa acto e deacritoa en 

el articulo en comento. 

El 31 de julio df:I 1859 aa expide un decreto por el que ea 

dei::lara el caaa da toda intervenci6n del clero en loa cementerioa y 

campoaantoa, aeta decreto ea renueva la prohibición de enterrar 

cad,varea en los templos. 

El 11 de agoato da 1859, Julrez: expide al decreto en que ea 

declara que d1aa daban tenerse como teatlvoa y en al que •• prohibe la 

aalatencia del cuerpo oficial a laa funcionea públicas de lao 

lgleaiaa. 

con posterioridad, ea expidió la Loy do 4 da diciembre de 1860, 

la que se promulga la l.Lbertad de cultos, la cual venta a ser 

conaecuencla de la libertad religioaa y de la. aeparaci6n del Estado y 

la Iqleda. 

En eu articulo lR eatableci61 

*Lao leyea protegen el ejarcicio del culto cat6lico 

y de las demla qua ea eatablozcan en el pato, como 

la expreoi6n y efecto de la libertad reliqioaa, que 

siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni 

puede tener mle ltmitea que el derecho del tareero 

y las exi9enciao del orden público. En todo 

lo demAa, la independencia entre el Botado por una 

parte, y las creencias y pd.cticaa rellgiooaa por 

otra, ea y sed perfecta e inviolable ... (75). 

Rn este precepto ea menciona la libertad religiosa, lo cual 

aignificó un avance positivo para la paz aocial y la convivencia 

humana, ya que buscaba dar un 

religionea existente en aquella 6poca. 

(75). Id., P• 660. 

trato lqualitario a todas las 



B• da menci.onarae qua por primera vez ea trata de dat una 

d•flnici6n d• iol•d• o aociad•d religlo•a, ••1 •el articulo 21:1 lo 

enunci61 

•una iglaeia o •ociadad religioaa da loa hombrea 

que voluntariamente hayan querido aer miembros 

de ella, manitootando esta resolución por ei miamos o 

por medio de aua padrea o tutora• da quienes 

dapandan•. (76). 

En el articulo 31:1 ae reconoce la liberte.d de qua 

gozan las •ociedadea 1 "'Cada una de eataa 

aociedadea tiene libürtad de arreglar por si o 

por IDBdlo de aua aa.cardotea, las creenciaa y 

pr6cticaa del culto qua profalia, y fijar las 

condicionaa con qua admita loa hocnbrea a eu 

9remio o loe aapare.,."' (77)., con esto se 11.mita 

la competencia del Estado al t.mhito espiritual. 

Bn el artículo 41:1 ea aeftala loa 11mitea de competencia ,da la 

19leaia al praceptuar1 

•La autoridad de estas sociedades religiosas 

y sacerdotes auyoa, aer6 pu.ra y absolutamente 

espiritual, sin coacción alguna de otra clase, 

ya que se ejeraza aobre loa hombrea fieles a laa 

doctrinan, consejos y preceptos da un culto, ya 

aobra los que habiendo aceptado estas cosas, 

cambiaren luego da posición. Se concede acción 

popular para acuaar y denunciar a loa infractoras 

de esta articulo. (78). 

(76). Ibidem. 

(77). Ibidem. 

(78). Id., p. 661. 
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Aqut queda delimitada la compatencla de la Iql•da al &mbito 

eaplritual, y la del E atado al tamporal. 

En esta ley •• · prohibió la coaccién civil paira el cur..pllmiento 

de loa obligacionea contra!.daa con igleaia alguna, ae promulga la 

li~rtad para manifeotar idea.a sobra cueatlonaa raligioaaa, teniendo 

como limita el respeto al orden, la paz o la moral p{lblica, o la vida 

privada, o cualquier otro modo loa derecho• de terceros. 

El articulo 6 se menciona que laa distintas iqleaiaa, gozarán de 

laa facultada• de laa u1oc:iacionoa leg1timamente eatahlecldaa, con una 

aola excepci6n1 el derecho de adquirir bien•• inmuebl••· 

En otros de sus articules la Ley, suprimi6 los derechos de a ello 

loa •temploa7 prohibió solemnidadea religioaaa fuera de loe miamos 

auatituy6 el juramento por las promeaaa de decir verdad1 deja exentos 

a loa sacerdotes da la milicia. 

Por lo qua toca a la querra, la victoria la obtienen loa 

liberalea a t'inea da 1860, a partir de entone•• ae da plena eficacia a 

lae Leyea da Reforma. 

En el lapso del triunfo militar de Ju6rez, y la intervención 

extranjera da 1863, ea expidieron loa últimos ordenamientos de lae 

Layaa da Reforma. 

El 2 da febrero da 1861 aon sacularizadoe los hospitales y 

eetablecimientoa da beneficencia. El 15 de abr!.l del mismo ano 

reglamenta la libertad de enaenanz.a, en lo referente a la educación 

primaL'ia, aecundaria y escuelas eapecialea. 

y para finalizar, el 26 de febrero da 1863 ae decreta la 

extinción en toda la República de lu comunidada• d• relic¡ioaaa1 en el 

conaiderando de ••t• decreto, •l gobierno lo fundamentó •n que era 

necesario emplear todoe loe medio• posibles para r¡19pelar al ej6rcito 

extranjero, invasor del territorio nacional. 
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11 decreto exceptu6 a la• Hermana• de la Caridad, que seria la 

única cocnunidad religioaa que aub•iatir1a. 

~n motivo de la auapenaJ.6n de pago de la deuda externa en 1861, 

•• 1nic16 la intervenc16n franceaa y el oatableclmlento del Sequndo 

Imperio, encabeEado por ol archiduque HaxlmUiano de Habeburgo, quien 

reault6 aer liberal. Bl emperador mexicano era partidario de la 

libertad rellgioaa, de loe aerviclca religiosos gratuitos, de la 

reataurac16n del patronato y de la nacionalizaci6n de loo bienes 

ecleai'•tlcoa. Bato provoc6 diferencias entre Haximiliano y la 

igleaia cat6lica al grado de que la iglesia fue abandonada por loe 

arzobiapoa de K6xico, Pelagio Antonio de Labaatida y 06.valoe. 

HaximUiano de loa dirigentes del partido conservador, fueron 

fuailadoa el 15 de julio do 1867 en Querotaro, con esto detarmin6 el 

Segundo Imperio Mexicano. En la misma fecha en que ea fuellado 

H&lC lmiliano, hace su entrada triunfal en la ciudad de México Don 

Benito JuArez, quedando de eata me.nora, reataurada la República. 

El 25 de septiembre de 1873, el sucesor del presidente Benito 

JuAraz, Don SebaatLAn Lerdo de Tejada, con el fin de proteger mejor la 

eaopcia de la Layea de Reforma, coloc6 a eataa a nivel conetitucional. 

En resWD&n La Reforma, tuvo un car6.cter ideológico, pol1tico y 

jur1dico, tuvo como principales objetivos la supresión de loa fueros, 

la libertad de cultos, la reqularizaci6n del estado civil 4e las 

peraonaa, la desamortización y nacionalización de loe bienes 

ecleai6.aticoa, y ·1a abolición do la coacción civil para el 

cumplimiento de obligaciones contraídas con Iglesia alguna. 

con laa Leyea de Reforma, aa exteriorizaron loa objetivos del 

movimiento liberal, resumiéndose en la separación del Estado y la 

Iglesia. 
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IZ.- MOTIVOS POR LOS CUALBS DON BDITO JUARBI KIDIOS PJlBCIABA A LOS 

CURAS 

conaideramoa importante mencionar uno de loa motivos por loa 

cuales Don Benito Ju6rez, menospreciaba loa curas, tal 

acon~ecimiento lejos de ser un anticlericalismo peraonal, tuvo au 

t'undamonto en que ol cloro con antelación a la preoidoncia do Ju&.re:, 

siempre ae caracterizó por transgredir la ley, no linicamente atacaron 

a las Leyoe de Reforma sino que llegaron a tacharlas de "Leyes 

Inicuas". 

Y aeI uno de loa relatos da loa aconteci.mientoa que lea 

auacitaron a Benito Ju.A.re: con el clero, mencionat 

"Loe vecinos del pueblo de Loxicha ocurrieron a mt para que elevase 

aue quejas e hicieoe valer euo derechca ante el tribuni l ecleoUetico 

contra eu cura que les exigta las obvenciones '! aorvicLoe personales 

ain sujeta.rae a los aranceles. 

ConvAncido de la justicia de sus quejas por la relaci6n que de 

ellas me hicieron y por loe documentos que me mostraron, me presenté 

al Tribunal o Provieorato, como ea le llamaba. 

Sin duda por mi carActer de diputado y por que entonces regia en 

el Estado una adminietraci6n liberal, pues esto pasaba principios del 

al\o 1834~ fue atendida mi solicitud y ae dio orden al cura para que so 

presentara a contestar los cargos que ee lee hac!an, previniéndoeele 

qua no volviera a la parroquia hasta qua no ea terminara el juicio que 

contra él se promovta; pero desgraciadamente a los pocos maoao ca.y6 

aquella administro.ci6n, como he dicho antes, y el clero, que hab1a 

trabajado por el cambio, volvi6 con m6a audacia y sin menos 

mirarnientoa a la sociedad y a su propio decoro, a ejercer su funesta 

influencia en favor de eua interesen bastardos. 

El juez ecleeiAatico, sin que terminara el juiqio que yo hab1a 

promovido contra el cura de Loxicha, sin respetar eue propias 

decisiones y ein audiencia de lo• quejosos, diapuao del plano que el 

acusado volviera a su curato. 



176 

Luego qua aquel llegó al pueblo de Loxicha mandó prender a todoa 

lo• qua hablan repreaentado contra 61 y da acuerdo con el prefecto y 

con el juer. del Partido, loa puso en la c6rcal con prohibición de que 

hablaran con nadie. 

Obtuvo 6rdenea de laa autoridadoa do la Capital para que fuesen 

aprehendidos y reducidos a prisión a loa vecinoa del citado pueblo que 

fueron a la ciudad a verme, o a buscar otro abogado que loa 

patrocinara. 

He hallaba yo entonces, a finea de 1834, sustituyendo la c'tedra 

da Derecho canónico en el Instituto y no pudiendo ver con indiferencia 

la injusticia qua se comet1a contra mis infelicoa clientes, ped1 

permiao' a mi Director para ausentarme unoa d!.aa y marché' para el 

pueblo de HiahuatU.n, donde oa hallaban loa presea, con el objeto de 

obtener au libertad. Luego que llegué a dicho pueblo me preeenté al 

juez don Hanuel Harta Feraud quien me recibi6 bien y me permitió 

hablar con loa pre e os. En seguid.s le supliqué que me inform,¡iee el 

eatado quo tenla la causa da loa supue9tos reos y del mdtivo de au 

priai6n1 mo conteat6 que nada podla decirme porque la causa era 

reservadat le inaté para qua roe leyera el 11.cta de bien prcco. qua no 

ora. r9eervado y que dobta haberse proveido ya, por haber transcurrido 

el t6rmino que la ley exigía para dictarse. 

Tampoco accedi6 a mi pedido, lo que me obligó ya a indicarle que 

preoentarla un ocurso el dla siguiftnte para que ee sirviese darme au 

respuesta por eacrito a fin de proveer deapu6a lo que a la defensa de 

mia patrocinados conviniere en justicia. 

El dla siguiente presenté mi ocureo, como lo habla ofrecido1 

pero ya el juez eataba eternamente cambiado, me recibió cor suma 

seriedad y me exigió el poder con que yo gestionaba por loe reoa1 y 

hab16ndola conteat!t.do que aiendo abogado conocido y hablando en 

dafanaa da loa reos pobres no neceoitaba yo de poder en forma, me 

previno que me abstuviese de hablar y qu~ volviese a la tarde para 

rendir mi declaración preparatoria en la causa que me iba a abrir 

para juzgarme como vago. 
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Como al cura estaba ya en el pueblo y el prefecto obraba por 

influencia, tem1 mayores tropellae y regreal a la ciudad con la 

resoluc16n de acusar al juez ante la corte de Jueticia, como lo 

hice1 pero no me atendió porque en aquel tribunal estaba también 

representado el clero. Quedaban las puerta.a de la justicia para 

aquellos infelices que gem!an en la priai6n, ain haber cometido 

ninqún deilto, y a6lo por haberse quejado contra laa vejaciones de un 

cura. 

lmplacable dote en sus venganzas, como lo son generalmente loa 

sectarios de alguna religi6n, no se conformó con loa triunfoe qua 

obtuvo en los tribunales sino quo quiso peraequirma y humillarme de un 

modo directo, y para conseguirlo hizo firmar al juez P'ora.ud un 

exhorto, que remitió al juez de la Capital, para que procediese a mi 

aprehensión y me remitiese con segura custodia al pueblo de 

MiahuatlAn, expresando por única causa de este procedimiento, que 

estaba yo en el pueblo de Loxicha aublovando a loa vecinos contra laa 

autor idadee 1 y e ataba yo en la ciudad distante cincuenta legua a del 

pueblo de Loxicha donde jamAe habia idol. 

El juez de la capital que obraba también de acuerdo con el cura, 

obstante de que el exhorto no estaba requiaitado conforme a las 

leyes, paoO a mi casa a la media noche y me condujo a la cArcel sin 

darme m6s razOn que la de que tenia orden de mandarme preso a 

Uinhuatllin. También fue conducido a la priai6n el licenciado don José 

In6e Sandoval a quien loa preaoa habian aolicitado para que loa 

defendiese. 

Era tan notoria la falsedad del delito que se me imputaba y tan 

clara la injuoticia que ee ejercía contra mi, que e ~et como cosa 

segura que el Tribunal Superior, a quien ocurrí que~Sndoma de tan 

infame tropelía, me mandarta inmediatamente poner en libertad1 pero me 

equivoqué, puea haata al cabo de nueve dias ae me excarceló bajo de 

fianza, y jam6.s se di6 curso a mis quejas y acusaciones contra los 

jueces que me hab!.an atropellado, •• " (79). 

(79). Ju6rez Garcta Benito, Documentos Diecureoa y corFespondenciai 

Apuntes para miB Hijos, 21 he., He. Libros de México, México, 

1972, p.p. 121-141. 
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Como ea de notarse, la prepotencia del clero romano ha 

con•iatido en una seria de hechos en contra de la autoridad civil, en 

contra de la• leyes, en contra de loa desvalidos •y aún en contra de 

lo• letrado• como •• el caso que acabamoa de exponer en que ni aún 11 

la autoridad que representaba don Benito Ju4rez en aquella 6poca7 en 

alnt••ia el clero perjudic6 da 9ran manera a aua propios faU.greaea y 

al mismo Batado. 

z.- LA COlfSTITUCJOlf P'BDBJUU. DI! 1917 

11 gobierno de sebaatiln Lerdo da Tejada, comprendi6 loo ai'lios de 

1872 a 1876, fue derrocado por el general Porfirio D1az, quien 

proclamcS el "Plan de Palo Blanco•, en el que ae eatableci6 la 

r-lecci6n del preaidenta de la República y da loa gober'nadoree de 

loa Batadoa. 

El preaidente depuesto ae lllllrcho a los Estados Unidos, donde 

fin~lmente muri6. Bs asl como da inicio al régimen del Porfirismo, de 

1076 a 1911, el cuDl ee varia interrumpido Cinicamente por la 

adminietraci6n del general Manuel Gondlez, quien gobern6 de ieeo a 

1984. 

Durante ol Porfiriomo, el clero cat6lico recuper6 parte de su 

poder econ6mico y au influencia en la educación. 

LH comunidades raligioeaa de varonea, que en el afio d~ 1851 

eran 8, para 1914 habla 22. el nilmero de comunidades de religioaaa 

paa6 de 9 a 23. 

