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I N T R o D u c c I o N 

El presente trabajo se ha llevado a cabo bajo una inves

tigaci6n seria y apegada al campo de las Ciencias Sociales y

Jurtdicas para establecer y conocer pormenores de las atribu

ladas relaciones en.tre la Iglesia corno instituci6n inquisido

ra desde varios siglos atr§s, con un Estado que de hecho na-

ció en la segunda mitad del siglo XIX, ya que resultaba dema

siado obvio que en los albores independencistas, los gobier-

nos de la República, no buscaran aliados, aun cuando fueran -

esos grupos de presión, que en un principio excomulgaron a sus 

propios ministros de culto por estar contra la realeza porque 

esas eran las órdenes de un puñado de gentes que en nombre de 

la religión ya habian cometido muchas barbaridades y habtan -

retrasado el progreso en la humanidad por demasiado tiempo. 

Propiamente al hablar de la Proyección y Alcances de las 

Reformas Constitucionales de los Articulos 3, 24 y 130, esta

rnos haciendo alusión a cuestiones fundamentales en las estru~ 

turas de un Estado moderno y la preservación de sus Institu-

ciones por mucho tiempo débiles, debido al constante fratici

dio interno y al acoso de las potencias imperialistas. 

AsI se plantean desde aspectos generales de la fundaci6n 

de la República; pasando por antecedentes ideológicos, socia

les y poltticos, hasta hablar concretamente de hombres que C,2. 

rno los precursores de las Leyes de Reforma, dejaron huella 
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permanente en la atribulada situaci6n de un Estado semimedie

val arrastrado desde la época de la Colonia y que no acababa -

de morir, ante otro en gestaci6n, que no acababa de nacer. -

Por principio de cuenta, se quizo establecer una demarcaci6n

entre el poder terrenal y espiritual, para dar brtos a los g_!? 

biernos que confundían sus tareas de avance democrático, con

situaciones religiosas y por eso resultó que debla en México, 

poner y dar marcha adelante a las Reformas econ6micas; mismas 

que debían ser profundas y serias aun cuando se lastimaran in 

tereses creados de militares y reaccionarios conservadores. 

Se plantearon disposiciones para avanzar en el pasado si 

glo, fueron años de lucha en el poder para intentar desde los 

d!as aciagos e infatigables en el gobierno de don Valenttn G2 

mez Farías, para dar una cara propia al ser y quehacer del E§. 

tado contemporáneo, pasando por los constantes cuartelazos y

pronunciamientos apoyados por la Iglesia, hasta llegar a ·la -

Reforma de Juárez y su consecuente separación constitucional

en 1857. 

Dichos principios han resultado a través del tiempo,esen 

ciales en toda la amalgama ideológica, donde se fundamentaron 

las bases y aspectos generales del Estado mexicano. As! nece

sario era establecer que se debla ser más radical en el queha 

cer polttico posterior. Durante el gobierno de Dtaz se otorg~ 

ron bastantes concesiones al clero, para ·que éste mismo no le 

obstaculil•ara la tarea de gobernar, y por ello en mediano tie!!! 
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pose agudiz6 el problema de aquellos aliados dePorfirioD1az 

y se lleg6 a un replanteamiento de las actuaciones de la Igl~ 

•ia como factor de poder en la constituci6n liberal de 1917,

la más avanzada hasta el primer cuarto del presente siglo. 

Se suscitaron acalorados debates entre los constituyen-

tes de 1917, referente a la discusión y aprobación de las Re

formas de los articulas 2, 24 y 130 constitucionales, para P2 

ner un freno a las ambiciones de la jerarquia eclesiástica. -

Sin embargo la lucha de caudillos y facciones, posteriormente 

ensombrecieron esos preceptos constitucionales y dieron base

• las entidades religiosas para desacatarlos mandamientos que 

por ley los limitaban en el territorio nacional¡ mismos tam-

bién que en la década de los veintes, crearian un conflicto -

religioso también conocido como la cristiada. 

Después de ese problemático periodo en la historia de M! 

xico contemporáneo, se ha reflexionado acerca de los hechos -

que dieron lugar a la guerra cristera, y se llega a la concl~ 

sión de que el problema se auspició y orquestó desde el alto

clero, y también desde el Vaticano para exhibir al gobierno -

de la Repfiblica ante la opinión internacional y de alguna fo~ 

ma intervinieran como siempre lo han hecho los Estados Unidos 

buscando, hallando o fabricando los pretextos para llevar a -

cabo sus propósitos intervencionistas. 

Tuvieron que pasar más de SO años para que hubiera un --
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acercamiento m4s o menos propiciado por autoridades federales 

y entid~des religiosas, para comenzar a hablar de un reconocj,_ 

miento juridico en el marco constitucional para las Iglesias. 

Censurable como siempre han resultado las pl4ticas secretas,

pactos y negociaciones de servidores pGblicos de alto nivel,

con miembros del alto clero católico para formular las Refor

mas constitucionales necesarias y asi dar inicio a las rela-

ciones juridicas y reconocimiento oficial a las sectas reli-

giosas y por ende al Estado Vaticano. Desde luego que la Igl~ 

sia católica pretendiendo sacar m&s provecho de esa relación, 

se convirtieron en portavoces oficiales del gobierno, lo cual 

rompe el principio de generalidad y equidad que se desprenden 

de la legislación vigente en materia religiosa; por lo que -

conveniente ha sido para el presente trabajo hacer hincapi~,

la forma y el momento en que el Estado mexicano dijo si a tan 

delicadas relaciones. 

Mientras el sistema politice mexicano hacia alarde de m,2 

dernidad en todos los aspectos ante la opinión pGblica inter

nacional, una fase muy criticable de su quehacer cotidiano 

era la búsqueda de legitimidad popular a lo interno, misma 

que mediante el anuncio de medidas y golpes espectaculares a

las enemigos personales de los gobernantes en turno, hacian -

resonancia m&s all4 de nuestras fronteras, por lo que result,!!_ 

ba favorable a la Iglesia sacar partido de esas situaciones e 

ir directamente al lugar que siempre han ambicionado; la cer

canía del poder. 
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As! llegamos al per!odo de las Reformas Constitucionales, 