La iglesia católica volvi6 a intervenir en la educac16n, laa 

monjas reanudaron •un actividadea educ.ii.tiva11. 
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Porfirio D1az:, fue reelegido por octava vez, pero a finales de 

1910 comienza ln. ineurrecci6n, la cual oblig6 al dictador a firmar 

renuncia el 25 de mayo da 1911, para embarcar en Veracruz: el ll de 

mayo hacia a Parta, donde falleció an 1915. 

La revolución que encabezaba don Francisco I. Madero, triunf6 e 

hizo au entrada a la ciudad de México el 7 de junio ele 1911. Madero 

aaume la Presidencia da la República el 6 de noviembre. 

fue 

El general Manuel Mondra96n, 

aprehendido junto con el 

tarmln6 con el r6gimen Haderieta, 

vieapreaidente Pino sulrez y 

posteriormente aseoinadoe. 

Inmedi6tan'lente se hizo car90 del poder ejecutivo el secretario 

de Relaciones Exteriores, Lic. Pedro Laecuraln1 Din embargo pronto 

renunció. a la presidencia y su cargo fue ocupado por el entonces 

Secretario de Gobernaci6n Victoriano Huerta. 

Ante tales acontecimientos, don Venuetiano Carranza, gobernador 

del Estado de Coa.huila, encabe:r.6 una nueva revoluci6n desconociendo a 

Huerta mediante el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913. 

En el ai\o 1916, Venuetiano Carranza, como primer jefe del 

ejército conatitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, convocó 

un Congreso constituyente para elaborar una nuova Constituci6n. 

El congreso Constituyente qued6 instalado en la ciudad de 

Quorotaro, el 21 de noviembre de 19161 la conatituci6n de 1917 

~romulg6 al s de febrero y comenzó a regir el 1 da mayo del mismo ai'\.o. 

En cuanto al tema que nos ocupa, el a.rt1culo 311: original doctas 

"La eneei'\anza eo libre, pero ser& laica la q-.ie 

so d6 on loe establecimientos oficialee1 da 

educación, lo miamo que la eneei'lianza primaria, 



elemental y auperior que se imparta en loa 

eetablacimientoa particulares. 

Ninguna. corporaci6n rellgioea, ni mtnlatro 

de algQn culto, podrAn eetablocor o dirigir 

eacuelaa de inatrucci6n primaria ••• " (90). 
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Bl articulo 5 de la Conatituci6n aeftalaba que el Estado 

podía permitir llevar a efecto ningún contrata, pacto o convenio que 

tuviera por objeto el menoscabo, plirdida o irrevocable aa.criticio do 

la libertad del hombre, por cauoa de su trabajo, de educaci6n o de 

voto reli9iOao, y aliad.la que, en consecuencia, la ley no permití~ el 

eatableciuiento de 6rdenea mon6eticaa, cualquiera que fuese au 

denominaci6n u objeto: 

Bn cuanto al articulo 24 qued6 plasmado -de l& aiguiente manerat 

"Todo hombre ea Ubre para profesar la creencia 

religiosa que m6a le agrade y para prActicar laa 

ceremonias, devociones o actoa del culto respectivo, 

on loa templos o en au domicilio particular, siempre 

qua no constituya un delito o falta panados por la 

ley. 

Todo acto religioso do culto público deborl 

celebrarse precisamente dentro de loe templos, 

loe cualee eetarAn siempre bajo de la vigilancia 

da la autoridad". (81). 

Del articulo en estudio, se desprenda que en el primer pArrafo 

consagra la libertad de creencia reliqioaa, al iqual que la 

libertad de culto en el segundo. 

Bn aeta Conatituci6n ea logr6 lo que no fue posible en la de 

1857, ea decir, incorporar exp11citarnente la libertad religioaa. 

(80). Tena Ram1rez: Felipe, ob. cit., p. 881. 

(81), Id., p. 820, 
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Por lo que respecta a la fracción del articulo 27, en au forma 

original eeftalaba1 "· •• ta incapacidad legal da laa corporaciones e 

lnatitucionea religioaae para adquirir en propiedad o adminiatraci6n 

bienes ratcoo diotlntoe a loe directamente de11tinadoa al aarvicio u 

objeto da dichas entidadeo, aal como para adquirir o administrar 

capitales impuestos sobre inmuebles". (82). 

El Congreso Conotituyente aqrag6, que loa bianoe rateos que ae 

tuviesen en esa entonces directamente o por intarplieita persona, 

entrar.tan al dominio de la nación, concadi6ndosa acci6n popular para 

denunciar ea toe casos. 

Tambi6n se eatableci6 •que loa templos dedicados al culto 

pllblico, loe obispados, casa.e curales, eeminarioa, aailoe y colegios 

da aeociacionaa religiosas pasar!an a aar propiedad de la nación. 

Como se puede apreciar la Constitución de 1917, incorporó al 

dominio de la nación loa templos, situación que no contempló la de 

1857. 

Por último el articulo 130 de la carta Magna del 17, en rele.ci6n 

con la Iglesia preceptu61 

"Corresponde a loa Poderes Federales ejercer 

en materia de culto religioso y diaciplina 

externa, la intervenci6n que designen las leyes. 

Las domda autorldad~a obrarAn como auxiliares 

da la Federación". ( 83). 

(82). Madrid H. Miguel de la, El congreso conatituyente de 1916-1917, 

en Los Derechos del Pueblo Mexicano. M§xico a través de aua 

Constituciones, 2• ed., Ed. Porrúa, M6xicp, 1978, Tomo II, 

p. 602. 

(83). Tena Ramtrez Felipe, ob. cit.~ p. 875. 
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AquI. se suprimió la exclusividad de loa Poderes Federales sobre 

tale• c~eationea, pudiendo intervenir lan legislaturas de loa Estados. 

HA• adelante aei'\ala1 que la ley no reconoce peraonalidad alguna 

a laa agrupacionea reli9loaaa denominadas iglealaa¡ 

Loa ministros de los cultos serian considerados, personas que 

ejercen una profeai6nr 

A laa la9lalaturaa de loa Estados ea. lea faculta para determinar 

el número mAxirno d1t rnlniatroa da loe cultoa1 

Para poder ejercer el ministerio de cualquier culto se necesita 

ser mexicano por naclmlento1 

Los mlnintroa de loa culto a, tienen prohibido hace crl'..tica de 

laa leyes fundamentales del pa:ta7 

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se 

necaal.ta permiao de la Secretaria de Gobernación# oyendo previamente 

al Gobierno del Eetado1 

Se prohibe la formación de toda clase de agrupaciones poltticaa 

cuyo t1tulo tenga alguna palabra que la relaciones con alguna 

conftu1l6n reli9loea1 

Los minietros de los cultos tienen incapacidad legal para ser 

herederos, por testamento, de loo ministros del mismo culto, o de un 

particular con quien no tengan parenteaco dentro del cuorto gra.do1 

También aa aei\ala qu111 los procesos por infracción a las 

anteriores bases nunca ser6n vistos en jurado. 

Hasta aqut en cuanto al contenido de la Constitución en matarla 

ecleai6atica1 a continuación haremos una breve referencia de la guerra 

que se inició en 1926, conocida como la •Guerra de loa Criateroa•. 



J:I .- LA OUERRA DB LOS CArot.ICOS DB 1926 

(Guerra de lo• Cri•teroa) 
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Bl 24 de noviembre de 1924, aawne la preeldencia de la República 

el 9eneral Plutarco Eliaa Callea, con eato, la aparente calma que 

ha¡bla entre el Gobierno y el clero cat61ico llega. a au fin. 

El 4 de febrero de 1926, el anobiepo de México, José Hora y del 

R1o manifestó su negativa a reconocer la constituc!6n de 1917, 

afirmando a su ver; que combatirían loo articulo& 3, s, 27 y 130. El 

clero calificab.5 a la Carta Magna de •jacobina y radical ... 

Aat es como se expida la Ley Reglamentaria del articulo 130 de 

la Constitución, do 4 de enero de 19261 y la Ley Reglamentaria del 

articulo Ja Constitucional, de 22 de febrero da 1926. 

Nunca antes se había aplicado la ley re~ativa a la Iglesia 

toda rigidez. Se expulsaron eacerdotea extranjeroe, ee cerraron 

eecualae, colegioe particularea, aeminarioa y hoepitalee1 

clauouraron peri6dicoe 1 procesaron y oxpulsaron ministro e 

raligioeoa y ea pretendía que ae registrasen loe eacerdotea ante 

autoridades civlles. 

Varice artlculoa de la Ley Reglamentaria iban a limitar la 

ingerencia de la Igleeia en la vida política. Ante aatoa 

acontecimientoa, la jerarqula ecleeU.etica, decidi6 suspender el culto 

pG.blico en todo el pata el 31 de julio de 1926. Loa prelados de la 

Iglesia declararon que la aprobaci6n de la ley significaba la 

peraecuci6n de la Iglesia en México. 

La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religioaa, integrada 

por organi::acionoo c11t61icaa y dirigida por ol alto clero cat6lico1 

contrariamente a oue propios dogmas ("a Dios lo que ea de Dios, y al 

césar lo que ea del César"), trataba de atraer~e a las masas da 

fanlticoe en la lucha poHtica contra el gobierno. A quien no deseaba 

participar en las maquinaciones poU.ticaa de la Igleeia se le 

declaraba mal católico, merecedor de vituperioa y c&nacraa. 
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Para la• personas que participaban directa o indirectamente en 

la elaboración da laa leyes que limitaban an cual.quier medida lOs 

derecho& de la Igleaia, ae proveta la excomun16n por parte del 

Vaticano. 

La publlcaci6n en la prenaa, el 3 do julio de 1926 do la ley 

r119lUM1ntaria •ignific6 para el clero el pretexto, largamente 

eaperado, para iniciar una acción 9eneral contra el gobierno, el 

primero en dar la aei\al da ataque fue el Papa Plo XI, y el secretario 

de Batado del Vaticano cenaur6 la pol1tica del General Callea. 

El clero publicó el 14 de julio de 1926, en su plan de boicot, 

cuya finalidad fue la de paralizar la vida aocial y •con6m1ca del 

pal.e, deade loa primeros diae de julio planearon una huelga general de 

aacar~otea, 110 interrumpieron todas laa ceremonias religlosaa con lo 

cual contaban con despertar el fanatl.smo de sus ml.ll.tantea, provocar 

deaordene• y dar la impreal6n da que todo el pueblo apoyaba a la 

lgle•la •U confllcto con el gobl.erno. Loe prelados pedtan la bendici6n 

papal para deaencadenar la rebeli6n armada, la reepuesta del Papa dej6 

librea laa manoa del clero para llevar una gran lucha contra laa leyes 

del. pata. 

Con ataques de pequen.as ciudados y localidadea por parte de los 

deatacamentoa i.naur9entes, eropez6 la sublevaci6n preparada y dir"igida 

por el clero, pooteriormento hacen descarrilar el tren de pasajeros 

H6xlco-cuernavaca1 al primer grupo da priaioneroa crl.staros, 

manifestaron que se las anito6 a participar en el levantaml.ento contra 

el gobierno con el pretexto de defender la rali9i6n cat6l.1.ca, a la vez 

lea asegur6 que el ejército estaba ya de acuerdo con el movlml.ento. 

Referente a la participaci6n del clero en el roovimiento1 

"La mayorta de loa crtmanea estaba comprobada 

por hechos irrefutables y por loa testimonios 

da taatigoa presenciales que habtan vivido este.a 

tragedias, el gobierno tom6 la deciai6n de expulsar -



de H6xico a todoa los arzobiapoa y obispos, que 

eran loa inapiradores y organizadores de la 

rabal.16n. La mayor parta da loa prelados qua 

abandonaron al pa1a aa quedo.ron en el territorio 

de Estados Unidos, en la ciudad da San Antonio, 

Texaa, donde se encontraba en aquel tiempo el 

Comité Episcopal de México, que continuaba 

dirigiendo desde el extranjero la lucha contra 

el gobierno". (84). 
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Como en aquel tiempo el general Alvaro Obregón, afirmó 

reiteradamente que eeguirta la rniama pol1tica que el gabinete de 

Call<Ba, la Liga elaboró un plan para atentar contra au vida, el primer 

atentado contra Obregón fue faUado, sin embargo el segundo acab6 con 

la vida del entonces preoidente electo de la RapGbU.ca. 

"La organb.aci6n del asesinato de Alvaro Obregón 

corrió a cargo de la madre superiora de un 

pequefio convento clandestino de la capital, 

Concepci6n Acevedo de la Llata, madre Conchita. 

Precieamente esta :superiora, convenci6 en la 

primavera de 1928, a una exaltada joven católica, 

Harta Elena Manzano, de qi..1e asesinara a Obregón 

asaot~ndole un 

envenenado". (85). 

golpe con escalpelo 

Sin embargo este plan decidieron poeterq:arlo y fue asi. como la 

madre conchita planeó una forma distinta para matar a Alvaro Obre96n, 

e•ta vez ae trataba de un atentado personal, oligiendo como ejecutor 

de au plan a Joa6 de Le6n Toral, cat6lico fan6.t1.co, que vial.taba 

frecuentemente su convento, en la preparaci6n de este siniestro plan 

también colaboró el obiepado. 

(84). Lar!n NicolAa, La Rebelión de loa Criatero• (1926-1929), 11 ed., 

Ed. Era, S.A., México, 1968, p. 175. 

(85). Id., p. 201. 
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Bl 17 de julio de 1928, durante un banquete organizado con 

motivo do la elección de Alvaro Obreq6n como presidente de la 

RepQblica, León Toral, colocándose junto a au victima con el pretexto 

de hacer unoa apunta• para au retrato, mat6 a Obra96n con varios 

di.aparca de pistola. 

Bl proceso judicial, que duró hasta el 8 de noviembre de 1928, 

deaenma~car6 por completo el papel criminal del clero cat6lico, que no 

reparaba en medica para lograr auo inaanoa y codiciados objetivos 

antipopularea. Por condena del tribunal, León Toral fue fusilado, y 

la madre Conchita deportada por veintiaiete ai\oa a las Iolaa Hartas, 

cin al Oc4ano pacifico. 

"Por otra parte, el delegado apoat6lico en México, 

Rulz y Floree, reconoc16 varios ai\os después 

del atentado 1 Por cuanto a la participación 

de la madre conchita en el crimen de la Bombilla 

dice el delegado apost6lico, que es indudable 

que la tuvo dado el carácter de la Abadesa y au 

contacto con elementos polí.ticos ••• • (86). 

La muerte de Alvaro Obreg6n dej6 el camino libre para la nueva 

polltica de loa circuloa gobernantas de México y eliminó los 

obat6culo11 para llegar a un acuerdo entre el clero católico y la 

burgue11i.a nacional. 

Plutarco Ellas Callee era Lucifer, satanAe y, en general la 

per11onificaci6n del espíritu del mal a los ojoe de loe servidores del 

culto y de muchos fan&ticoe cat6licoa ignorantes. 

Emilio Portea Gil, que eucedi6 a Callea, declaró que, por parte 

del gobierno, no exiatla inconvenionte alguno para reanudar loe 

eervicios religiosos, con la condición de que el clero reconociera las. 

leyes vigentes y respetara el poder legltlmamente constituido. El 

acuerdo entre el gobierno y el clero hizo imposible la continuación da 

la rebeli6n de loa crieteroe. 

(86). Id., p. 202. 
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En el transcurso do loa meaos do julio y agoato de 1929, mlo de 14 000 

criateroa depusieron laa armas, terminando con ello la rebelión. 

El precio que pag6 el pueblo mexicano por eota rebelión 

eanqrienta, emprendida por el clero católico roba.so a JO 000 vI.ctimaa, 

ea~o sin contar a loa heridoa y a las importantes pérdidas materialee 

que gravitaron en el deearollo general del pa1a. 

Hasta aqut la rebeli6r, do loa crieteroo1 cocno E 'J de notarse, en 

pleno siglo XX c<;mtinúan las ambicionas desmedidas d,l clero romano, 

pues no son hechos alelados loa que se han suscitado en contra del 

Estado sino por el contrario en todo el devenir hiat6rico, época en la 

que ea recuerde., siempre aparecer6. la polltica intervencionieta de la 

Iglesia Cat6lica en perjuicio del proqreoo, la paz y el ;teepeto a las 

instituciones del Estado. 

Quid.a al elemento humano del Estado, olvida pronto loe 

acontecimientos hiet6ricoa en nuestra patria o acaso ya no 

impresione con hechoe aangrientoe, aCin tratAndoae del crimen cometido 

en contra de ilustres hombree como lo fue el presidente Alvaro 

Obreg6n, o la prepotencia del clero para encarcelar al Benemérito de 

la& 1'm6ricaa, o sencillamente loa cr!meneo entre loa miemos jerarcas 

cat6licoa. 
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x.- I.r. VJBlTA QUB JlBAI.IIO SL PAPA JVU PABLO J:r A a:nco EH 1979. 

Para hacer una breve descripci6n de la ••tanela de Juan Pablo II 

en México, durante la última semana de enero de 1979, primeramente nos 

referiremoe a la manera de coroo llegó al trono del vaticano. 

A ratz de la muerte de Juan Pablo I, en 28 o primeras horas del 

29 do eeptiembre de 1978, fue electo para al cargo de Papa el polaáo 

Ka.rol Kojtyla, quien al asumir el papado permitió que siguieran en 

funciones loe hombrea que de una u otra manera estuvieron implicados 

en la muerte de Albino Luciani. 

Graciae a loe oficios del Papa en turno, el Vaticano, no oolo ha 

hacho subir al trono a una gran cantidad de 109ia• masónicas, sino que 

también ha adoptado su propia masoner!a interior. Su nombre es el 

Opua Dei, que quiere decir la obra de Dioa. 

•Bl Opus Dei es una organización católica de dimensiones 

internacionales. Aunque au n6maro da miembro• ea relativamente 

paquel\o (laa cifras que se manejan oscila.o entre loa EO 000 y loa 80 

000 miembroa)t ou influencia es enorme. Se trata de una socieda.d 

eacreta, al90 que ootli oatrictamente prohibido por la tgleaia. Cuando 

se le acusa de ser una organización secreta, el Opus Dei lo desmiente:, 

paro se niega dar a conocer una lleta completa de sue miembros. 

Zl Opus Dei, que fue fundado en 1928 por un sacerdote eapaAol, 

monsaf\or José Maria Eocriva de Balaguer, pertenece a la facci6n de 

ex.trema derecha de la iglesia católica, aiendo éste un factor 

político que le ha aportado tantos miembros como enemigos. Entre sus 

miembros se cuenta un pequei\o porcentaje de sacerdot-eo, estimado en un 

5\. El resto lo integran católicos laicos de amboe aexoa. 
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21 Opua Del pretende atraer a formar parte da la orqanizaci6n a 

loa miembroa m4a destacados de las claaaa profeaionalea, incluyendo a 

eatudiantee y recién graduados que aspiren a aloanzar el rango de 

ejecutivos. Bl doctor John Roche, lector de la Universidad de oxtord 

y antiguo miembro del Opue Dei, lo describe como una organlzaci6n 

siniestra, secreta y orwelliana. 

Loa miembros del Opua Dei eat&n abocados a una empresa de mayor 

envergadurar la de apoderarse de la iglesia católica. 

Con el Papa Juan Pablo II, el Opus Dei ha florecido. si él 

miamo no ea miembro del Opus Dei, no cabe duda de que colma loa mAa 

deaaforadoa deaeoa de loa adherentes de la mencionada organización. 

Uno de loa primeros actea de Rarol Wojtyla después de 

elección fue el de rezar en la tumba del fundador del Opus Del. Desde 

entonces ha permitido a la secta convertirse en prelatura personal. 

Bl Opua Dei es una orqaniza.ci6n que confiesa tener adherentes 

qua traba.jan en mAs de 600 periódicos, revistas y publicaciones 

cientlficaa distribuldoe por todo el mundo. Hay miembros de la secta 

en ~!e de 50 ffiTiieorae de radio y televiRi6n•. (87). 

Deepuéa de describir el lugar en quo ee encuentra y la corriente 

ideológica que sigue Raro! Wojtyla pasaremos a mencionar algunos de 

loa aapectoe de eu visita a Héxico. 

Bl 26 de enero de 1979, el Papa Juan Pablo lI lle96 a H6xico, 

fue recibido en el aeropuerto por el presidente José L6pez Portillo 

quien a au va:r. justif ic6 su presencia en el mismo por considerar a 

Karol Wojtyla, como visitante distinguido, el Papa habría de visitar 

adem6.e del Distrito Federal a loe Retados de Oaxaca, Puebla, Honterroy 

y auadalajara, éstos Gltimos treo loa mlís industrializados de la 

República mexicana, lugares en que tambi6n se reunirla con loa 

empreea~los. 

(87). Yallop A. David, ob. cit., p.p. 271-272. 
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El primer dta de estancia del Papa en México, reunió a muchoe de 

aua adeptoo en ol Zócalo de la ciudad. 

•La manifeataci6n religiosa del z6calo fue una violaci6n al 

arttculo 24 Constitucional (que aei\ala ••• laa ceremoniae, devociones u 

ac~oa de culto respectivo deberln hacerse en templos o domicilios), 

dijo Castillo y agregó que la Constitución promulgada en 1917 se 

olvidó por completo. se utilizó de tapete•. (88). 

Por otro lado, muchos fan.6.ticoa mootraban mantas con ol emblema 

muera el comuniemo "Viva K6xico católico•. 

Por lo deml.e el clero romano y loe cocnerciantee obtuvieron 

buenoa dividendos ya que .ea vendtan calendarios autografiadoa 

personalmente por el Pspa, camieetao con el rostro estampado, 

llaveritoe, carteles, medallitas conmemorativas de la fecha, etc •• 

"Las im5.genee mudas de la televiei6na "tViva Crieto Reyl, 

"México Cat6lico", "México siempre fiel", "tViva el Papal" tienen las 

misma resonancias de loe cartelones que portan en fotografias de loe 

al'lios veinte loe "crieteroe". (69). 

En el estado de Puebla donde se llevar1a acabo la Conferencia 

del Episcopado Latinoamericano 1 CELAM, loa estudiantes dol frente 

univeraltario anticomunista y de la Universidad Popular, pereiotioron 

en imponer la consigna del arzobispo Octaviano Harquez y Torizs 

"Comunismo no¡ Criotianiomo oi", (90). Entretanto para recibir al 

Papa en la iglesia de Puebla so invierte millonea de p.:toos¡ y al lado 

un c1ntur6n de miseria rodoa la ciudad. 

Por parte de la Direcci6n de Polic1a y Transit ..... , se implement6 

un operativo de protecci6n extrema al Papa¡ aproximadamente cinco mil 

agentes de ee9uridn.d lo resguardaron. Adem!e, ocho helic6pteroa 

aobravolartan las zonas aledai\ae al recorrido, 

1 

(88). Peri6dico Uno M6e Uno, de 27 de enero de 1979, p. 3. 

(89). Id., JO de enero de 1979, p. 19. 

(90), Id, 1 28 de enero de 1979, p. 6. 
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Bl Papa •• proclamó a favor de lo• pobre•, ain embargo al d!a 30 

de enero, se reunió con mile11 de nifto• de e11cuelas cat6lica11 en el 

Inatituto Miguel Angel ubicado en el D.P., y aa todos los alli 

reunidos no se encontraba un sólo nifto que fuera pobre. 

Se prepara Monterrey para recibir al PontUice. 

'"Alrededor da 200 millone111 da poso111 coataril a loa empresarlo111 

regiiomontanoa recibir maftana, durante doa her•• a.l Papa Juan Pablo II, 

quien haril una encala en aua viajes de regreso a Roma. Buena parte de 

loa espectadores deberln permanecer en 16 corrales construidos con 

malla met6lica de la conocida como ciclónica, medida de contención 

popular, que ha ocasionado la protesta de loa regiomontanoa'"(9l). 

Al mismo tiempo que se daba esta preparación, el arzobispo de 

Monterrey, Joa6 de Jeallo Tirado, dijo que no babia neceoidad de que 

México y el Vaticano eotablecieran relaciones diplomáticas, porque las 

coeao aa! estaban bien. 

Donativoe para el Vaticano. 

'"Bl aacerdote Rub6n Rloe, dol templo dol eap!ritu aanto, fue 

coc:nieionado para recibir loa donativos de loa fieles regiomontanos y 

da alqunoe lugares de Eatadoe Unidoe para entregarlos al Papa Juan 

Pablo II y al aocrctario de finanza& dol Vaticano. Hubo una poraona 

que don6 un millón de pesos, y dos aenora111 que entregaron die: mil y 

cinco mil dolares respectivament6. Adem6s ae han recibido decenas de 

cilices, cruclfijoo y otros objetos de oro y plata". (92). 

Bn au estancia en la catedral metropolitana, el Papa dijo que1 

"No aorln 

accidentales de 

superados'". (93). 

fieles quienes quedaaen 

la Iglesia, v6lidos 

(91). Id., 31 de enoro de 1979, p. 9. 

(92). Ibidem. 

(93). Ibidem. 

apegado a 

el paoado, 

aspectos 

pero ya 
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Como •• da notarse au gira del Papa, mi• pol1tica que pastoral, 

excluya de au Iglesia a la gante penaante, a la gente preparada que 

•imple 3 aancillamente conoce la hiatoria da la lgleaia romana en el 

mundo y particularmente en M6xlco, ya que lo qua pretenda ea borrar 

lea atrocidades cometidao por el clero romano en todo el devenir 

hJ..at6rico de la iglesia cat6U.ca, eaa oerie de hechos malos de loe 

que ya hemoa hablado con antolaci6n y no como prf tendia dlefrazar 

Karol Wojtyla refiriendoae a supuestos •aspectos ac :ldentalea de la 

Igleaia•. 

como •• do notara• la tendencia del Papa •n 1979, fue la de 

reformar la Conatituci6n de 1917, ea decir empozó a preparar el camino 

para que ae dieran las reformas a la postro. 

'"En al camino a Damasco - cuenta la biblia - ae convirtió al 

criatianiemo un feroz perseguidor de creyenteat San Pablo. 

en vleper11a de eloccionea para renovar la Ciimara de 

Diputados, loa dirigentea poU.ticoa del Pala aprovecharon la visita 

del Pap!' Juan Pablo II para identificarse y quedar bien con el pueblo. 

católico en au mayoría•. (94). 

La visita del Papa, ae puede resumir en un negocio redondo en 

beneficio propio, dada la comerciallzaci6n de muchos art!.culoe 

aprobados por el mismo clero romano, proliferación del fanatismo, 

discriminación racial en cuanto a colocar en •corraleo" a los 

católicos en los lugares que se presentó con lo cual se confirma que 

el Papa aiguo teniendo a. lo• mexicanos en un concepto de seres 

irraclonalee a interiores como lo pensaban y lo describían los 

enpaftolen a su llegada n ?luova España. 

(94). Revieta Proceeo, de 29 de enero de 1979, p. 12 
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Il' .- LJ\ SBGUJIDA Vl&ID DB JUUI PABLO .U: A HIUICO U 1990 

COmo antecedente de la visita polltica que realizara en 1990 a 

Hfxico ol Papa Juan Pablo II, cuya intención fue la de modificar la 

conetituci6n en beneficio del clero romano, primeramente haremos 

Mnci6n • lo que •• venta ventilando en la polltica del Preaidente da 

H6xico, don carloa salinaa de Cortar!, aet tenomoa quet 

Bl l de diciembre de 1988, al asumir la preaide~cia de la 

República tDBxicana, el presidente Salinas, anunció la necesidad de 

modernizar lae relaciones con la '"Igleaia'". 

Ea de deatacarae que en au toma de poaeai6n, únicamente invitó 

a algunos miembros de la jerarquía católica, pero a ningl'.in otro 

dirigente da alquna otra religión¡ probablemente el gobierno buscaba 

transformar las relaciones únicamente con la religión romana como 

advierte al referirse al término "Iglesia" como si solcrnento tuera la 

Gnica exiatenta en nuestro pala. 

E• ae! como ea empieza a preparar el camino para llevar acabo 

la• reformas que habr!an de promulgare e para al ai'lo de 1992, ea 

probable que al !!residente Salinas en un principio previo esta 

aituaci6n como baso de su pol!tica moderna en que por un lado buscaba 

el apoyo de la iniciativa privada y por el otro establecer un nuevo 

pacto social con una de laa fuerzaa que 61 consideraba con mis 

praaencia en la aociedad, zun6n da la ai.mpat!a da laa maaaa cat6licaa 

qua conaecuentemente vinieran a darle respaldo al ya debilitado 

Partido Oficial. 

E'n su diocurso inaugural el presidente mexicano dijoi 

"El Estado moderno es aquel que mantiene transparencia y 

moderniza au relación con loa partidos poUticos, con los grupos 

empraea.rialas, con la Iglesia ". (95). 

(95). Periódico Bxcelaior, de 2 de diciembre da 1988, p. 10. 
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Si bien ea cierto que loe cambios se van generando en beneficio 

da la colectividad, tambi6n considaramoa que no ea manca cierto qua a 

toda regla exi•t• una axcapci6n y ml.xi.SMt cuando •• trata de aauntoa 

qua interrelacionan da una o da otra manara a 1011 individuos, es 

dec~r, que cuando aa ha tenido la experiencia da las coa a a qua son 

daftinaa a la paz social se loa debo de tener en lo que ae refiera a 

campo de acci6n muy aeparadaa para qua no ocaaioner perjuicios al 

Batado. 

A principios del ai'lo 1990, el preaidente nombró 

representante personal ante el Papa, el pontifica 11096 a M6xJ.co el 6 

de mayo, en al aeropuerto lo recibió •l mandatario mexicano rOCl\piendo 

con ello las formalidades laicas dol mismo gobiernoª Por su parte el 

Papa en au primer discurso se retiri6 a la necesidad de "superar 

viejos enfrentamientos" y ee manit'est6 a favor de "unas relaciones m.Sa 

fraternas, donde reine el diálogo y el ente~di.miento ••• " en otras 

palabras lo quo esto.Da pidiendo, era la modificación de las relaciones 

Estado - Iglaeio católica. 

El entonces Secretario de Gobernación, Fernando Guti~rrez 

Barrios, eoetenia que la presencia dol Papa era de car&cter pastoral, 

sin embargo el exvocero del episcopado Francisco Ram!rez Meza, afirmó 

que la visita traería repercusiones políticas en la vida del pa!e, y 

no 11e 'equivoco. 

Nuevamente ea hizo notoria la dhcrlrninaci6n a loa pobres que 

tanto dice amar al sumo pontifica. 

Privilegiados, adentro¡ muchedumbre, afuera. 

Cristina Mart!n.- "No creas, Karol Wojtyla, 

que esos hules eran lo tlnieo qua ae 1 vend!a 

cerca de la Bae!Uca. Habla también escapularios¡ 

roaarioa1 postora con tu 1magen1 ayates de 

pU11tico amarillo con la true "H6xico, siempre 



fiel•1 el ambun de todos loa Papaa, con 264 

eremos a todo color y un coato da 9 mil peaoa1 

banderolaa1 florea roja• de tela1 • medallaa 

con tu roatro grabado •a 5 mil peaoa•, y mucha 

otraa coaaa. cuando entraate en la Baa111ca .. 

ya ocupaban oua lu9area todos 

que, efectivamente lo eran, 

loa •invitados" 

ya que se 

diatribuyoron boletos para el acceso a eee 

recinto. ~bviamente loa que te hicieron 

valla no tenían boletos. 