en su an4lisis jur!dico, trastocando la ley de leyes en su -

esencia, haciendo mención comparativa antes y despu~s de las

Reforrnas1 acotando en sintetizadas alusiones formales los p4-

rrafos del nuevo articulado tanto en la Carta Magna, como en

la ley reglamentaria correspondiente. Se hace un an4lisis po

lítico, fundamentado en el campo de las Ciencias Sociales, -

acerca de las cuestiones que se desprenden de tales relacio-

nes; as! hasta llegar a los efectos en la sociedad, la cual -

deber4 ahora soportar dos pesadísimas cargas a cuestas; una -

la del Estado, que con sus excesivos mandatos y reglamentos -

entorpecen las tareas sociales y generan corrupción, hasta -

los niveles eclesi4sticos; y dos los preceptos de los alidos

número uno, por ahora del gobierno las Iglesias y sus manda-~ 

tos de conciencias. No podrían resultar ajenas al presente e~ 

tudio las repercusiones alusivas a las estructuras del Estado 

Mexicano, las cuales en su comportamiento formal y diplom4ti

co, tocante a las instituciones; son de suma importancia, por 

ello Secretarías de Estado de primer orden corno la de Gobern~ 

ción, por ejemplo tendr4 que encargarse de vigilar y hacer -

cumplir las disposiciones que se desprenden de la legislación 

actual, respecto a las sectas religiosas, por lo que resulta

imperativo que dicha Secretar!a deje los arnbajes y rodeos pr.!!_ 

ferenciables para con las sectas religiosas. También tendr4 -

un papel muy importante la Secretaría de Relaciones Exterio-

res y sus relaciones diplorn4ticas con el Estado Vaticano, de-



• 
ber! dejar atr!s la excesiva discrecionalidad y ocultamiento

de la verdad y veracidad de esas relaciones. Y as1 por el es

tilo en el Derecho, tambi~n en la Economta, en la Sociedad -

donde se han dejado sentir a corto a mediano y a largo plazo

las Proyecciones y Alcances de las Reformas Constitucionales. 

El Constitucionalismo Mexicano por las razones descritas 

anteriormente, en su evoluci6n hist6rica y con las Reformas -

clave de las leyes de nuestra naci6n, han sidq cambiantes al

gunas veces acorde a los cambios que se han generado en nues

tro territorio, por lo que hemos dejado constatado que lacue.!!. 

ti6n jur1dica de nuestra Constituci6n, es contradictoria a s1 

misma y en los virales que se han dado a partir de los diver

sos planes sexenales, pues se han acomodado m&s al estilo de

gobernar de cada presidente, como lo apuntara el maestro Co-

s1o Villegas1 m!s que a otras necesidades que en un momento -

dado han tenido nuestros compatriotas. De ah1 que en la actu~ 

lidad imperativo sea hacer letra viva los principios b&sicos

de nuestra Constituci6n Mexicana, ya reformada m!s de tres- -

cientas ocasiones. Por lo que esperamos y deseamos que los -

hombres que se encuentran en la cGspide del poder y puestos -

clave en los mandos de nuestro pa1s, tengan conocimiento am-

plio, abierto, y claro de lo que significa una proyec-

ci6n de tal magnitud en las Reformas ya suscitadas. 



C A P I T U L O I 

1.1 ASPECTOS IDEOLOGICOS. 

El Liberalismo Ideol6gico Mexicano en el siglo XIX, fue

base preponderante en las ideas, que dieron origen a la Inde

pendencia en 1810, alimentada de ideas del enciclopedismo - -

francés y de la Independencia de los Estados unidos de Norte.!!_ 

mérica. A grandes rasgos esos fueron motivos suficientes pa

ra tratar de cambiar el orden injusto impuesto por el orden -

de la violencia, por la fuerza del despojo y por la imposici6n 

de una cultura sobre otra. 

E~ el desarrollo de los acontecimientos que se iban pre

sentando en la Nueva España, desde su invasi6n comenzada por

el mafioso hombre de Medellín, hasta la última batalla por !a

guerra de Independencia librada el 21 de agosto de 1821, en -

Azcapotzalco en que se sacó de la capital al último regimien

to español, la ideología de los vencidos se fue convirtiendo~ 

poco a poco en ideas de vencedores, pero por supuesto se fue

ron dando aspectos diversos en importancia a medida que las -

circunstancias y sus tiempos .lo iban señalando. Por eso es n_!! 

cesario señalar que desde la evangelización y la encomienda -

se predisponía a los naturales mexicanos al nuevo orden im-.

puesto por la sin raz6n. 

La Iglesia desempeñó un papel muy importante en las lí--
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neas señaladas anteriormente, ya que la educaci6n, expresaban, 

consist!a en convertir al indio salvaje en hombre cristiano,

inculcándole la surnisi6n y obediencia a los invasores. No es

de extrañarse que desde los albores de la colonizaci6n españ2 

la en nuestro país, con la fundaci6n de la Real y Pontificia

Universidad de la Nueva España, los Virr.eyes detentadores del 

poder político y militar, enviados desde la Península Ibérica, 

tenian ya determinados parámetros y lineamientos para servir

se de los aspectos ideol6gicos que se pudieran atraer para la 

conveniencia del imperio. En aquellos entonces un factor rnuy

irnportante de poder lo constitu!a la Iglesia, ya que se irnpo

n!a por lo determinante de sus funciones y sus resquicios in

quisitoriales, medievales y de traici6n para con América, por 

eso fue que se pudo levantar corno una institución paralela al 

poder público, equiparable al de los Virreyes, por ésto situ~ 

cienes ajenas a México eran las que dictaban las pol!ticas a

seguir, desde el Viejo Continente. Los Virreyes no gozaban de 

autonomía de España sino que eran los mediadores de los Reyes, 

auxiliados siempre por el alto clero, en sus tareas del queh~ 

cer político. 

Desde que escribi6 Don Lorenzo de Zavala sus primera pá

ginas de la historia de México, ya puntaba el grito de incon

formidad de los Licenciados Manuel AzcSrate y José Vidal al -

propugnar y conminar por la democracia a los añejos gobernan

tes, as! mismo ped!an que los poderes fuesen compartidos para 
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beneficio de todas las clases sociales en nuestro pa!s. El -

oriqen del Liberalismo mexicano en palabras de Don jesús Re-

yes Heroles, hac!a hincapié en que en el siglo XIX se dieron

las bases fundamentales para el Liberalismo Social mexicano.

El escritor Gabriel Méndez y Plancarte en su formidable obra

de Miguel Hidalgo reformador e intelectual, avisoraba un cam

bio pr~rnovido por los hombres de convicci6n y apoyado por la

incansable dialéctica y sus cambios que no se han detenido -

desde que empez6 la historia de la humanidad¡ ,ese era precis~ 

mente el principio de un siglo lleno de guerras intestinas, -

intervenciones imperialistas, y de un gran vac!o de poder en

un pa!s como el nuestro con un orden, que no terminaba de mo

rir - el imperialista - y otro que no acababa de nacer - el .n~ 

cionalista - mismo que apuntaba para que en México hubiera 

tres grandes revoluciones; la de Independencia, la de Reforma 

y la de 1910. Con especial atención el caso de la guerra de -

Reforma fue para quitar la propiedad de la tierra de las ma-

nos del clero para apoyar a la Reforma pol!tica y el proyecto 

liberal de México en el pasado siglo. Esta tarea no resulta-

ria una cosa f§cil, pues ya lo expresaba Don Benito JuSrez en 

su obra magistral "De los Apuntes para mis HiJos 11 "Los hom- -

bres mSs reticentes a la evoluci6n de nuestra patria son aqu~ 

llos formados en la religi6n". Y ellos son precisamente los -

hombres que como lo expresaba el fil6sofo español Migu~l de -

Unamuno los que con sus envidias son el mal nacional que dev2 

ra por completo. 
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En tales magnitudes el cambio del pa!s era muy diftcil,

porque los enemigos, no solamente estaban dentro del territo

rio sino que se encontraban también desde fuera observando c~ 

da movimiento, listos para intervenir y sacar provecho de to

do lo que se presentar4; como en el caso de Texas en Nuevo M! 

xico en que los Estados Unidos, hicieron una guerra injusta -

contra un pa!s de hambrientos y necesitados; en muchas ocasi2 

nes no fue necesario por parte de esos invasores buscar como

enemigo de nuestra patria a un aliado, ya que lo encontraban

en la Iglesia, que se vend!a al mejor postor, fuera del bando 

que fuera con el objeto de salvaguardar su hegemon!a econ6mi-. 

ca y su clase de privilegios. 

A lo largo de la dura historia por la que ha tenido que

transi tar nuestro pa!s, se ha hablado de posiciones, desde el 

principio de nuestro Constitucionalismo, como en 1824, acla-

rando la problem&tica nacional en algunas ocasiones, expuesta 

por ·Don Miguel Ramos Arizpe y Don Fray Servando Teresa de - -

Mier, representantes de los despose!dos y que clamaban por la 

descentralizaci6n del poder pol!tico en México, y luego ha- -

blar de los conservadores encabezados por Don Lucas Alam4n, -

que quer!an que quedara el país de la misma forma una vez que 

habla terminado la independencia; o sea que siguieran los fu~ 

ros los tribunales especiales, el latifundismo, la concentra

ci6n de la riqueza y sobre todo la detentaci6n del poder pol! 

tico para cubrir sus intereses personales, ante miles de ign2 
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rantes, fan§ticos y hambrientos que luchaban por un riuevo or

den en la repGblica triunfante y,entre ellos se encontraban -

poetas, escritores, pensadores, estadistas, rom§nticos y has

ta utopistas; en su vanguardismo por hacer un nuevo orden co~ 

tanda la vida a millones de mexicanos. Para de esta forma su

perar el Estado Medieval que _guardaban las cosas a principios 

del siglo XIX, para poner en claro la posici6n del Estado so

berano ante la Iglesia Cat6lica, demarcando as! el poder tem

poral y terrenal sobre el poder espiritual; la misi6n del Es

tado y la misi6n de la Iglesia; el proyecto de naci6n y los -

intereses puramente particulares. 

Desde aquellos entonces claramente se anunciaban cambios 

radicales en las estructuras del poder, pues ya añejados los

factores reales de presi6n de grupos, como la iglesia cat6li

ca se creían poder tornar decisiones tan importantes que tuvie 

ran repercusiones gigantescas y que desde luego les salvagua~ 

daran sus pertenencias personales y su prestigio a los ojos -

de todo el mundo, aun sobre el mismo Estado y todos aquellos

que no profesaran religi6n alguna, aun cuando el Estado hubi~ 

se normado y elevado a nivel Constituci6n la religi6n cat6li

ca, como Gnica, sin tolerancia de alguna otra, y ésto suced1a 

all§ por el año de 1824. Precisamente donde el Estado Mexica

no comenzaba a dar sus primeros pasos y le importaba m§s su-

mar a todos los grupos de dentro del pa1s, que dividirlos, -

dispersando as! su fuerza. 
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1.2 ¿QUE HA SIDO EL LIBERALISMO POLITICO Y SOCIAL EN MEXICO? 

Transcurrta en México, la ciudad de los palacios, el año de -

1905, cuando uno de los hombres m4s allegados a Porfirio Dtaz, 

Don Francisco Bulnes, intelectual e ide5loqo como salta lla-

m4rsele a los denominados cienttficos, escribta no sin cierta 

mordacidad, afirmando que "Es menester aceptar con resigna- -

ción una triste verdad¡ los mexicanos servimos para todo, me

nos para liberales" con esta afirmación daba cierta razón a -

la posteridad histórica, de la época que le tocó vivir, era -

una calamidad, un intermedio que como apuntaba el maestro Re

yes Heroles, giraba en torno a corrientes subterr4neas, no t2 

mando en cuenta de que se trataba de s5lo un lapso, un peque

ño descanso a las corrientes liberales mexicanas, que imprec! 

sas o no algunas ocasiones tentan determinados objetivos his

t5ricos nacionales con tintes de proyectos fundamentales, aco_!'. 

des a la problem4tica latente en toda nuestra patria. 

Cierto resulta que en siglo XVII y XVIII, ya en la Espa~ 

ña aiieja influenciados por el liberalismo económico inglés; -

del dejar hacer y del deJar pasar, la corriente denominada P.!! 

ramente econ6mica, justificable o no por sus miserias mayori

tarias, frente al egocentrismo de su partida de unos cuantos

potentados, dicha corriente querta ser aplicada a la econo-

mta de una nación pobre; pues recordamos que en américa no P2 

dta ser sustentable esa ideologta ya que la riqueza se encon

traba acumulada en las llamadas manos muertas, y no podta ser 
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justificable, porque constituyó un punto de arranque, no per

la falta de originalidad en su ideario de hombres cuitos, con 

muchas necesidades no sólo económicas individuales, sino co-

lectivas, porque es precisamente ese matiz el que ha dado y -

ha nutrido el liberalismo social mexicano que se ha hecho en

base a las necesidades de nuestro pueblo1 precisamente ese es 

el meollo del asunto, el nacimiento de· un liberalismo nuevo,

originado en la simultaneidad y creación de sus propios prin

cipios pol!ticos y sociales. 

Hablando de México como una nación independiente, se nos 

ha enseñado que el liberalismo social, no ha sido una conti-

nuidad, sino que se ha presentado como un doble proceso; por

una parte el molde ideológico, y por la otra la transforma- -

ción de la realidad. As! el liberalismo mexicano presenta in

fluencias y fuentes de los que en su largo proceso como naci

miento y desarrollo se han nutrido: Hechos históricos, ideas

modernas, ideas de los humanistas del siglo XVI, del libera-~ 

lismo utópico francés, y por si fuera poco del liberalismo ª.!1 

glosajón. 