Aquellos qua poeetan loa bolotoa privilegiados 

y a loa que viste durante m&s tiempo ayer, 

vestían impecableo. Se podlan observar trajea 

de caoimir, corbatas da seda, gabardinas, 

boleae, etc •• 

Aunque hay un aviso a loe ladea de las puertas 

princlpalaa de la igleaia que ea prohibe la 

entrada con aborta, este no se aplica a loa 

acouta•. (96). 
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El Papa hizo un llamado a emprender una nueva evangelización, 

que nunca dió a conocer en forma clara y precisa en que conaiatiria la 

mi•ma, únicamente diciendo que no quedaria excluido nadie ni eiquiera 

lo• nil'loa. 

An'li•ia de lae agencias Opa y Anea 

Exceaivoe, loa gaetoa del gobierno y otroe 

eectoree por la 9ira papal. 

Varia• decena• de millone• de dólar•• han aido invertida• 

por el gobierno, la jerarquia ecleeial, el sector empresaria~ y la 

comunidad católica de M6xico para repavl.mentar calles y aceras, -

(96). Periódico La Jornada, da 7 de enero da 1990, P• 6. 



197 

con•trulr camino• y helipuartoa, remozar edificio• y pintar fachadaa, 

crear jardines y ali.minar dep6eitoa da basura en la vta publica. La 

jerarquta cat611ca mexicana a condenado la comercialización que se ha 

hacho da la vieita papal, pero igualmente participa de ella con la 

imprea16n de mlllcneo de carteles cuya venta habr6. de cubrir porte de 

lo.a gaatoa erogados en la organización del periplo. 

Por su parte, lo agencia Anoa, dijo qua la Conetituci6n mexicana 

fue violada en repetidas ocasionas por el Papa, y&. desde loe primeros 

minutos de su eetadta en eete pala, aunque originó protestas de 

algunos aectoroa poU.ticoa, está obviamente aceptado por el gobierno". 

(97). 

En relación con loe Lntelactualaa, al iaacritor, dramaturgo, 

perlodlata, da formación cat6licas Vicente Leftero, aubdirector de 

proceeo., manifestó que la Igleaia ae aparta de eu función pastoral. Y 

· dijo que la vieita del Papa le parec!a abeurda, que nada tiene que ver 

con lo religioso aunque ae quier~ hacer creer lo contrario. Por Lo 

que toca a loa gaetoa oe manifeat6 qua loa pagaran quienes lo 

invitaron. 

Loe lugaree que habr1a de visitar el Papa, eertan Chalco, Estado 

da H6xico1 Jalisco, Durango, Nuevo Le6n, Chiapas y Veracruz.1 en 

varios de loe Lugaroo vieitadoe eo volv16 a repet:ir el hecho de 

encerrar a lae personas en corrales adem6a de pagar eu boleto 

respectivo para poder ver al Papa de loa pobres. 

El recuerdo crietero volvi6 a las callea de san Juan de loe 

Lagoa. 

(97). Id., P• 10. 



"'Tierra da mlrtirea•, Uam6 81 Papa San Juan de 

loa Lagos, y a au paso por aqut el grito sali6 aln 

tapujoa1 JViva Cristo Rey ••• 1 

Recordaba una y otra vez qua •aqu1, mantener 

la rel1g16n qua tanemoa ha co•tado aangra•. 

Aecend1a laa aacallnataa de la plataforma 

cuyo coato fue da 200 millones da pesos. 

La gran raayor1a da jóvenes que estuvieron a ver 

al Papa tuvieron que pagar, por lo menos, SO 

mil poaoa cada uno, a61o por una estancia•. (98). 
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Con•ldaramoa incoherencia o talvaz: una incltacit;in a 

peraegulr a loa qua aean ajenos a la raligi6n romana el hecho de 

hablar de mlrtire11, sangre, etc. ya que no puedan ser m6rtirea u 

hombres do bien quienes en la revolución criatera a la voz de tVlva 

Crlato Aeyl, comettan las m&a dlveraaa acciones de vandalismo. 

Coat6 casi mil millones da pasos cada hora dol Papa en 

Monterrey. 

ll.rnuU'o Vigll, corresponual.- "Cae! mil millonee de peeoe coet6 

cada una do laa aela horaa que el Papa Juan Pablo II estu'\•o en esta 

ciudad. 

Aparte el desmonta y tala de varias hact,reas de bosque en el 

cerro do la Loma Larga, para grabar meneajes do bienvenida al 

viaitante iluetre. 

Una exclamación de la multitud teotej6 lae primene frasee del 

Pont1tice y au acento caracter1atico al decir Monterrei. De frente, el 

Papa tenla al cerro Loma Larga, traoquilado en trae de sus partea para 

tatuarle trea menaajea1 "Bienvenido a Monterrey", "Viva Harla"y 

"Bienvenido Juan Pablo Il1 tatuo tuue". Por cierto, aeta peculiar 

forma de convertir al cerro en cartel provoc6 la airada reacción, do la 

Sedue, dependencia quo ordon6 suspender la tala de boaquea1 aún aa1 

cientos de 'rbolea fueron cortados". (99). 

(99). I¡t., 9 de enero de 1990, p. 10. 

(99). Id., 11 da mayo de 1990, p. e. 
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Ea tan evidente el afln del claro romano •n reformar el articulo 

31 Con•titucional en relaci6n con la educaoi6n qua al PAp" e& 

maniteat6 d• la aiguienta manara r 

•ge legitima la acción de padrea de familia que 

operan en el plano nacional en internacional, 

cuando reclaman, dentro del orden establecido y 

en un dial090 reapetuoao con la• !,.Utoridadau da 

la nación, el derecho de educar libremente a loa 

hijoe, aeqGn au propio erado religio•o1 a crear 

escuelas que correspondan a aste derecho y a que 

las leyes del pata reconozcan explícitamente tal 

derecho•. e 100). 

Tal afirmación la conaideramoa muy oportuni•ta aa! como egolata, 

ya qua en nuaatra nación es bien sabido que existen muchas que existen 

muchas reUgiones, y si nos puaidramos en el supuesto de que la 

educaci6n oticial impartiera aneananz:a cat6lica, con el hecho de que 

un a6lo nU!io ajeno a eata reliqi6n acudiera, ae le eatarian 

conculcando aue derechos o a contrario •aneu, ¿que peneart11: un 

católico por t1l hecho do qua 11u hijo tuaaa educado en el budismo o en 

el !ah.mismo?, he aqu.1 el conocido refr.tn • no hagas a loa demáa lo 

quo no deseas para ti mismo•. 

No obstante lo anterior, el obispo Reinoao cervantea afirm6 que 

la modificaci6n del articulo 130 no valia nada ain la modificacJ.6n al 

J, s, 24 y 27. 

La Iglesia es antievangélica: Luis de Tavira.. 

"Pul jesuita duranto 12 aftoa. Formado por la eompai'i{a de Jea<ia 

a la que agradezco profundamente todo lo que recib1, que es lo que 

aoy. 

(100). Id., P• 10. 
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La iglesia Qltimamente ea muy eclesial pero francamente 

ant1evan96lica. La poatura de Juan Pablo II no 11610 ha sido 

contradictoria al Vaticano II aino inquisitorial ••• respecto del Papa, 

•• eata comportando como un politice m!.a qu~ como un llder espiritual, 

mAa como una estrella comercial que como un paatro de almas•. (101). 

Una aituaci6n muy reiterativa del Papa durante au estancia en 

territorio mexicano fuoi un llamado para aquellos que se han unido a. 

lae 11ecta11 como el clero romano le llama a las dem6a religiones a que 

ae reincorporasen a la iglesia romana. 

"Aa1 aucodi6 en Durango durante la visita 

del Papa, cuando, al calor de las porras 

cU.aicas de •Juan Pablo - Segundo - te quiere 

todo el mundo•, lanzadas por loa empresarios, 

el Papa lea dijoi"Creo que ustedes son 

verdadero11 mexicanoe•. En otras palabras, 

Juan Pablo II sostuvo1 si ustedes quieren al 

Papa, entoncea son católicos y ei son 

cat6licos son •v¡¡rdaderoe• mexicanos. Luego 

ontoncee, los que no son papistas no son 

cat611cos y loa que no son católicos no son 

mexicanoo. 

Lo que habitualmente afirmó Juan Pablo II no 

ea puea aino la continuación de un viejo 

diecurso católico que pretende excluir de 

nacionalidad a loe que 

religi6n•. (102). 

no compartan su 

Como puuda apreciarae esta eegunda visita de Ka.rol Wojtyla, ea 

caracteriz6 por ser preponderantemente politica ya que en la mayoría 

da aua diacurao111 de manera directa trat6 de influenciar a laa 

autoridades de HAxico para modificar las leyes en beneficio del clero 

romano como lo habían ideado, ademAs de propagar mensajes -

(101). Id., e de mayo de 1990, p. JO. 

( 102). Blancarte Rob9rto, Bl Poditr SaUnismo e Iglesia Cat6lica ¿Upa 

Hueva convivencia?, ll ed., Ed. Grijalbo, HAxico, 1991, 

p. 244. 
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provarbialea, eU.pticoa y eluaivoa a aua feligreaaa, con un fondo de 

contenido y enfocado hacia la violencia contra loa hOCll.:)rea ajenos a la 

rellgi6n romana, y al nos referlmoa al término violencia basta con 

examinar aua diacureoa, en loa que se refiere a las sectaa de manera 

reiterada y su multlci tada nueva evangelizaci6n. 

lII.- LA TERCERA VISITA DS JUAK PABLO II A KBXICO EN 1993. 

El P&p.3. arribó a la ciudad de Mérida, YucatAn el 11 de agoato de 

19937 cabe destacar que en esta tercera visita a México fue con un 

doble prop6aito1 pol1tico y pastoral. 

De aspecto poU.tico, porque ea bion claro que el Vaticano aunque 

logr6 su primer objetivo que era el de laa reformas de la leyes 

mexicanas en materia religiosa, no astAn del todo conformes puesto que 

sus ambicionee fueron satisfechas a medias, ea decir, uno de sus 

proyectos mAe trascendentalee como lo ea el de la educación pública no 

fue reformada de la forma como elloo doocc.n e.e!. como el ftrtl.culo SR 

ConatJ.tµcional en lo referente a convenios qua menoscaben la libertad 

da la persona. 

Ea ae1 como el clero romano manifiesta eu •9ratitud" al gobierno 

mexicano a través del Papai 

•En reunión privada en Palacio de Gobierno, el Papa Juan Pablo 

II expres6 al presidente Carlos SalJ.naa do Gortari eu reconocimiento 

por las reformas constitucionales que normalizaron en México la 

relación del Estado con las iglesias, ast como por el restablecimiento 

de las relaciones diplom6.ticaa con el Vaticano ••• • la reforma 

1.mportant1sima, Presidente. Muchas gracias, muchas gracias". (103). 

' (103). Periódico Uno MAB Uno, do 12 de agosto de 1993, p. 10. 
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Cccoo ea de esperarse la iglesia romana aec¡uirA presionando a laa 

autorldadea ha•ta lograr au COUIGtldo de reformar cuanto sea necesario 

para alcanzar aua insanos prop6aitoa de intolerancia religiosa. 

Bn cuanto a la aituaci6n pastoral, el Papa dijo en Izamal Yucat.&.n 

quas •Nadie arrebatar& a la Iglesia la bandera da la justicia•. (104) 

afirmación que nos parece parad6jica y carente de humildad de un 

aupueato pregonero de la paz, ya que todo aquel que tenga por fin, la 

pas en al mundo entre loa humanos y lucha por all•J al haber peraonaa 

que verdaderllmflnte tienen eae cccnetldo lo menea qua se puede hacer por 

parte da quion dice aer pionero en la lllateria ea el de un 

raconocl.miento o aencilla y humildomenta daj ar loa que tu.bajen por al 

bien. Sin embargo la soberbia do quien .ae dice aEttr representante de 

Joaucr ieto en la tierra sale a relucir claramente. 

Aunque el clero romano ee atribuye m6e de 90\ de la población a 

eu religión, lo cierto ee que el Papa eet6 preocupado por la 

deacerción de eue !eligreeoe, mbime en el estado de Yucat6n y loe 

dem6.a estados que abarcan el aureste mexicano, aet tenemos quei 

•zn Chiapas por ejemplo, es estado eetrat6gLco por cOlindar con 

CCntroam-ArLca, no ee puede ignorar el hecho que la población católica 

ha diemLnutdo en términos porcentualea, pasando da sor el 92. 7' del 

total de chiapas en 1960 al 76.9\ en 1980. Por su parte la población 

protestante en la entidad ha pasado, en el mismo periodo, del 4.2!\ al 

11.5\. Al miemo tiempo, entre 1960 y 1980 loe chiapanecoe que se 

declaraban ein ninguna religión pasaron del o.9\ al 10\ del total. 

La• taaau media• anuales de crecimiento son aCm m6a eignUicativae. 

Ea muy probable que he cifrao del censo de 1990 arrojar6n un 

fortalecimiento de estas tendencias'". (105). 

(104). Periódico La Jornada, de 12 de agosto de 1993, p. l. 

(105). Blancarte Roberto, ob. cit., p. 209. 
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Esto en consecuencia viene a generar un decrecimiento de loe 

di.viden¡::loa qua obtenta la iglesia cat6lica. Loa viajes del Papa se 

pueden resumir, aparte de aua lnjeranciaa pol1tlcae, presentan un 

esfuerzo por comercializar el producto cat6lico1 an unos patees va a 

consolidar mercadea auto ea, donde al catoU.ciamo ea mayoritario y a 

su ,va: de iqual manera donde la tradic16n cat611ca ea 1 :ila. 

En aeta tercera vez que el Papa lleg6 a H6xico, el presidente 

Salina• lo volv16 a recibir •n •l aaropugrto d• Yucathn, a•ta ocaai6n 

ya ae le reclbi6 como jefe de Estado, aunque jur!dicamente el Vaticano 

no sea un Eatado. El Vaticano ocupa cerca de cuarenta hectA.reas, 

aproximada.mente, de una parte c6ntrica de la ciudad de Roma, en 

Italia, donde el gobierno de esta naciün le reconoci6 

"ilimitadamente la aoberania temporal• al Papa, por medio del Tratado 

de Letrln, en 1929. 

¿Puede hablarse de la existencia de un Estado que no tenga 

habitantes nacionales?. El mismo Papa, Ka.rol Wojtyla, ee de 

nacionalidad polaca. Loe cardenales son de diversas nacionalidades, 

incluidos loe mexicanos. su reducida guardia armada ea suiza, y hasta 

el Ciltimo de loa creyentes cat6licoa tiene su propia nacionalidad. No 

oxiate ningGn vaticanenae o vaticanefto o canovatiquenae o el 

g•ntilicio que as lea quiera imponor. Incluao, a loe niftoa quo ah1 

han nacido se lee ha registrado como nacionales de otros palees. 

cuando un individuo atac6 al Papa en el Vaticano, loa tribunales 

que le abrieron el proceso penal fueron loe italianos. Loe órganos 

juri•dlcclonalM11 dul Vaticano son para la. aplicación dol dorccho 

canónico, carecen de un sistema jurídico completo, aal por ejemplo los 

tan eonadoe fraudes dentro de la organización bancaria, los que 

recientemente han estado implicados altos jerarcas de la iglesia 

cat6lic:a, se ventilan en tribunales de Italia. 

México tiene relaciones diplomAticas Gnicarnente con 

nac:ione8, o sea, con patees, o sea, con Estados, s~no que también ha 

establecido vincules con diversas organizacionea como lo son la ONU, 



204 

la OEA, la UHESCO, la l"AO, etc •• Aa.t K6xico tiene relaciones con ol 

Vaticano, el cual no tiene caracter!aticaa de nación ni de país ni da 

Betado, salvo que de manera metaf6rica ae ,lo llame '"Eatado 

eapir1.tual"'. 

Pero en la visita del Papa Juan Pablo II no a6lo ee gastan 

vaintJ.Cin caftonazoa, ae muevan en BUB viaje• mil•• de millones de 

nuevo• 'peaoa, la viaita de unan cuanta~ horno influya en todaa la 

aaferaa de lo social, desde laa frivolidades o no, qua pueden influir 

en la auceai6n preaidencial. 

Deepu6a de darse las reformas por laa que oatuvo pugnando 

reitaradaJDante el clero romano, comenzó a notarse laa aituaci6n que ea 

había dado en el regio patronato indiano ea decir, la interferencia 

del Batado en cueationea internan de la iglesia católica como es el 

caao del oh.lapo de San Cristóbal de las casas, Chlapao: Samuel Ruiz. 

Jean Heyor.- "Se ha dicho que el actual secretarlo de 

Gobernación Joa6 Patrocinio Gon:r.Aloz, no ha perdonado loe roces que 

tuvo como gobernador da Chiapaa con el arzobispo da San Criat6balr ce 

ha dicho que l• pidió de favor al aeftor Prigione conaeguir en Roma la 

rempc16n de don samuel ••• 

¿Si no eo el 9oblsrno mexicano, aerA el pontificia!? 

JU aeftor Prlgione afirmó no haber tomado ninguna iniciativa y 

haberse limitado a "tranamitlrlo (a don Samuel) el deseo de au posible 

remoci6n, dooeo de la alta jerarquía". (106). 

Bl aaftor Samuel Ruiz, ea ha caractorb.a.do por oar un defenaor de 

loa grupos indígenas del Estado da Chiapas, contraste opueefo a la del 

nuncio Glrolamo Prigione, quien ha sido acusado pliblicamente de 

tr4fico de diviaaa y marfil por el gobierno do izquierda de Ghana, 

aunque Prigiona, lo niega no deemiente nada en absoluto, porque 

desmentir ee demostrar eficaz y puntualmente la falsedad da un dicho, 

no limite.rae a adjetivarlo. 

(106). Pori6dico La Jornada, de 11 de noviembre de 1993, p.7. 
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"Bn loa últimos meoea ae habría dado entonces un cl.ioico 

movimiento de pinzas entra el podar polttico mexicano y el Vaticano, 

con el objeto da eonse9uir la renuncia o, por lo menea, la remoción 

del obispo de San criot6bal. La razón concreta do la aceptación de 

laa preoionaa pol1ticaa las darla el hacho de. que al gobierno ·mexicano 

le. eat6. "pasando la cuenta a la Santa Seda por las reformas 

emprendidas y concretadas en el nuevo articulo 130 de la Constitución 

y la Lay sobra Aaociacionae Religiosas y Culto PO.blico". ( 107) 

El mismo clero ha acua::.do al obispo Samual Ruíz, de 

teólogo de la liberaci6n, de aplicar concoptoa marxistas 

doctrina, sin embargo cuando se supo de su posible remoción o la 

aolicitµd de su renuncia, prelados católicos da todo Sudamérica y 

Europa enviaron cartas en apoyo al obispo de San Cristóbal. 

La posible renuncia de Rutz, fruto de la actual relación 

Iglesia-Estado. 

"La com1ei6n de información da la diócesi11 da S .n Cristóbal do 

las casas informó ayer que cerca de 300 orqanizacic nea ciudadanas, 

grupos ind!.genaa da Chiapas y 45 sacerdotes de la diócesis de 

cuerna.vaca, Horeloe, aa1 como centenares de miombroa ria instituciones 

ecleai611tlca11 y religioaaa, han manifestado au apoyo y solidaridad al 

obispo Samuol Ru1z careta. 

En un comunicado difundido ayer, la di6ceaia de San Criet6bal 

mostró cartas de apoyo firmadas por 45 eacerdotea de Cuernavaca, que 

manifestaron qua el "sólo hecho do circular como una posibilidad la 

renuncia del obispo samuel Rutz ha causado eeclndalo y conjeturas 

porque ~eta tipo de procedimientos ea fruto da las relaciones Igleaia

Eetado". (108). 

(107). Id., 15 de noviembre de 1993, p. s. 

(108). Id., 10 de noviembre de 1993, p. 6. 
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Al participar en el Coloquio Cambio• de Identidad Religiosa y 

Social en K6xico, que organiza la UN.AH, el paeado 9 de noviembre de 

1993 tuVJ.mo• la oportunidad de aaLatir a dicho coloquio en el cual don 

Bamu•l Ru1& tocn6 la palabra y afi~ qua nunca ha organizado actos 

contra evan96licoa, adom6a en au trabajo pastoral, dijo, que tienen en 

cuenta varias propuestas y criterios on r.elaci6n con el embate de los 

nuevos grupos religioeoa, entre loa cualea menclon6s intensificar la 

acción evangelir.adora y explicar eu contenido, mejor que desarrollar 

campal\aa antiaoctariaa. La Biblia no ea un machete para pglear con 

ella contra nueMtroa hermanea. 

Por otra parte se manifeet6 en contra de la religión que 

destruyo la cultura de loa pueblos y en este caso se refirió a la 

mientA lgleaia católica, cuando penetr6 a México. 

Ho obstante que el oei'ior samuol Rulz, ea uno de loa eacaeoe 

hombre• integro• de la iglaaia romana, ea trat6 por todos loa mQdioe 

da ramcverlo do au cargo, esto ..:on la principal autori:zaci6n del 

nuncio Pri.gionaJ sin embargo al respaldo y apoyo de que ha recib~do le 

val16 au permanencia hasta la fecha en el cargo que ostenta. 

Be evidente que el nuncio Girolamo Prlgione, perdió autoridad 

ante su intento fallido de por lo menos hasta el momento de loe planos 

que tenla y que ain duda los sigue teniendo, remover a don sarnuel1 ya 

que ai hubiese tenido 6xito para retn0ver al obispo, hubiese quedado 

mal ante la opinión nacional e internacional, pero aún ael ha qued¡ido 

en evidencia ya que su autoridad no fue suficiente para lograr su 

cometido. 

Ahora bien, a pesar de que ea presentaron estos acontecimientos, 

ain que la autoridad romano haya logrado de prop6aito por lo menos 

hasta el momento, cabe hacer una refloxi6n sobre este hecho que al 

bien ea cierto no se ha consumado, si refleja laa consecuencias de las 

reformas que se acaban de dar, en otras palabras hacia donde vamos a 

una modernización que lejos de traernos progreso nos lleva al 

retroceso de épocas que ya ea habhn auperado en nuestro pala en quo 

el Batado intervenla en aeuntoa internos da la Iglesia y a au vez, la 

igleaia romana en el 6.mbito propio del S:atado. 
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E•toa hachoa, aa1 como loa de intoleranci"a raliqioaa por parta 

del clero romano, incitacione111 de peraacuci6n a lo• no creyentes a la 

igleaia católica, injerencias pol1ticas y una ambición tradicional y 

daamedida, a nuaotro juicio, craamoa qua •• alarmante porque no 

únicamente estamos retrocediendo al siglo pasado aino que vamos camino 

a las cruzadaa, a la nueva evangelizaci6n, la nueva inquiaici6n, que 

· ª'!nque parezca aventurado no parece estar lejano ese tiempo. 

Si aetas deduccionea con el tiempo reaultaaan err6muLa, a nadie 

la darla rnla gusto que al propio redactor del presente trabajo, ein 

embargo conaideramoa oportuno aai\alar que en nuestro presente y en 

nueatro futuro para emprender nuevoe caminos, no debemos hacer a un 

lado la historia de nuestra patria, ya que si lo hiciera.moa eetar1amoe 

atentando contra nuestra propia persona, atentando contra la paz 

social. 

No es v6lido mezclar la poU.tica con la religión, porque ea 

corre el rieego de invadirse en lae eeferaa de competencia do una 

manera reciproca, para ilustrar esta situación basta recordar que en 

la presente administración del presidente salinas, llevó a loa 

habitantes de poblado del Estado de Horeloe, imagen 

aimbollzando a un llamado "oanto", papel que no le corresponde al 

mandatario o acaso eoté comprendido dentro del programa "solidaridad". 

P~r otra parte, loe jerarcas de la iglesia :rmana han acusado 

p6blicamante al ejército mexicano y en general a la 1 fuerzas armadas 

de nuestro pato, estar implicadas o de tener nexos directos con el 

narcotr6fico, esto sin aportar pruebaa que demuestren eu acueaci6n o 

quiz6a entre sus múltipleo funciones crean qua lee corresponde loe 

actea que por ley le competen al Estado, en este caso a travlie de una 

procuradurta de justicia. 



208 

~V.- LAS UPORMJlS A LA COlfS'fl'rOCI09 DB 1917 D D'mlUA DB CUI.'1'08 

Como precedente a la• reforma•, conalderamo• importante 

referirno• a loa art1culoa que tienen relaci6n con la materia 

religioaa, y aa1 tenemoa que con respeto a. la educac16n el art1culo 3• 

en au forma original fue aprobado da la aicjuionta maneru 

•La eneeftanz:4 ea libre, pero aerA lalca la que 

se d6 en loa eatablecimientoa oficiales de 

educación, lo miamo que la anaenanz:a primaria, 

elemental y superior qua ae imparta en loa 

establecimientos particularea. 

Ninguna corporac16n raliqloaa, ni miniatro de 

alq(an culto, podrln establecer o dirigir escuela• 

de inatrucc16n primaria ••• "'. (109). 

Bl articulo so en la parte relativa aena16 que el Estad.o no 

podta permitir que se llevara a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tuviora por objeto el menoacabo, ¡>Ardida o irrevocable 

••crlticlo de la libertad del homl:ira, por causa de su trabajo, de 

educ;aci6n o da voto religioso, y en la segunda parte el no 

reconocimiento da h.n 6rdeneo conA.ctica&. 

Bl articulo 24 fue aprobado da la siguiente maneras 

"'Todo hombre ea libre para profanar la creencia 

religiosa que mla la agrada y para practicar 

laa caremonia11, devociones o actos de culto 

respectivo, en loa templos o en su domicilio 

particular, aiempre que no constituya un delito 

o falta penadom por la ley. 

(109). Conatituci6n Politica de loa B'atadoa Unidos Mexicanos 1917 

(raproctucci6n facaimilnr), loa Derechos del Pueblo 

Mexicano. H6xico a trav6a da eua Conatltucionaa, 2• ed., B'd. 

Porrúa, Tomo IX, H6xico, 1978, p. J. 
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Todo acto religioso de culto publico deber& celebrarae precisamente 

dentro da loa temploa •• ,"(110). 

En aata Conatituci6n aa plaam6 por vez primera la liberta 

religiosa, cuaati6n que no abarcó la de 1857. 

1Ü articulo 27 on au tracción II, en au redacción origino.! 

eenalaba " ••• la incapacidad legal de laa corporaciones 

inatituciona11 raligioeas para zi.dquirir en propiedad. o adminiatraci6n 

bienes ratees diatintoa a loa directamente al servicio u objeto de 

dichas entidadea, ad como para adquirir o administrar capitales 

impuesto• sobra inmueble•". 

Bl precepto tamb16n agregó que loa bienes ra1cea que se tuviesen 

en ese entonces directamente o por interp6alta persona, entrarían al 

dominio da la nación, concedi6ndoae acción popular para denunciar 

estos casoe. 

Tambi6n se eetableci6 que loe templos dedicados al culto 

pQblico, loa obispados, casas rurales, seminarios, a.ailoa y colegios 

do aaociacionea reli9i0Ha pasarian a aer propiedad de la nación. 

BB claro que la nueva constitución fue mlu alll. que la del 57 y 

a<in a las leyes de reforml'I, puee incorporó :il dominio da la nación a 

loe templos. 

como Gltimo articulo de la Ley MAxlma del 17 relativo a la 

materia reli9ioea, se encuentra el articulo 130, el texto aprobado por 

el con9reeo tue el ai9uientea 

.,Correaponde a loa Poder•• F•derale• ejercer, en 

materia de culto reli9ioeo y diaciplina externa, la 

intervención que designen las leyes. Las· demAe 

autoridades obraran como auxiliares de la Pederaci6n. • 

(111). 

(110). Id., p. 23. 

(111). Constitución Politica ••• , ob. cit., p. 153. 
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Por lo que toca el congreao •• le quit6 la facultad de 

eatablacar o prohibir ralig16n cualquiera. 

Se ratlflc6 el carActer civil del matrimonio y la excluaiva 

competencia de loa funclonarloa y autoridadea del ornen civil en loa 

d-i• actoa del eatado civil. 

Bl Batado hizo notar su supremacía sobre las I9lealaa al no 

raconocerlaa. 

•La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaclonee 

religioHa denomlnadaa i9le11iaa. • ( 112) 

Aaimiarno ae faculta a laa leqialaturaa do loa Eetadoa, para que 

da acuerdo con las necesidades locolea, determinen el número mAximo de 

mlniatroa da loa culto a. se considera a dichos minlatroa como 

profeaionlatae, debiendo mexicanos por nacimiento, 

proh1b16ndoaolea criticar en reuniones las leyes fundamentales del 

pala y •• aua autoridadea y no concediéndose el voto activo o paaivo 

y •l derecho para asociarse con fines poU.ticos. 

Tambi6n aeftala la imposibilidad para que dichos ministros 

her,eden por al, por intorp6aita persona o reciban por algiln titulo, 

inmuebles ocupado& por cualquier aaociaci6n religiosa, de otroa 

miniatro• o de particularea que no tengan parentesco dontro del cuarto 

grado. 

Entre otroa sei\alamientoe contenidos en el articulo en mención 

prohibe y sanciona la revalidación, dlapenaa o reallzaci6n de 

tr6mite11 que tengan como fin de validez oficial a eotudioá hechos en 

eatablecimientoa deatinadoa la enaeftanza profesional de loa 

miniatroa de cualquier culto1 au prohibe que laa publicaciones 

peri6dicaa de car6cter confealonal comenten asuntos pol!ticos 

nacionales o informar sobre actos de las autoridades o da particulares 

relacionado& directamente con el funcionamiento de las instituciones 

p6blicas, aa.t como formar agrupaciones pol!ticaa cuyo titulo tenga 

alguna palabra o indicación que se relacione con alguna confesión 

religiosa. 

(112). Id., P• 154. 
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Por 6ltitDo, •e establece que la• 1nfraccionaa al mismo art1culo nunca 

aer6n vi•toa en jurado. 

Ahora bien loa cambios que •• hablan proy•ctado, en relación del 

Ko~ado con laa I9leaiaa aa ha.brlan do dar con la11 reformas a loa 

arttculoa J, 5, 24, 27, y lJO conatitucionalaa, publicado en el Diario 

Oficial do la Federaci6n da techa 28 da enero de 1992. 

Aal tenemos que al articulo 31 qued6 de la aiquiente manera. 

"'La educaci6n que i.mparte al Batado-l'edaraci6n, 

Batadoa, municipios, tender& a desarrollar 

armdnicemente todas la• facultadaa del ser 

hum4no y fomentara en el, a la vez el amor a 

la patria y la conciencia de la aolidaridad 

internacional, en la independencia y en la 

justicia. 

I. oarantizada por al articulo 24 la libertad da 

creencias, dicha educación serA laica y, por tanto, 

•a mantendrA por completo ajena a cualquier 

doctrina rellqloaa1 

11.- El criterio que orientar4 a eea educación se 

baearA en loa reeultados del progreso clentitico, 

luchar& contra la ignorancia y su a efectoa, la• 

aervidumbre, loa tanatJ.amoa y loa prejuicio• ••• • (113). 