El desarrollo de nuestras ideas sociales ha sido infund.! 

da también, como una doctrina ideológica, que en una nación -

como la nuestra en su af!n de alcanzar la convivencia de dis

tintas razas, en un territorio que fue invadido, constituyó -

as! una herencia traducida que desde su nacimiento se nos ha

presentado como un liberalismo social. 
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En el estudio de algunas caracteristicas de las corrien

tes liberales mexicanas encontramos principios e institucio-

nes de nuestra acepci6n libertaria, mismos que se presentan -

desde sus ratees y desarrollo, como una estructura b4sica en

donde se tienen a la vista sus antecedentes y el camino por -

el cual se ha formulado y as! no podemos. desligarlo en .su re

lación con su asimilaci6n a la idea del concepto del estado 

moderno, como son en las características propias del mismo, 

como son la soberania popular, la representaci6n política, la 

divisi6n de poderes, los derechos individuales, la subordina

ci6n del Estado al Derechoi que son principios te6ricos inco~ 

porados a nuestro liberalismo posteriormente, pero con rasgos 

tendientes a su realización desde su nacimiento. 

El liberalismo mexicano se ha caracterizado principalmen 

te en su fuerza como constante y motivo principal, teniendo -

en cuenta la propiedad ya que por ésta se luchó en la guerra

de independencia contra el clero reaccionario, también duran

te la Reforma en luchas armadas hecatómbicas nacionales en la 

Revolución armada en 1910, contra la dictadura latifundista.

Por ello ahondando en el estudio del liberalismo en sus albo

res desde la guerra de independencia en la magistral obra del 

México y sus Revoluciones del doctor Mora, nos hac!a hincapié 

en el derecho de la propiedad, al explicarnos corno se opuso -

al poder, el nllrnero enardecido de mexicanos con sus pasiones

desatadas1 asentando as! que: "En el primer gran movimiento -
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social en México, sufrió el ataque más formidable, el derecho 

de propiedad". Por su parte Lucas Alarnán hizo referencias tam 

bién al movimiento independencista, pero desde su punto de -

vista muy limitado por sus inclinaciones ideológicas y forma

ción dentro de las esferas del poder en su libro llamado His

toria de México, al decir: "Fue un levantarni-ento de la clase

proletaria, contra la propiedad y la civilización". 

Resulta interesante saber corno existen puntos de vista -

opuestos entre liberales y conservadores sobreº una misma idea 

o proyecto, pues mientras los más lógicos pensamientos, como

el de Morelos se nutrían de la realidad cotidiana, existieron 

otros que parectan no tener razón de ser, como el de Lucas -

Alamán al decir que en los sentimientos de la nación se daban 

cita los comunistas y socialistas en cuyos sistemas propendta 

bastante José Marta Morelos; y así este sistema de propiedad, 

preocupación fundamental de los liberales se mantuvo durante

todo el principio de su gestación. 

Pero había más, el libera]ismo mexicano podemos afirmar

tuvo diversas fases durante la Revolución de Ayutla, otras .111a

nifestaciones en lo que a la propiedad se refiere, pues expo

ne que habla una mayor concentración de la riqueza en manos -

inhertes. Y es precisamente en las lecturas de Gaspar de Jov~ 

llanos donde encontramos razones de ser e inspiración de nue.!! 

tros liberales en materia de la propiedad, ya que la amortiz_!! 

ción eclesiástica la veía como contraria a la economta civil-
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y a la legislaci6n castellana, y su idea fija acerca de la -

propiedad la conceb1a a partir de que e:cpresaba que desde el

estado natural los hombres ten!an una idea muy imperfecta de

la propiedad. Y fue la Revoluci6n de Ayutla, con la pléyade -

de hombres liberales, y valientes mexicanos, después de prec! 

sar los antecedentes doctrinales de Jovellanos y Don Jerem!as 

Bentham, junto a las precisiones de Benjam!n Constant; se les 

di6 paso a disposiciones del Derecho Positivo en España, por~. 

que para concoer la ideodinámica de un movimiento pol!tico s2 

cial, no basta tener presente los principios que se traduje-

ron en disposiciones positivas, sino los fundamentos también

ª que dieron lugar dichos antecedentes. Los fundamentos que -

obtuvieron su expresi6n en la ley de desamortizaci6n, en el -

articulo 27 de la Constituci6n de 1857, en la ley· de Naciona

lizaci6n y en la ley del 20 de junio de 1863, es necesario -

comprender el esp!ritu que les dio origen, para captar la im

portante expresión del cúmulo de ideas y pensamientos en las

que abrevaron los liberales que apoyados en dichas bases con

signaban los preceptos que condicionaban al derecho de propi!!_ 

dad, para no volver a caer en las manos inhertes de una econ2 

m!a muerta. 

Otra manifestaci6n del liberalismo social mexicano, lo -

encontramos durante las Leyes de Reforma, en donde se preten

d!a fundamentalmente activar la econom!a paralizada porque en 

cuanto se logr6 la secularizaci6n del Estado se logr6 la Re--
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forma polttica, pero como meta principal de las Leyes de Re-

forma, en palabras de jackeline Covo, la ley de desamortiza-

ci6n y nacionalizaci6n, fue para aprovechar los bienes de la

Iglesia, como un recurso para financiar la revoluci6n pol!ti

ca y paralelamente alcanzar el objetivo de la reforma econ6m! 

ca. Apuntaba el doctor Mora y coincidta con el pensamiento de 

Lorenzo de zavala que la meta principal de las leyes de desa

mortizaci6n, era el de tener recursos financieros y luego en

segundo término, se tenia por finalidad la política de secu

larizaci6n. Por ésto resulta demasiado atractivo saber que el 

liberalismo social, ha tenido m&s o menos cierta continuidad

con datos que han desvanecido las sombras del pensamiento li

bertario en lo que toca a la Reforma y la modificaci6n de la

propiedad. 

Por lo tanto el Liberalismo Político y Social en méxico, 

no ha sido copia de ningGn otro modelo, americano o europeo;

que ha tenido influencia cierto, pero que se haya adoptado no, 

pues parodiando al ide6logo JesGs Reyes Heroles ••• tiene rat

ees profundas en nuestro ser; y parte desde los primeros in-

tentos emancipadores del coloniaje español, con los licencia

dos Azc~rate y Vidal; t~ene asomos de triunfo con las Leyes -

de reforma y se oculta en un rto que fluye durante el porfi-

riato, emergiendo hasta la Revoluci6n de 1917. 