En el inciso e) dol plrrafo 11, oa c&Slbi6 el t6rmino •saetas" por el 

da rellq.l6n. 

' (113). conatitución Pol1tica de loa Eatadoa Unido• Mexicanos, 94• ad., 

Ed. Porrúa, M6xico, 1992, p. 7. 
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Po•t•rlormente a aeta reforma habria de venir otra, 

la publicada en al Diario Oficial da la Pedaración el s de marzo do 

1993, para quedar como eique1 

•Todo individuo tiene der"'cho a recibir educación. 

El Eatado-Federac16n, eatadoa y munlcipioa-1.mpartlr6 

educación preescolar, primaria y secundaria. La 

educación primaria y la secundaria aon obligatoriae. 

IA aducaci6n que imparta al n::atado tendar6 a 

daaarrollar armónicamente todaa laa facultadas , 

del ••i:;. humano y focnentar.l en 61 a. la vez:, el 

amor a la patria y la conciencia da la aolidaridad 

internacional, la independencia y la 

ju•ticia. (114). 

Un notorio avance en la educación fue la de incluir a la 

1n•trucc16n eecundaria como obligatoria adem6.a de conservar au 

••p1rit~ laico. 

Por lo qua reapacta al criterio que oriontarA a la educac16n 11• 
ba••rl •n lo• re•ultadoa del progreso cient1fico, a la vez qua lucharA 

contra la ic¡¡norancia, las eervidumbre, loa fanatismos y loa 

perjuicio•. 

Se reitera quo la educación que el Estado imparta eerA gratuita. 

Bl articulo 5 en su pArrafo s• fuo modificado, anteriormente a 

la refoi:ma anuiiciadat •por causa de trabajo, de educación o de voto 

religioso.• Ademia de no permitir el establecimiento de Ordenes 

monAeticaa. 

(114). Id., 103• ed., 1994, p. 7. 
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Dicho p6rrafo qued6 de la siguiente formas 

''1n Bitado no puede permitir qua se llave a afecto n1ng11n 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable 11acrificio de la libertad de la persona, por 

cu11olquior causa.• (115) 

Da aer enunciativo paa6 a generalizar •por cualquier causa"', y 

suprimió la prohiblci6n del establecimiento de 6rdenes monásticas. 

A continuac16n noa permitimos transcribir el articulo 24 vigente 

de nuestra carta Magnas 

"Todo homb1:e ea libre para profesar la creencia 

rel1g1oaa que mlla la agrade y para practicar 

laa corem'lniae, devociones o actos de culto 

respectivo, siempre que no constituyan un delito 

o fal.ta penados por la ley. 

Bl congreso no puede dictar leyes que eatablezi:an o prohiba!' 

religi6n alguna.. 

Lo• actos religiosos de culto pQ.blico celebrarán 

ordinariamente en loa templos. Los que extraordinariamente se 

celebraren fuera. de éstos se aujetarAn a la ley reglamentaria ... (116}. 

En el primer p6rrafo oe 11uprimi6 a •n loa templos o en su 

domicilio particular. 

(115). Id., p. 11. 

(116). Id., p. 20. 
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Bl 21 plrrafo el lo que anteriormente contenta el articulo 130 a 

••• 6nlcamante •• hbo el traalado del mismo. 

En el tercer pArrafo aeftala de manera explicita lo que no 

contenta el anterior precepto ea decir, lom actoe religloaoa de culto 

público ya •e pueden celebrar fuera da loa templos, con aujecl6n a la 

ley reqlamentari.a. 

Bl articulo 27, fue reformado en au fracc16n II para quedar de 

la algulento manera s 

•La11 aaocl&clonea rellgioaaa qua ae constituyan 

loa t6rminoa del articulo lJO y au ley 

reglamentaria tondr6n capacidad para adquirir, 

poseer o admlnietrar, oxclualvamento, loe bienes 

que aean lndlapenoablee para eu objeto, loa 

requlaltoa y lilnitacionea que establezca la ley 

reqlamentaria." (117). 

con aeta nueva reforma aa permite que la11 19la1;1la.M, puedan 

poBIHlf tanto bienaa inmueble• como muebles deetinadoa a eu fin. 

Por lo qua concierne a •100 bienaa que oan indiepeneablee para eu 

objeto•, conaideramoa que al nuevo precepto deja lagunas qu~ ea 

podrían resolver favorablemente para una y doefavorable para otra 

ral1g16n, mAa a.delantO retomaromoa eata cueati6n cuando tratemoa de la 

nueva Lay da Asociaciones Ral19loea11 y Culto Público. 

con antelación a la reforma ea ual"i.alabas loe templos que en lo 

.auceaivo ae erigieren para al culto público sarin propiedad de la 

Nación. 

A contrario eanau, con la reforma loa templos qua hayan de 

erigir ae paaar6n a ser parte del patrimonio da lae aeociacionea 

roligioaae. 

(117). Id., p. 26. 
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Finalmente nos avocaremos al tan controvertido articulo 130 de 

nuestra conatituci6n, el cual marca la eeencia de las multicitadae 

reformas, dicho articulo quedó de la siguiente forma. 

"El principio histórico da la ••paraci6n del Estado 

y da la• igleaiaa orienta la• norma• contenidas 

en el presente articulo. La• 
0

iQl•aiaa y demA.a 

agrupacionea religioeaa aa aujetarán a la ley." (118). 

Consideramos un buen acierto por parte del legislador, el hecho 

da partir del principio histórico de la separación del Eatado y las 

i9leaia~ para regular tales rolacicnaa, ya qua para conformar un 

ordenamiento jurldico noceeario ea acudir a sus fuentes, en este caso 

es trascendente la fuente , histórica, de la cual no se podr1a 

prescindir, porque carecería de fundamento y eaplritu la misma ley. 

"Corresponde excluoivarnente al Congreso de la Unión legislar en 

materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La 

ley reglamentarla reopectiva, que eea de orden público, desarrollará y 

concretar6. las disposiciones siguientes. 

a). Las igluaiae y las agrupaclonoc rc!igiocac 

tendr6.n personalidad jurídica como asociaciones 

religiosas qua obtengan 

correspondiente regiatro. La ley regular6. 

dichas asociaciones y determinRr6. las condiciones 

y requisitos para el registro conetitutivo de las 

miemae. 

El hecho de reconocer personalidad jurídica a lae iglesias y 

agrupaciones religioet1.s, es exactamente lo que don Benito Juilrez no 

hubiese de hecho nunca, por la vasta y desagradable experiencia con el 

clero romano con esta reforma ea retrocede a loe acontecimientos que 

por mucho tiempo dai\aron al Estado, la historia se arrojada y 

(118). Id., P. 124. 
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olvidada. atln a pezar de tantos miles de muertes de personas que por 

ignorancia y fonati.emo fueron enviadas corno carne de caf\6n, para 

pelear por quienes siempre han vivido con una ambición desmedida, el 

clero romano. 

b). Las autoridades no intervendd.n en la vida interna de 

las aaociacionee religiosas. 

e). Loa mexicanoe podrln ejercer el ministerio de cualquier 

culto. Los mexicanos ae.t como los ext::-anjeros deberln para 

ello, satisfacer loe requisitos que señale la loy; 

En este inciso ya se autoriza a loe extranjeroo para ser 

ministros de culto religioso, situaci6n que no reconocía 

antelación a la refo~a, no obstante de hecho se da aunque loe 

ministro~ no pudiesen hablar correctamente el español. 

d). En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de 

cultos no podr6.n desempei"lar. cargos públicos. como 

ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. 

Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la 

anticipaci6n y la forma que establezca la ley, podrá.o ser 

votados. 

En cuanto a los derochos poU.ticoe de los ministros de cultos, 

se lee r11conoce el voto activo y pasivo, pero este 6ltimo se equiparl 

a los altos servicios pilblicos, ya que deben separarse de su cargo con· 

determinado tiempo para poder ser votados en puesto de elecci6n 

popular. 

e). Los ministros no podrAn aEociarse con fines poltticos 

ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, 

partido a asociaci6n poU.tica alguna. Tampoco podrán en 

reuni6n pública, en actos de culto o propaganda -
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religiosa, ni en publicaciones da carActer religioso, oponerse 

a las ley del pata o a sus instituciones, ni agraviar, de 

cualquier forma, los slmboloe patrios. 

QUeda estrictamente prohibida la formaci6n de toda clase de 

aqrupaciOnes pol1ticno cuyo titulo tengo. alguna palabra o indicación 

cualquiera que la relaciones con alguna confesi6n religiosa. No 

pod.rAn celebrarse en loo templos reuniones de carActer poU.tico. 

De lo anterior se desprende que no es posible formar un partido 

politice cuyo nombra se relacione d.Lrectamente con alguna asociaci6n 

religiosii., así. puee no puede constituir.ºº partidc político cat6lico, 

un pnrtido polI.tico mormón, etc. 

La simple promesa de decir verdad y de 

cumplir las obligaciones que se contraen, sujetn. 

al que la hace, en caso de que faltare a ella, 

a las panas que cou tal motivo establece la ley. 

Loa rninintroe de cultos, sue ascendientes,, 

descezidientes, hermanos c6nyugee, as1 

como lae asociaciones religiosas a que 

ellos pertenecen, eertln incapaces para 

heredar por testamento, de las personas a 

quienes loe propios ministros hayan dirigido 

o auxiliado espiritualmente y no tengan 

parentesco dentro del cuarto grado. 

Los actos del estado civil de lae personas sori 

la exclusiva competencia de las autoridades 

adminiet.~ati.vas en loe términos que establezcan 

lae leyee, y tendrán la fuerza y validez que 

las mismas lec atribuyan. 

Las autoridades federales, de loe estados y de los municipios tendrtm 

en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la 

ley. 
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Ha•ta aqu1. el nuevo articulo 130 Constitucional. La prlncipalea 

reforma• qua •• dieron fueron la• •iquientea 1 

- se dot6 de personalidad juridica a las I9lesiaa. 

- Se concedieron bajo ciartaa condiclonea derecho• 

politicoa Q loa miniatroa del culto. 

- se autorb6 la roaliz:aci6n da actos religioaoa fuera 

da loa templos en aituacionea extraordinaria.a. 

- Se auprim16 la prohibición da hacer votoa mon6aticoa. 

- En materia de educación, se autori:O la impa.rtici6n 

de enaano.nz:a particular en grados elementales con 

apego a loa programas oficiales. 

V.- lJl JIUSVA LSY DB ASOCIACIOJf!:S RBLIOIOSAS Y CUL'rO 

PUBLICO I>B 1992. 

Ahora corresponde analizar algunos de loo articuloa que 

conaideramo• de mayor traacandencia de la nueva Ley de Aaociacionaa 

Reli9ioaaa y CUlto Pablico da 15 de julio de 1992, quedando abrogada 

la . Ley Reglamentaria del articulo 130 de la Constitución 

Fedaral,publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 do enero 

de 1927. 

J\111 tenemoa que el articulo l• aei\alas 

•La preeente 

hiet6rico de 

ley, fundada en el principio 

la eeparaci6n del Estado y de 

laa i9leeiaa, ast como en la libertad de creencias 

reli9iosaa, es re9l.1t0entaria de las disposiciones , 

da la constituci6n Política de loa Entados Unidos 

Hexican;• en materia de aaociacionea, agrupaciones 

religioaaa, igleaiaa y culto público. Sua norma• 

son de orden pG.blico y de .obaervancia general 

en el territorio nacional•. (119). 

(119) Diario Oficial de la Federación, de 15 de julio de 

1992, p. 38. 



Doa aon loa principios que fundan la pr•••nte ley1 

-El principio hiat6rico de la separación del Estado y 

las I9leaiaa1 y 

-La libertad de creencias rellqiooas. 
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Bl pri.rnaro de olloa hace clara alua16n a nueatra hiatoria, como 

origen y razón de ser la aoparación del Batado y las confeaionea 

reli91oaaa, puea ea de recordarse qua praclaam9nte, la denigrante 

actuación del romanismo durante toda la época colonial e, incluso, el 

siglo XIX, lo que obligó que el 9obierno mexicano decretara eu 

independencia de toda influencia clerical. 

El segundo principio ea .el relativo a la libertad da creencias. 

Bate derecho, conaagrado por primara vez en laa Layes dl't Reforma 

(1860). 

ARTICULO 2. - El Estado mexicano en favor 

del individuo, loa aiguientea derechos 

y libertades en materia religlosaz 

a) Tener o adoptar la creencia religiosa 

que m6.e le a9rade y practicar, un !orma 

individual o colectiva, lo• actos de 

culto o ritos de su preferencia. 

- ~ibertad de creencias religioaaa, entendida como el derecho de 

tener o adoptar la doctrina que se prefiera1 y 

- Libertad cultual, comprendida como el derecho de practicar los 

actos de culto o ritos que correspondan a la religi6n que ee profesa. 

b) No profesar creencias religiosas, 

abstenerse de practicar actos y ritoo 

religiosos y no pertenecer a 
1 
una 

aeociaci6n religiosa. 
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La ley contempla como un derecho el •no creer•, ni practicar 

rito alguno. contiene eate inciso el aspecto neqativo o contrario al 

anterior. 

e) • No ser objeto de discriminaci6n, coacci6n u 

hostilidad por cauaa de sus croenciaa 

reliqioeas, ni aer obli9ado a declarar 

sobre lae mismas. 

No podr6n alegarse mc.tivoe reliqioaoa para impedir a nadie 

el ejercicio da cualquier trabajo o actividad, ealvo de loa 

previatoa en 6ate y loa dem6a ordenamientos aplicables. 

Ea un derecho prote9ido• por el Estado no ser objeto de ningCin 

tipo da coacción, ee aeta física o moral, por razones de fe, ademAe de 

garantizar la diecrecl.onaU.dad de laa creencia11 religioaaa, toda vez 

qua nai¡tie puede sor obligado a declarar aobra las mLBmas. Ea 

importante tener presente las razones hiat6ricaa que motivan esta 

diapoaici6ns durante el dominio del catolicismo romano en nuestro 

pata, desde la conquista de México hasta la sequnda mitad del siglo 

XIX, priv6 la mAa completa intolerancia religiosa. 

Diferentes medios, talas como las torturas y la muerte, fueron 

utilizadas para establecer dichas creencias. La inquiaic16n, tribunal 

romano que en México, en una de las mi.a claraa muaatra de la agresiva 

y deapiadada postura clerical. 

El inciso en comentario agrega en eu segundo pArrafo que no se 

podr6. discriminar a nadio en cuestiones laborales por eue creencias, 

con excepción de loe caeos en los que la ley aat lo eetablezca, un 

ejemplo da esto último, ea la prohibición da lo• minietroa de culto 

para dedicarse a las actividades poltticaa. 

d) No ser obligado a prestar servicios personales o 

contr Lbuir con dinero o en eapec1te al sostenimiento 

de una aaociaci6n, iqleaia cualquier otra 

agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de 

la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, 

servicios o actos de culto religioso. 
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Prot99• aeta inciso la libertad. de colaboración religioaa. 

Di.apone que nadie pueda aer obligado a colaborar con trabajo, dinero o 

producto alguno para sostener cierta igloaia, o para la calebraci6n de 

rito• o feativldadaa. 

con eato se buaca erradicar loa abuaoa que en ciertaa zonas de 

nuestro_ pata principall'l'IOnte indtgenaa tienen lugar, al obligar a toda 

peraona a cooperar para la realización da featividadea religioaaa. 

Por ejemplo, las del llamado patrono del lugar. 

e) No aer objeto de ninguna inquleici6n judicial o 

administrativa por la manifeetaci6n de ideas 

raligioaaa1 y, 

f) Ho asociarse o reunirse paclficaroente con finee 

rellgiosoe. 

Bl término inquiaicl6n elgniUca investigaci6n. 