En las épocas posteriores al triunfo del Constituyente -

de 1917, en Ouerétaro, comenta Arnaldo C6rdoba, en su obra i~ 



18 

titulada las clases medias en México, surgieron grupos nuevos 

mismos que tomar1an por bandera a la clase emergente con el -

triunfo revolucionario del Liberalismo. 

i.3 PRECURSORES DE LAS LEYES DE REFORMA: JOSE MARIA LUIS MO

RA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS. 

Como nos lo muestra Karl Schmidt en uno de sus ensayos -

pol1ticos, el Estado moderno entre sus caracteristicas posee

el Don de ser soberano, lo que en otras palabras lo traduci-

r1amos como independiente y supremo y deja a la ref lexi6n que 

para integrarse tiene que pasar por un largo y proceso hist6-

rico, además teórico y práctico y asi luchar en dos frentes:

a) Luchar contra los organismos que le niegan o disputan su -

supremac1a y b) Luchar contra organismos que le niegan su in

dependencia. 

Aquellos organismos que le niegan la Independencia al E~ 

tado son los que creen estar por encima de él, y por consi- -

guiente son los negadores de la Independencia del mismo. En -

la Edad Media las corporaciones, las ciudades autónomas se -

disputan la idea del Estado principalmente en su supremac1a.

Por esta raz6n tuvo que desenvolverse particularmente en la -

América española una lucha singular que ya se venia arrastraa 

do desde la creación de los primeros Estados nacionales y que 

en la teor1a ese Estado del que hablamos contó con dos armas: 

a) Por un lado resultó la teoria de la soberanía, que era com 
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plicada y dif!cil. b) La teor!a del derecho divino de los re

yes. Por esos motivos no fue extraño que los primeros Estados 

nacionales surgieran con ideas antipapales, antiimperiales, -

antifeudales, seculares y laicos; pasando los problemas de -

los europeos a los invadidos americanos durante toda la colo

nizaci6n; as! es por ello como sabemos que el Estado para no

hacer uso y abuso de un poder absoluto de las facultades con

cedidas por las ideas de la democracia, como planteaba Monte~ 

quieu, en la cual el Estado deb!a autocontrolarse por medio -

de una divisi6n de poderes. 

Particularmente en México hall6 esa teor!a eco y muchos

seguidores clericales entre el alto clero principalmente, por 

las condiciones del ejercicio del patronato por el monarca e~ 

pañol que crearon un Estado y una Iglesia monstruosos¡ es de

cir que se confund!an en sus funciones o sea que por· un mome.!J. 

to el Estado era Iglesia y por otro la Iglesia era Estado, 

Podr!amos preguntarnos ¿C6mo afectaba la Iglesia al Est_!! 

do y al pueblo en general en su mezcolansa las funciones ecl~ 

si4sticas no definidas, ni separadas de las funciones de un -

Estado mexicano, que no acababa de nacer por ·completo y ya 

apuntaba a morir definitivamente?, pues bien se le dañaba - -

principalmente porque impedl'.a la circulaci6n de la riqueza -.., .. 

por la amortizaci6n de los bienes de la Iglesia, que era el -

primer poder econ6mico y muy por encima del paupérrimo Estado 

y una miserable sociedad de hambrientos, ignorantes y fanáticos. 
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En México desde 1820 hombres como el Pensador Mexicano,

Fern4ndez de Lizardi, se plante6 la nece&idad de abordar el -

problema de las relaciones Estado-Iglesia, con soluciones se

cularizantes. hemos de apuntar que fueron largas las discusig, 

nea de 1822 a 1824 sobre dicha problem4tica. Y como dignamen

te aclar6 el doctor José Maria Luis Mor~ "La Constituci6n de-

1824 transigi6 con las .fuerzas coloniales - Las vejecas y ·.de 

ello resulta la existencia de los fueros eclesi4sticos y mil.!. 

tares; al consignar la religi6n cat6lica con prohibici6n de -

cualquier otra". 

Para el año en que se promulg6 la Constituci6nd e 1824,

en varios de sus artlculos consagraba poder al presidente de

la repGblica, como el articulo SO, para celebrar concordatos

con el Vaticano; m4s tarde el doctor Mora expresarla que a p~ 

sar de ser una de las Constituciones m~s avanzadas de su épo

ca, era de las m!s intransigentes respecto a otros cultos y -

sectas; por esas situaciones, cuando fue gobernador del Esta

do de México en el articulo 9 de la Constituci6n local de-.-

1827, prohibi6 en el Estado la adquisici6n de bienes ralees -

por manos muertas y estableci6 la libertad de cultos, as! co

mo la enseñanza; cuestiones que le valieron m~s tarde en la -

convenci6n de Jalapa se declarasen dichos preceptos inconsti

tucionales. El doctor Mora a su vez no descansaba en su lu-

cha por esclarecer el papel de la Iglesia pues como él mismo

decla era necesario devolver al César lo que es del César y a 
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Dios lo que es de Dios. 

Imprescindible resulta apuntar que para el mes de junio

de 1831, resultaba impostergable esclarecer los puntos impl!

citos en las relaciones Estado_Iglesia, mismas que tomamos c2. 

mo primer punto medular y puntual, como base de la doctrina -

constitucional de 1857, y que establec!a por parte de José M~ 

r!a Luis Mora acompañado en su infatigable tarea por don va-

lent!n Gómez Far!as lo siguiente: a) La autoridad civil pod!a 

sin traspasar sus l!mites, dar leyes sobre adquisición admi-

nistración e inversión de toda clase de rentas y bienes ecle

si&sticos. b) Fijar los gastos del culto, as! como las atrib!! 

cienes con que deber!an cubrirlos. c) Si el ejercicio de esta 

facultad le era exclusiva o si para ejercerla necesitaba la -

aprobación o el consentimiento de la autoridad eclesi&stica.

d) Si tal facultad era propia de los Estados o del congreso -

local. 

Sobre este concurso esclarecedor el doctor Luis Mora, -

sosten!a la tesis que fue definitiva en su posición y esclar!!_ 

cedora a la vez que eran civiles y temporales los bienes den2 

minados eclesi&sticos, diciendo también "La Iglesia ha inten

tado espiritualizar lo que la razón del evangelio y los pa- -

dres de la Iglesia persuaden que es material". 