La ma.nlfootaci6n de idea• religioaaa ea libre. Este principio ea 

consecuencia de la libertad de pensamiento y expresión. 

El Botado mexicano es laico. El mismo ejercer6 

autoridad eobre toda manifeataci6n religiosa, 

individual o colectiva, a6lo en lo relativo a la 

observancia de las leyes, conservaci6n dol orden y 

la moral públicos y la tutela de derechos de 

terceros. El Estado no podrA establecer ningún tipo 

de preferencia o privilogio en favor de rellgi6n 

alguna. Tampoco a favor o en contra do ninguna 

iglesia ni agrupa.e i6n relig losa. 

LOB documentoa oficiales de identificaci6n no contendrAn menci6n 

aobre laa creencias religiosas del individuo. 
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Bl primer plrrafo de e11ta articulo •eftala loa principios que 

rigen la actuac16n del !:atado en lo relativo a lo rellgioeo, a eabers 

Que el Batado ea laico, ea decir, ajeno a cualquier religión. 

Que el Eatado uólo intervendrA on cuanto al cumplimiento de las 

leyes, conaervaci6n del orden y la moral aa1 como la protecci6n 

de derechos da terceree. Eete precepto impone una restricci6n 

al Gobiernos 

no podrl por ning6n motivo, intervenir on aauntoe internos de 

laa lgleaiaa. 

No deberA el Entado preferir o privilegiar a religión o iglesia 

alquna. con eato ee reconoce y protege la libertad religiosa en 

nueotro pala. 

Bl segundo p6.rrafo contiene la prohib1c16n de citar la religión 

que profesan laa personas en sus documentoa of icialea de 

identificación, tales como actas de nacimiento, pasaporte, cartilla 

del aervlcio militar na.cionnl, liccncia!!I, etc •. 

En el articulo 4• ~e reitera. que loe actea del estado civil de 

la• peraonaa eon de la. exclusiva competencia del Retado. 

Bl articulo SR, hace mención de loa actos jur1dicoa que 

contravengan a laa diepoeicionea de dicha ley aerAn nulos de pleno 

derecho'. 

Bl capitulo primero del titulo segundo nea habla de lae 

a•ociacione• religioeaa, en su articulo 6 aonala que laa .iglesia& y 

laa agrupacioneo religiooae tendrAn personalidad juridica como 

aaociacionea religiosas una vez que hayan obtenido su correspondiente 

reghtro constitutivo ante la secretarla de Gobernación, 

también o.clara. el 2• pArrafo que las asociaciones religiosas son 

iguale a ante la ley en derechos y obligaciones. Al ca.tAlogo de 

peraonaa moralea viene a aumarae1 laa asociaciones religloaaa. 
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La personalidad jur !dica ea la aptitud de laa personas ( f!eicas 

y morales) para aer sujetos de derechos y obligaciones. 

De igual manera ee establece un trato igualitario a lao 

aaociacionea religioaae, nin dintinc16n de au membreeia o poderte 

ecpn6mico. 

El articulo 7 nos habla sobre loa raquieitoa para obtener el 

regiatro constitutivo de una asociac16n reli~ioaa a aabera 

Qua se ha preocupado, preponderantemanta, de la observancia, 

pr.lctica, propagación o inatrucci6n de una doctrina religiosa, 

Haber realizado actividades religloaaa en la República Mexicana 

por un mtni.mo de 5 añoa y que se cuenta con notario arraigo en 

la población, entre otros. 

El articulo e, seftala que laa aeociacionaa religioeaa deberAn 

aujatarae a la Conatituci6n, y abstenerse da perseguir fines de lucro. 

El art{culo 9, habla de loa derechoo de las autor 

aaociacioneo religiosas como sont 

Identificarse mediante una denominación exclueiv1 1 

organiz:ai:se libremente en sus estructuras internti.s1 

Realizar actos de culto p6blieo rel19ioao, y propagar su 

doctrina siempre y cuando no se contravenga. a la ley. 

Celebrar asuntos jurídicos para el cumplimiento siendo licites, 

etc •• 

Con respecto al derecho al proselitismo. Esto principio so 

traduce en la libertad y facultad que le aaiato a toda iglesia para 

propagaF su doctrina. 

La ley nos eei\ala en su articulo 12, que se cpneideran ministros 

de culto a todas aquellas personas mayorea da edad a quienes las 

asociaciones religiosas a. que pertenezcan confiaran ese carActer. 
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Bl arttculo 13, autoriza a loa mexicano• a ejercer al ministerio 

da cualquier culto, loa extranjero• tambl6n podrln hacerlo pero 

deberl.n ccarprobar au 199al internamiento en al Pata. 

Bl art1culo 14, nos hAbla del derecho al voto que tienen loa 

ciudadano• maxlcanoa c;¡ue ejerzan el minlaterlo de cualquier culto. No 

podrln aer votados para puentea de elecci6n popular, ni podrAn 

dea&mpel\ar car9oa p6bllcoa auperloree, a meno• qua se aeparen formal, 

iu.terial y deU.nitlvamente de au mlnlated.o cuando menea 5 anoa en el 

pria>ero de loa caaoa y tres en el segundo, antes del di.a de la 

elecc16n da que se trate o da la aceptaci6n del cargo respectivo. Por 

lo gua toca a loa detúa car(Joa bastar6.n sala meaea. 

Bl articulo 16, noa habla del régimen patrimonial en loa 

aiquientoa t6rmlnoa1 •Las aaoclaciones religiosas constituidas 

conforma a la presente ley, podr6.n tener un patrimonio propio que lee 

permita cumplir con eu objeto. Dicho patrimonio, conetitu1do por todos 

loe bienea que bajo cualquier titulo adquieran, posean o adminietr~n, 

eerl exclue!.vamonte el ind!.epensable pa:ca cumpl!.r con el fin 

propuestoe en •u objeto•. 

In la parto final de este plrrafo que aa refiere a •loa bienee 

indi.epepaablea"', es una facultad di acree ion al de la secretad.a de 

Gobernación, serl quien coneidsre que es lo indispensable, sin embargo 

aeta situación podria traer favoritismo para una u otra asociación 

reli9ioaa. 

El articulo 17, en concordancia con el anterior, prsceptCia que 

loa bienea inmuebles que pratondan adquirir por cualquier t1tulo laa 

asociaciones reli91.osae, la Secretar1a de Gobernación emitirl 

declaratoria de procedencia. 

Bl art1culo 21 1 eetipula que lat:1 aeociacionea reli9ioaaa 

Cinl.cament• podr6.n da manera extraordinaria, transmitir o di.fundl.r 

actea do culto reli9ioao a través de medica masivos de comuriicaci6n no 

impresos, previa autorizaci6n de la Secretaria de Gobernación, ademls 

prohiba celebrar en los templos reuniones de carlcter pol1tico. 
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En cuanto a loa actoa religio•oa de culto público con car.6.cter 

extraordinario fuera de loa templo•, •l artleulo 22 ordena que loa 

organizadores de loa miamos deberln dar aviso previo a las 

autoridadea, por lo menos quince dlaa antea da la fecha en que 

pretendan celebrar loa. Las autoridade!ll podrln prohibir la calebraci6n 

fun,dando y motivando au deciai6n. 

"ARTICULO 23.- No raquerirAn del aviso a que ne refiere el 

articulo anterior1 

I. La at'luencla da 9rupoa para dirigirse a loa locales 

destinados ordinariamente al culto1 

El término afluencia significa •acudir en abundancia o 

concurrir en gran abundancia". El dirigirse a los templos, como lo 

aeftala aeta fracc16n, no requiere d& aviso, por la sencilla razón de 

que no ea un acto religioso. 

II. El tr,neito de personas entre domicilios particularea 

el propósito de celebrar conmemoracionea religiosae1 y, 

En aeta tracción, que presenta mucha similitud con la 

anterior, ee reglamente el tr&neito de persona• con el propósito de 

celebrar festividades religiosas. La diferencia estriba en que, en el 

primer caso, el t:r,neito de poroonae es para dirigirse a un templo¡ en 

el eegu'ndo, el trAneito lleva en a1 ciertos propósitos religiosos. Un 

ejemplo da eeto último, son la• llamadas peregrinaciones del 

catolicismo romano. Esta fracción ea una excepción a la orden de dar 

avino para celebrar actoe reli9ioeos tuera de loe temploe. 

Consideramos qua por oor a.et.o religioso propiamente, no se debiO de 

eximir de la obligación de notificarlo a las autoridadeo. 

III. Loe actos que se realicen en loa l?calee cerrados o 

aquellos en que el público no tenga libre acceso". 
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Tratlndose de actos reli9losou celebrados en localea que no 

•••n temploa, la ley aupri.me la obligac16n da .. dar aviso a lae 

autoridadea. 

El articulo 25, noa dice qua correaponde al Poder Ejecutivo 

Federal por conducto de la Secretarla de Gobernac16n la aplicaci6n de 

dicha ley. Por otra parte establece que las autoridades feder.ulea, 

eatatalea y municipales no intervendrAn en loa asuntos internos de las 

aaoclaclonea rellgioeaa, adomle de que taleo autoridades no podrán 

••htir con car6cter oficial a ningún acto religioso de culto público, 

ni actividad qua tenga motivos o prop6alto• ai.milarea. 

El actlculo 28, señala qua la Secretarla de Gobernación eet6. 

facultada para resolver loe conflictos que ea susciten entre 

aeoclacionee religiosas¡ salvaguardado el derecho do acudir a loa 

tribunaloa, nin necesidad do a9otar procedimiento alguno ante dicha 

Secratar 1a. 

•ARTICULO 29.- Conetltuyen infracciones a la presente ley, 

I, A111ociarao 

por parto de loA sujetos a que la miema ea 

refieres 

finea poHticoe, aa1 realizar 

prooelitiamo o propa9anda de cualquier tipo a favor o en 

contra de candidato, partido o aaociaci6n política algunoo¡ 

II. Agraviar a loa aimboloa patrios o de cualquier modo inducir 

a au rechazo; 

Bl rcmanlamo en su af6n de desvirtuar a las Igleaiao 

Bvan96licaa, la• ha aoi\alado como opoaitoraa a loa a!.mb?los patrioa. 

Sin emb,argo, loa opoeitoroa no a6lo a nuestros a1r.ilioloa, o.t,no tambi6n 

a nuestro• h6roee, leyes, o instituciones han oido precisamente, los 

cl6rigoa romanos. El hecho de que un grupo, como loa Testigos de 

Jehov&, rechacen loa u1tnboloa nacionales, permite a nadie hacer 

gor.eralizacionea irresponsables. 
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lII. Adquirir, po•aar admlniatrar la11 aaociacionea 

religiosas, por at o por interp6alta persona, bienea y 

derechos que no aean, axcluaivamente, loa indlepenaablea 

para su objeto, aa1 como concealonaa de la naturale:ta que 

tueeen1 

IV. Promover la roalhaci.6n de conducta• contrarias la salud 

o integridad fteica de loa individuoa1 

t.oa actos del fanatiomo, en •pago de mandas, proceaionee o 

repreaentacloneo o remedo e de pasajes b1blicoa•, etc., son claras 

violaciones a la fracción en comentarlo. 

v. Ejercer violencia f.taica pree16n moral mediante 

a9reaionea o &meRl\Z&a, para el logro o realización de eus 

objetivoe1 

VI. Oatentaree como ~eociac16n religiosa cuando ee care:r.ca del 

registro constitutivo otorgado por la secretaria de 

Gobernaci6n1 

VII. Destinar loa bienes qua las aaociacionea por cualquier 

titulo, a un fin dlatinto del previato en la declaratoria 

correepondiente1 

VIII.oeovh.r de tal loa fines de lae aoociacionee que 

aetas pierdan o menoscaben gravemente 

religiosa, 

naturaleza 

IX. Convertir un acto reli9ioao en uno de carActer polltico1 

x. Oponerse a las leyes del pata o a sue instituciones 

en reuniones públicas¡ 

XI. Realizar actoo o permitir aquellos que atenten contra la 

integridad, salvaguarda y preservación de loa bienes que 
' componen el patrimonio cultural del pala, y que eatfin en -
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u•o de la• iglaaiaa, ac¡rupacionaa o aaociaclonea religloaaa, 

aat como omitir laa acciones que sean necesarias 

para loqrar que dichos blenea sean preservados en su 

integridad y valorr y, 

XII. Laa deuil¡i quo 11e establecen en la preaenta ley y otros 

ordenamientoa aplicAblea•. 

La. fracción I del 11.rttculo 30, aai\ala que al órgano sancionador 

da aata lay, 11erlt. una cocnh16n inte9rada por funcionarioa da la 

Secretarla de Gobernación cuyas resoluciones aerAn tomadaa por mayor1a 

de votoa. 

•ARTICULO 31.- Laa infracciones & la preeente ley oa 

aancionarAn tornando un conaideraci6n loa 

aiguientea elementos: 

t. Naturaleza y gravedad da la falta o lnfr;a.cci6n1 

tt. La posible alterac16n de la tranquilidad social y el orden 

pCl.blico que euaclta la infraccl6n1 

Conaideramos incorrecto el enunciado del elemento 

valorativo que contiene esta infracción. Ya que ae habla de la 

•poeible" alterac:i6n de la par. social, y no da la alteracl6n en s1. 

c:aai .iJ!!poALblo daterminar la sola "posibilidad", adem6.a de que 

preata a no 'pocao arbitrariedades. I.o correcto acrle. Auprlmir el 

t6rm1no' •poai.ble". 

aer1 

111. Situación económica y grado de instrucción del .infractor1 

y, 

IV. La reincidencia, si lo. hubiere. 

El art1culo 32, eeaala la imposición de lae sanciones que pueden 



- Apercibimiento. 

- Multa hasta de veinte mil dtas de salario 

mtnimo general vigente en el Distrito 

Federal/ 

- Clausura temporal o definitiva de un local 

deatinado al culto pQblico1 
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- Suapenai6n temporal de derecho de la asociación religiosa 

el territorio necional o bien en un 

Eotado, 

municipio o localidad¡ y, 

- Cancelac16n del registro de asociaci6n 

religiosa. 

Con respecto a la multa de veinte mil diae de 

salario, que ee traduce a la cantidad de m4o do 260 mil nuevas pesos, 

ea excesiva y debe ser reconsiderada por nuestras autoridades para 

evitar futuro& abusos. 

El articulo 33, eei\ala que contra loa actos o reaolucionee 

dictadoe por las autoridades en cumplimiento de esta ley se podrA 

interponer el recurso de revisión, del que conocer! la Secretaria de 

Gobernación. 

Finalmente el articulo 36, últi.mo da a•ta ordenamiento aetipula1 

para los_ efectos de este titulo, a falta da diapoaiclón expresa y en 

lo qua no contravenga esta ley ea aplicad aupletoriamente el c6digo 

Federal de Procedimientos Civllea. 
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coaCLUSIONBB 

1.- El Eetado como organización pol1tica qua ea, tiene como fin el 

bien p(iblico temporal1 atienda al orden econ6m1co, poU.tico y 

cient1fico, cultural, recreativo y adem4e neceaidadea prioritarias en 

beneficio del elemento humano. 

Bl Estado procura el bien pliblico para la colectividad, ein 

exclua16n de individuo11 o grupos, su cometido ·ea el bienestar de loa 

humanos aqu! en la tierra, ou fin se dietin9uo nl que persiguen laa 

a•ociaciona• religio•a• en raz6n de que l•ta• no tiene como meta la• 

coaaa materialeo sino las espirituales. 

2.- Las iglesias o aaoci&ciones religiosas tienen como objetivo 

esencial el bien espiritual, conaiatente en el culto público a Dios, 

para poder obtener la salvación y lft vida eterna del hombre,' para 

gozar de una vida cftle11tial, tal fin tratan de 11eguirlo a trav6a de la 

propagaCi6n de au doctrina y la pr6ctica da virtudea como lo aons el 

a.JllOr, la caridad, la abnegaci6n y el apartarse de lae coaae malas. 