El doctor Mora distingu!a lo que era la Iglesia como - -

cuerpo m!stico, de la Iglesia como asociación pol!tica y en -



este segundo aspecto la Iglesia puede ser alterada Y. modific~ 

da y por si fuera poco pueden ser abolidos sus privilegios -

por mandato social. El clero ha iantentado hacer civiles las

infracciones religiosas, para.que sean sancionadas por lapo

testad temporal (El Estado), pretensi6n que carece de apoyo -

en los evangelios. Los gobiernos aclar6 ,no son súbditos de la 

Iglesia haciendo también pertinente un apunte en el cual el -

gobierno temporal tiene potestad sobre el espiritual conforme 

a los fines y objetos de cada uno por los gobiernos civiles -

tienen por propósito fundamental, mantener el orden social, -

sin .importarles la protección de una u otra religi6n y por ~

parte de la Iglesia a ésta le debe ser ajena la forma de go-

bierno que adoptan las naciones. A la potestad civil le es -

ajena la religión que posean sus súbditos, porque su misión -

era, es y deberá seguir siendo puramente espiritual. 

Abordando la situación de los bienes eclesiásticos, el -

doctor Mora expresó que la Iglesia como poseedora no es cuer

po m!stico, sino asociación pol!tica, y el mayor derecho que

pueda alegar es el de propiedad, la administración e inver- -

si6n de los bienes eclesiásticos es civil, por lo tanto debe

supeditarse al gobierno civil. 

Ocupándose del origen de los bienes eclesiásticos, este

singular precursor de las Leyes de Reforma dice que en México 

éstos están reducidos a propiedades rústicas y urbanas, a ca

pitales, contribuciones e impuestos. Condenó además el doctor 
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Mora, la concentración de la propiedad, pero sobre todo la 

acWllulación de los capitales en manos de la Iglesia, que ret! 

ra de la circulación sin remedio alguno, pues la concentra- -

ción privada termina con la muerte del poseedor. 

Con todas las ideas doctrinales ya expuestas, se hace un 

primer intento para abordar de forma global las relaciones 

del Estado con la Iglesia, sobre bases sólidas con.tesis con

cretas, que durante la administración del vicepresidente Va-

lentln Gómez Farlas realizó en condiciones muy diflciles un -

conjunto de secularizaciones parciales que fueron anunciadas

ª sólo 14 dlas de haber jurado como vicepresidente de México. 

Para comenzar se confirió a los preceptores de los cole

gios de San Idelfonso, San juan de Letr&n y San Gregario a -

otorgar grados a sus alumnos sin necesidad de ir a la Univer

sidad; o sea se dio el primer paso para quitar el monopolio -

de la educación. Adem&s de ésto se dictó unaprovidenciaexho~ 

tanda al cabildo y a los prelados a que no sepultaren a los -

cad&veres en las Iglesias y otra que ordenó se destruyera el

panteón de Santa Veracruz, Santa Catarina y San Miguel. No P.!! 

diendo soportar menguados sus privilegios, la Iglesia conminó 

a la rebelión, al grito de religión y fueros. Sin embargo Gó

mez Farlas recordó al clero las disposiciones legislativas de 

las Indias, del 5 de mayo de 1823, que prohibieron al clero -

regular y secular, tratar o predicar sobre asuntos politices; 

diciéndoles también que el nuevo gobierno mantendrla el Esta-
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do de derecho y se hartan cumplir las disposiciones y obliga

ciones emanadas de su ministerio. 

Pero el esptritu reformista del vicepresidente no se de

tuvo aht, fue más allá al estudiar la posibilidad de dar nue

vos horizontes a la educaci6n, pues como expresaba era necea~ 

rio determinar nuevas generaciones de mexicanos más altos y -

más capaces de liberar a su pats de un aemiestado medieval. -

La polttica de G6mez Far!as tenta necesariamente que conci- -

liar intereses hasta de los militares, sin reformar la Const.! 

tuci6n de 1824, sino seguir los preceptos que en ella emana-

han y de los cuales se pod!a echar mano y por estas situacio

nes suprimi6 otras obligaciones de los civiles para con la -

Iglesia al dejarlos a su elecci6n de dar o no el diezmo, sin

tener coacciones civiles. 

Se derogaron leyes civiles que sancionaban el incumpli-

miento de los votos monásticos, pues Espinoza de los Monteros 

dec!a que para hacer los votos perfectos éstos debertan ser -

cumplidos espontánea y libremente y no deberla intervenir en

su cumplimiento la mano dura del poder temporal ya que su cum 

plimiento se deriva de la voluntad de quienes lo han emitido

y con ésto se separa estrictamente la voluntad eclesiástica -

de la del Estado. Espinoza de los Monteros hizo una s6lida d.!!, 

fensa de la libertad individual, defendiéndola de la Iglesia

Estado, y del Estado-iglesia. 
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Respecto a la amortización de la deuda pGblica, el Esta

do. no estaba en posibilidades de amortiguarla, ya que dec!a -

el doctor Mora que todo tipo de industria en méxico, estaba -

poco menos relducida a la nada. Se hizo un estudio y varios -

proyectos, al respecto en los cuales intervinieron Gómez Fa-
rias, Espinoza de los Monteros, Andrés Quintana Roo, Bernardo 

Cauto y el doctor luis Mora, y se llegó a la conclusión de -

que el Estado no podta cubrir los intereses, ni amortizar• ·1a 

deuda pGblica y las rentas ordinarias y por lo. tanto se api:'e.!!_ 

taba a apelar a recursos extraordinarios y los cuales eran -

éstos sin duda alguna la ocupación de los bienes de la Igle

sia, tanto as! que un año después se aprobó en la C4mara de

Diputados un proyecto de ley para la reducción de conventos

y la organización del crédito pGblico,que provendrian princ!

palmente de los terrenos de las corporaciones religiosas, de 

las cofradias y archicof rad!as de los conventos y de los bi~ 

nea que en vinculación de cualquier clase se hallaban en ma

nos muertas y no pertenecian a ninguna persona descendiente

de los fundadores, exceptu4ndose las caballertas eclesi4sti

cas por el tiempo de vida de sus poseedores. Por esta situa

ción escribia el doctor Mora "Es preciso hacer que desapare_! 

ca de la Constitución, cuanto en ella haya de concordatos y

patronato", con ésto significaba que habta voces de poder c.! 

vil investidas de funciones eclesi!sticas y eclesiásticos i!!. 

vestidos de funciones civiles, porque atinadamente también -

comentaba que ya es tiempo de hacer que desaparezca esta me_! 
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cla monstruosa,origen de tantas contiendasi pues la autoridad 

civil debe asumir sus facultades, abolir el fuero eclesi4sti

co, negarse a adquirir a manos muertas y disponer de los bie

nes que actualmente éstas tienen, sustraer de la intervenci6n 

de la iglesia el matrimonio corno contrato civil, as! como los 

dernSs actos civiles. Si bien la solución teórica con todo lo

ya apuntado se habla encontrado, todavia faltaba en la pr4ct.!_ 

ca que se llevara a cabo, pues como veremos todav!a se derra

rn6 mucha aángre para convertirla en soluci6n legal. Con toda

la amalgama anterior de conocimientos vertidos que afect6 por 

parte de la Iglesia al poder civil y a la ciudadan1a1 los pr_!! 

cursores de las Leyes de Reforma, no acallar!an sus concien-

cias ya que en las mismas llevaban a cuestas un compromiso de 

la sociedad y de la historia de la naci6n y hasta lo imposi-

ble nos ha quedado claro, pon!an de su parte para que tuvie-

ran eco en la ley fundamental y para que de una vez y por to

das se pusiera en su lugar a los grupos conservadores y reac

cionarios, que corno el alto clero y sus jerarqu!as no quer!an, 

menos aun deseaban perder sus prebendas y dominios que eran -

lastre para la paupérrima sociedad y acto de bochorno para el 

poder civil organizado con incipientes instituciones llamadas 

Estado. 

Ahora bien las Leyes de Reforma servir!an rn4s adelante,

como lo veremos en posteriores cap!tulos, para quitar la eco

nom1a nacional de manos inhertes y pasarla al poder pGblico y 
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hacerla circular y esos beneficios, hacerlos m4s equitativos

entre pueblo e instituciones. El espíritu de las Leyes de Re

forma así lo entendían los Precursores, derrumbando institu--

ciones anquilozadas de la Iglesia reaccionaria. 

1.4 LA GENERACION DE LOS HOMBRES DE LA REFORMA. 

Dice Luis-Gonz41ez y González, historiador contempor4n':'o 

en su Ronda de las Generaciones, que éstas se entrelazan y -

siempre unas se entretejen con otras, teniendo· algo peculiar

entre todas ellas. Y es precisamente en este punto, en donde

lo llamó el punto crucial, pero adem4s romántico en la histo

ria de México, donde cabe señalar que nuestra Patria no es s§. 

lo su vasto territorio, ni sus costumbres, o su rica ideolo--

gía por esencia la que lucha por la libertad, sino sobre todo 

sus hombres, esos como decía Ricardo Flores Magón; el aposto! 

verdadero y guía de la Revolución Mexicana de este siglo,_ - -

esos que tienen su vocación libertaria, que nacen pre_cisamen

te de la consternación del hambre y del sufrimiento y que se

levantan, que luchan y triunfan; esos que como diría el filó-

sofo Miguel Jiménez Igualada que evocando las palabras del --

poeta de Sorrento, Dante Alighieri, en su Divina Comedia, en

la que habla del sufrimiento y del dolor y que por sólo ese -

hecho decía que todo lo saben, habrían de escribir con .su pr2 

pia sangre, cual tinta, las páginas de la historia de nuestro 

México, recuerdos que a la manera del género épico y dramáti-

co de la !liada y la Odisea en la antigua Grecia, nos hacen -
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recordar al magnifico Homero. 

Es precisamente el triunfo del imperio de la ley, el que 

como expresará Ju4rez, significaba el punto fundamental, po-

drlamos anotar el que marc6 a la generaci6n de los hombres de 

la Reforma, y no podrlamos hablar de esta pléyade sin mencio

nar a aquellos mártires, que en la generaci6n de Hidalgo y de 

Morelos, ofrecieron sus vidas, cosas y familias a la causa n.2 

ble de nuestra Independencia, como lo afirmaba Lorenzo Zavala, 

en las páginas atribuladas de las narraciones en la Hitoria -

de México; ast como tampoco deberlamos olvidarnos de mencio-

nar al cGmulo de hombres mexicanos que hicieron posible el 

triunfo de aquella hecatombe nacional y la instauraci6n de la 

Constituci6n de 1824; o a los precursores de las Leyes de Re

forma que entre otros citando al indio de Tixtla Guerrero, el 

genio de Ignacio Manuel Altamirano, que escribta que es prec,! 

so considerar que el principio político conquistado en los -

campos de batalla es s6lo la nube; la vulgarizaci6n es la 11~ 

via. Sin los elememntos que hacen que la nube se .derrame so-

bre la tierra, aquélla se disipa o se va. Y es en la genera

ci6n de la Reforma en donde j6venes escritores de esos ayeres, 

por doquiera sembraban sus folletos, en novelas y versos las

ideas de emancipaci6n y libertad, bajo diversas formas que se 

dispersaban entre las masas del pueblo; tesis que como fecun

das semillas, germinaban y produclan la gran cosecha de la -

opini6n pública, y eran ejemplos palpables de valentta y de -
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heroismo, hombres que como Ignacio Ram!rez, el sol de fuego -

que en la pluma de Alfonso Sierra Partida, ejemplificaba a 

sus alumnos su manera de vivir, y su forma de morir, y qué d~ 

cir de Fidel con su musa callejera y su fina iron!a de los 

conservadores, as! como los ataques al propio patriarca, Ju&

rez el impasible, gigante de la Reforma, que en palabras de -

Héctor Pérez Mart!nez, en vida ya hab!a escrito su propia in

mortalidad; o de la figura siempre grande del periodista ·tal

vez m&s noble, don Francisco Zarco que en el peri6dico el si

glo XIX, criticaba sin piedad las matanzas de MArquez y Mira

m6n en el territorio mexicano, o de sus defensas a la consti

tucionalidad en los art!culos 3, 6 y 7 de la nueva Cart~ Mag

na. Y al igual que los ap6stoles ya mencionados se les uni6 -

un hombre no menos valioso, sacrificado por el tigre de tacu

baya, me refiero sin lugar a duda a don Melchor Ocampo, tan -

duramente criticado por la pluma de Francisco Bulnes, en su -

Historia de las Grandes Traiciones. Recordemos que junto a -

los otros hombres de la Reforma fue Ocampo, el que luch6 por~ 

hacer fecunda la cruzada de la democracia y de la ley. Ya pa

ra el año de 1860, el fragor de la guerra ahogaba el canto de 

las musas, ya los poetas hab!an bajado del helic6n y subían a 

las gradas del capitolio; la lira cay6 a los pies de la trib~ 

na del foro, y el nGmen sagrado, en vez de elogios y de can-

tos heroicos, inspir6 las leyes; Las Leyes de Reforma. 