J.- La legialaci6n quo rige al Estado e Iglesias es el de 

saparaci6n entre a.a:ibaa poteetadea, coneidaremoe qua ea una medida 

poaitiva, ya que aet so evita la confuai6n de competencia entre lae 

miamaa, de la miama manera, permite la igualdad de las igloeiae ante 

la ley, se aupera la diecriminaci6n entra 1011 ciudlldanoa por motivos 

de credo religioso y RO garantiza la indepondencia de loa lmbitoa 

temporales y eapiritualee. 

4.- Tanto Estado como Iglesias son independientea entre a!, 

dentro de •u propia eafera de competencia. 

Bl Estado no tiene competencia on aeuntoe estrictamente 

espirituales y religiosos, no puedo intervenir en la eatructura de las 

igleaiaa, aino que su funci6n se limita a vigilar que no haya 

dee6rdenee internos, 9arantizar la libertad de cultos, no prohibir la 

practica de religión alquna, aiempre y cuando no ea ponga en riesgo la 

libertad de la persona o que pueda perjudicar a tercerea. 
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5.- Las iqleeiaa como aeociacionee religiosas que eon, eet6n 

aubordinadaa al Eatado en cuanto a su eetructura organizativa pues ee 

rigen por un ordenamiento le9al1 por lo qua concierne a au Ambito do 

competencia ea limitan a aue propio• finaa, conaiatantaa en el bien 

espiritual, ea decir, las mismas no deben intervenir en polttica, en 

econom1a y en otros rubroa que por naturaleza propia le competen al 

Estado. 

Si loa miniatroa ae inmiscuyen en asuntos temporales, eetar!an 

J.nva.di•ndo el campo qua por derecho le concierne al Estado y a 

contrario aenau, al éste, asume actos da car.tetar interno de las 

asociaciones reUqioeaa estarla haciendo lo mismo. 

Por ende no se puede hablar de un partido pol1tico cat61ico, 

mueulm6n, mormón o de alguna otra denominaci6n religiona. De igual 

manera no BCil puede concebir a un Eotado que adopte ~· proteja a una 

sola religi6n, al grado de que llegara a proclamarse México cat6lico u 

otro credo. 

6. - Con respecto a la separación del Retado con lae Iqleeias, 

consideramos que aeta figura jud.dica debe prevalecer, y;:i que la 

historia noa ha demostrado que el clero romano siempre ha participado 

en política de alguna manera vontajoea y lesiva para el mismo Estado, 

entre algunoe de aun múltiples hechos podemos citar cuando el clero 

ponta a los reyes y a su vez. ésto e subiendo al trono a loe Papas. 

7.- La liborto.d de cultos, de practicar o no religión cual oea1 

son derechos esenciales del hombre de oran trascendencia, ya que basta 

recordar que en la edad media, el e6lo hecho de no practicar la 

religi6n romana, constituy6 delito de muerte, al grado de que con las 

cruzadas iniciadas por un Papa, exterminaron a 1 muchos miles de 

inocentes. 
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8.- Laa Layes de Reforma fueron una anticipaci6n, de lo que ae 

preceptuad.a de la Conatituci6n de 191?, estableciendo explícitamente 

la libertad do creencias, aat como el no proclamar reli.qi6n oficial, 

ya que si las leyes anteriores habtan reconocido a la iglesia cat6lica 

apost61J.ca romana como la religi6n de la nación ae debió por la 

presi6n de loa conservadores. 

sin embargo el legislador de 1917, ya no hizo mención a la 

religi6n romana, ademlis de no reconocer personalidad jurtdica de las 

iglesias, es razonable que el Estado ya no podía seguir siendo pasivo 

y débil ante el clero por· la sencilla ra::.en de? que el clero 

siempre se mostró intolerante con la polI.tica y laa leyes de nuestro 

pata, amán de haberse introducido a M.éxico el culto católico por 

medio: de la tortura, el caotigo y la muerte; un ejemplo de ello el 

propio tribunal de la inquioici6n que castigaba con crueldades 

inventadas por loe propios clérigos a todos aquellos que no creyeran 

en el catolicismo. 

9.- El Benemérito de la Américas: Don Benito J'uli.rez, hizo bien 

disminuir en acrecentado poder que el clero ejercía en todos lo 

Ambitoe, ya que loe prelados no se conformaban con explotar a loe 

desval.idos, sino hasta encerrar a los mejores hombree de México, como 

lo fue el proPio presidente Juiirez., y aún llegar al asesinato del 

preeidente1 Don Alvaron Obreg6n, entre otros sucesos que se han dado 

hiet6ricamente y actualmente como lo es el caso de recibir en la 

nunci.atura apoet6lica a narcotra!lcantoG bucc!!.doe po:- lrt jueticia y 

como lo es tambUin el aeecinato del cardenal Juan Jeeus Posadas 

Ocampo. 

Loe actos del clero siempre han sido en contra de la autoridad 

civil, en contra de los que no compartan sus creencias, en contra de 

lao iglesias evangélicas a las que han tildado de sectas o grupos 

entranjeri:eantes. 

También han atacado a loe preceptos Constitucionales, a loa que 

han calificado de ' leyes sacrtlegas e inicuas. 
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10.- El hecho de que la Conetituci6n de 1917, no se leo 

reconociera personalidad jurldica a las iglesias vino a ser 

aituaci6n dificil para asimilar el clero cat6lico, prueba de ello 

tue ol estallamionto de la revoluci6n cristera que bajo pretextoa, 

incit6 -a sus seguidores para propiciar el desorden el cual costarla 

miles de vidas y grandes pérdidas ec:on6micas para el Estado. 

Ahora si bien es cierto, que durnnte el mandato presidencial 

Plutarco Ellas Callee y Emilio Portes Gil, se aplicó la ley 

ecleoi6.atica de una manerit~ · rlgida hacia la iglesia catOlica¡ no fue 

este hecho el que motivó a loo fanAticoo para tomar las armas al grado 

de quitarle la vida al presidente Obreg6n, sino que se vi.6 aunado al 

rencor quo el clero eentia en contra de nuestras leyes. 

ll.- Las visitas del Papa Juan Pablo II, a México han sido de 

carAct:er mAs poU.tico que pastoral, ya que las presiones que hizo a 

partir de 1979 y 1990 se vieron concrotizadae en las formas de 1992. 

Loa sucesos que se han dado con la visita de Ra.rol Wojtyla, han 

resultado discriminatorios para las personas que acuden a eue eventos, 

pues ea evidente que la idea del clero en· la ápoca de la colonia en 

relaci6n a que los mexicanos son seres inferiores e irracionales, 

dicho concepto lo siguen conservando, prueba de elloe ee que a eus 

feligreses, a parte de pagar eu boleto para ver al Papa son 

acomodados en corra.lee, y por si fuera poco, el Estado tiene que 

sufragar millonea de pesos por la estancia papal. 

Estos gastos constituyeron egresos del ereario, y que bien 

pudieran destinados para llevar servicios públicos a los 

cinturones de miseria en que se ha presentado el Papa. 

12.- Aparte de loa dividandos que obtiene el clero con la 

comercializaci6n del Papa1 se vieno a presentar una eituaci6n de 

intolerancia religiosa e incitación a la violencia y pereecuci6n por 

parte de los fan.S.ticoe hacia los no católicos; como eon los mensajes: 

"Tierra de H4rtiree, conservar la Religi6n ha costado Sangre, Sectae 

Extranjeras, Iniciar una Nueva Evangelizaci6n, entre otros. 
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13 .- Con laa reforma• publicadaa en el Diario Oficial de la 

Pederaci6n, de facha 28 de enoro de 1992, que se consisten en 

reconocer peraonalidad jurídica a laa iglaaia•1 constituye por una 

parte un aspecto poeitivo en cuanto a que toda& las igleaiaa aon 

igualea ante la ley, no obstante que al clero romano siempre pugn6 

para qua •• reconociere 6nicamante a la iglesia romana. 

A la vez coneideramoa, una eituaci6n negativa, ya que nuestra 

hiatoria, nue•tra cultura, nuestra realidad aocial y nuoatra 

idioaincraaia mexicana ea totalmente di1<1tinta a la de otroa pa!eea y 

al en baae a leqielacionea extranjeras ea adoptaron tales reformas, 

noa desviamos de nuestra realidad. 

14.- Una vez que ee dieron las reformas, al obiew católico " 

Samuel Rulz, AB intentó remover sin justificación, sin embargo recibió 

el apoyo de muchos clArigoa. Bin bien ea cierto que no se logró su 

ca.rnbio ea de notarse que fue un fruetrado intento del nuncio Prigiona 

para quedar bien con el Vaticano o acaso su proyecto da remover al 

obispo ea deba a que 6ata se ha caracterizado por defender loe 

derechos de loa indigenas adem!e de que eatAn proximae las elecciones 

federalea. 

. 15.- Bl reconocimiento ~uridico a lna iqleaiaa, por ""nde a l~ 

iglosia.& romana1 la ambición dosmedida de los prolados cat6licoo1 loo 

6ltimoa acontacimiontoa que se han venido dando en nuestro pala como 

aons las acuoacionee por parte da la jerarquia cat6lica a las 

instituciones 9ubernamentalee1 loa nexos de Juan Pablo II con el' Opua

D11i, las incitacio9es a la violencia y dem!o cosas turbia.o dentro del 

romanismo, inexorablemente noe eet!n conduciendo a un retroceso 

hiatórico y juridico en el cual aa va preparando el camino para 

volver a las peraacucionaa religiosas, a unas nuavao cruzadaa, a una 

nueva inquiaici6n en s1'.ntesis a una nueva evangelización de la que 

varia• vec1H ea ha referido el pontifica romano, estos acontecimientos 

quizlia no eat6.n muy lejanos, no obstante aún es tiempo de refloxionar 

y actuar en pro del fortalecimiento del Estado. 

16.- Ahora bion, si hablarnos de modernidad polltica y de tiempoo 

modernoa, creemos que no dobe habar confuoionea con respecto a que las 

realidadi;t• aon realidades. Ante todo, no hay qua olvidar1 que loa 

principios jam6s piard1tn eu peso y eu medida. 



235 

Ba•ave ,Fernlndez de v. Aguat!n, Teorla del E•t•do, Ja. ed., !:d., Jus, 

H6xico, 1970. 

Blancate Roberto, El Poder Saliniomo e Iglesia católica ¿Una Nueva 

Convicancia?, l• ad., Ed. Grijalbo, H6x1co,, 1991, 

eurgoa Orihuala Ignacio, Derecho Constitucional Mexicanoo , 8• ad., 

Ed. Prrúa, M6xico., 1991, 

Constitución polltica de loe Estados Unidos Mexicanos, 10311 ed., Ed., 

Porro.a, H6xico, 1994• 

Conetituci6n Pol!tica de loa Eatadoe Unidos Mexicanca 1917 

(raproducci6n tac•imilar), an loe Derecho• del Pueblo Mexicano. H6xico 

a trav6a da aua conetitucionea, 2• ad., Ed. Porrúa, México, 1978, Tomo 

I, 

Constitución Po11tica de loe Estados Unidos Haxicanoe, 94• ed., Ed. 

PorrCaa, H6xico, 1992,.. 

Chatre Mauricio de laJ Historia de loa Papas y loa Reyes, Ed. clie, 

Eapal'!ia, 1993, Tomo I. 

D1az del castillo Bernal, Historia Verdadera de la Conquista de la 

Nueva España, 7• ed., Ed. Porrúa, Máxico, 1977• 

Diario Oficial de la Fadanci6n, da 15 de julio de 1992. 

1 
Bnciclopedia Jur!dlca Omeba, Ed. Driakill, Buenos Airea, Argentina, 

1981, 



236 

oarc1a P•layo y Oro•• R&IQ6n, Dicclonarlo Laroueea U•ual, H6xico, 1980. 

C6cnez Canedo Lino, Evangelización y Conquleta, 21 •ed., Ed. Porrúa, 

H6xLco, 19BS.. 

Conzl.l•& Uribe H6ctor, Teorta Poll.tica, Id. Parr!ta, H6xlco, 1980, 

Oreenleaf Richard z., La Inqu1slc16n en Nueva Eapaf\a, l• ad., Ed. 

Fondo do cultura Económica, Kbl.co, 1992, 

aul9nebert charlea, El Crlatianiamo Anti~o, l• ed., Ed. Fondo de 

CUltura Bcon6n'l1.ca, México, 1988, 

Gut16rrez caaUlaa Joe6, s. J., Historia de la lgleaia en Hibleo, 11 

ed., Ed. Porro.a, Héxlco, 19741 

Hlotorla de laa Rell9lonea, S• ed., Ed. Siglo XXI, Héxlco, 1986, Tomo 

v. 

Historia de laa Reli9ionea, 41 ed., Ed. Sit;1lo XXI, México, 1990, Tomo 

VII, 

Hiatorla Un1.vereal Daimon, La Edad Media, l• ad., Ed. Daimon, Hc.nuel 

'l'ai:.:iyo, '!t!lpAl'la, 1913• 

Jelllnek Geor9e, Teorla dol !atado, Traducción del Pondo de Cultura. 

Bcon6mlca, 21 ed., K6xlco, 1993,. 

Julrer. Garc1a. Benito, Docum<mtos Dlecuraoa y correapondenclai Apuntes 

para rala hijo•, 2• ed., Ed. Libro• de K6xLco, M6xlco 1972,. 

Kee J\11.atalr, Constantino Contra crlato, Ed. Roca, M6x1.co, 1991,i 

Lar1n NLcoUe, Ltl Robellón de loa Crhteroa (1926-1929), 11 ed. 

Bdiclon•• Era, S.J\., K6xLco, 1968, 



237 

Locka John, carta Sobre la Tolerancia y otroa E•critou, 1• ed., Ed. 

Grijalbo, México, 1970• 

Madrid H. Hiqual de la, El Congreao Constituyente da 1916-1917, en loa 

Derachoa del pueblo Mexicano. K6xico a trav6a da aua Conatitucionea, 

2, ed., gd, PorrCia, México, 1978, Tomo II~ 

Nueva Enciclopedia Jurtdica, F. seix editor, Barcelona, Eepai'lia, 1962, 

Tomo XI. 

Pina Rafael De, Diccionario de Derecho, 151 ed,, Ed, porr6a, México, 

1988,, 

Porrúa Pérez Franciaco, Teori' del Eotado, 41 ed., Ed. Porrúa, Héxica, 

1963. 

Rioa Elizondo Roberto, El Acto de Gobierno, l• ed., Ed. Porrúa, 

México, 1975,.. 

Tena Ra.mlrez Felipe, Deracho Constitucional Héxicano, 25• ad., Ed. 

PorrG.a, México, 1991 .. 

Tena Ramlrez Felipe, Leyes Fundamentales de México ( 1808-1979), 11 • 

ad., Ed. Porro.a, México., 1982. 

Yallop David, En el Nombre da Oiom, 1• ed., Bd. Dia-,a, México, 1990., 



238 

LBOlSLaCIOH 

conatitUc:ión Pol1tica de loa Batad.oe Unido• Mexicanos .. 

IAy d• Aeoclaaion•• Reli9ioaa.a y culto Público d• 1992. 

PBR.lODICOB 

Exoelaior 

La Jornada 

Uno mA• Uno 

Revista Procoao 

La santa Biblia. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. El Estado y las Iglesias
	Capítulo Segundo. México y la Iglesia Católica Apostólica Romana
	Capítulo Tercero. Las Constituciones y las Iglesias
	Capítulo Cuarto. Las Visitas del Papa a México y las Reformas Estado Iglesias de 1992
	Conclusiones
	Bibliografía