Sin embargo es preciso recordar que también al fragor de 
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la lucha cuerpo a cuerpo, los campos de batalla se sembraron

de cad§veres y se regaron con la sangre, de muchos héroes de~ 

conocidos; Algunos otros apenas mencionados por nuestra histg 

ria, y ese es precisamente, el caso del santo de las derrotas 

que en la pluma de Alfonso Teja Sabre, era Santos Degollado,

que habr1a de formar el instrumento de su propia victoria, 

pues fue aquél que a pesar de sus desastres hizo su propio 

ejército de improvisados, alentados s6lo por el valor y el cg 

raje con el cual defend1an la noble causa r~formista y que 

culminar1a dicha batalla m4s tarde Gonz§lez Ortega, con el 

triunfo de Calpulalpan, y no podr1a quedar fuera de esta ges

ta her6ica militar, la figura de un hombre lleno de virtudes, 

y también al igual que Degollado, de desventuras, nos referi

mos a Leandro Valle, el hijo legitimo de la Reforma, fraguado 

al calor de las batallas, en la intervenci6n Norteamericana -

de 1847, y posteriormente en el movimiento de Ayutla en 1854, 

y el sitio de Puebla de 1858, Valle habría sacrificado su vi

da, pero ya hab1a escrito su propia epopeya, ya que a sus 

veintiocho años mostr6 a la juventud mexicana de que cuando -

se vive por la patria, y se muere por la misma, la vida es un 

h!lito y la muerte una bendición. 

As1 es como Benito Ju§rez, declar6 un manifiesto el 19 -

de enero de 1858, en la ciudad de Guanajuato, inici4ndose as! 

la revoluci6n de Reforma. 

As1 bien tenemos que la brillante generaci6n de los hom-
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brea de la Reforma, entend1an perfectamente su proyecto de n.!!_ 

ci6n, mismo que venta evolucionando desde principios de siglo. 

Primero con el descontento social que se produc1a en un pa1s

dominado pol1ticamente y explotado econ6micamente, como lo e~ 

presara el Nigromante, Ignacio Ram1rez, segundo por el enorme 

poder latifundista y las funciones que desempeñaba la Iglesia 

-Estado; As! fue señalado certeramente por el ide6logo mexic.!!_ 

no JesGs Reyes Heroles en su magnifica obra del Liberalismo -

Social Mexicano, (Tomo II, Integraci6n de las .Ideas) con una

sociedad fluctuante que hacia necesario por parte del Estado

mexicano, buscar por un lado la concordia nacional, ante las

semillas innumerables, de odio y de venganza sembradas por el 

clero, y por la otra parte la reconstrucci6n del pats ante m~ 

chas años de guerra civil, intervenciones extranjeras y vac1o 

de poder. Fue precisamente durante la administraci6n de Beni

to Juafez, en su estilo personal de gobernar en palabras del

maestro Coss1o Villegas, en donde se establecerla perfectame!!. 

te la Independencia, entre los negocios del Estado y los neg2 

cios puramente eclesiásticos; estableciendo as! el !Imite del 

gobierno a proteger con su autoridad al culto pGblico de la -

religi6n cat6lica, as! como al de cualquier otra y se hizo m~ 

nestar en señalar que no habla incompatibilidad, arite la Re-

forma y la Iglesia, pues como lo dijera el indio de Tixtla, -

culto por antonornacia, Ignacio Manuel Altamirano, al expresar 

que la Iglesia es una Instituci6n con jerarqu!as y la reli- -

gi6n es su base ideológica, que con sus disputas, entre el a,! 
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to y el bajo clero, s6lo el primero se resistía a la compati

bilidad de una Iglesia reformada en la RepGblica Mexicana. 

El 22 de enero de 1858 surgi6 la Contrareforma en la ca

pital, encabezada por Zuloaga, con sus denominadas 5 leyes, -

segGn las cuales derogaban las Leyes de Reforma. 

El 2 de febrero de 1859, apoyado con el Plan de Navidad

sostenido por Miguel María Echegaray, proclam6 con su ejérci

to como presidente a Miram6n; constatamos con estas situacio

nes el enorme vacío de poder, que se cernía sobre el territo

rio nacional. 

El triunfo del partido liberal en la guerra de Reforma,

el. 12 de enero de 1861, Melchor Ocampo, como ministro de rel~ 

cienes exteriores y radical en el gobierno de Juárez, se dir! 

gi6 a los representantes de España, Joaquin García Pacheco, a 

Luis Clementi del Vaticano, por parte de Guatemala Felipe Ne

ri del Barrio y de Ecuador a Francisco P. de Pastor, pidiéndo 

les que por mandato de la repGblica debían salir del pais, y

el motivo que exponía y fundaba dicha salida era el haber fa

vorecido esos hombres al partido conservador. 5 dias después

de esa fecha el gobierno mexicano comunicaba también al Arzo

bispo de México y a 4 Obispos más, una orden de destierro. 

El Papa Pío IX, censur6 arduamente los actos del gobier

no mexicano, y como era de esperarse se dej6 ir la cargada de 

corifeos eclesiásticos; entre ellos Pelagio Labastida y Dáva-

o 
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~oa, entre otros Espinoza y Munguta que expresaban su desa- -

cuerdo y dectan.< .. que el gobierno mexicano carecta de faculta-

des para reducir los fueros eclesi4sticos, si no lo acordaba

antes con el Vaticano, creo que muchas veces por su ignoran-

cia y otras tantas por su torpeza, los ClArigos han querido -

hacer pensar a la opini6n "pGblica, que la Iglesia es una enti 

dad soberana en cualquier territorio. Francisco Zarco junto -

co11 otros hombres de la Reforma, como el periodista Juan Bau

tista Morales, en el peri6dico siglo XIX, defendi6 la Ley de

Administraci6n de Justicia de Ju4rez el BenemArito, a la cual 

llamaron ambos periodistas, la gran Reforma democr4tica con-

qlJistada por el movimiento reformista, y en los debates por -

esta Ley, Zarco defendi6 apasionadamente esta iniciativa para 

su ratificaci6n en el Congreso diciendo, que ella darla m&s -

fuerza a la Reforma y frustrarla toda esperanza de los Reac-

cionarios, viniendo a hacer una nueva prenda de uni6n entre -

los poderes. 

Francisco Zarco adem4s apoy&ndose en las especif icacio-

nes de Lerdo de Tejada, respecto a la desamortizaci6n preten

d!a: a) Acabar con los errores econ6micos, que hablan contri

buido a mantener estacionaria la propiedad y a impedir el d~ 

sarrollo del pata, poniendo en circulaci6n una masa enorme de 

bienes ratees que se hallaban estancados. b) Allanar el prin

cipal obst&culo que se presenta para el establecimiento de un 

sistema tributario correcto. el No expropiar, sino movilizar-
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la riqueza, pues en fista se logra el aumento de la renta del

erario. 

Jos~ Maria Iglesias, siendo ministro de justicia, el 11-

de marzo de 1857, public6 la primera Ley sobre derechos y 

obvenciones Parroquiales que es una intervenci6n estatal fun

dada en la Legislaci6n de Indias, o sea 'el ejercicio del.pa-

tronato. 

Durante el gobierno de Ignacio Comonfort, se dict6 la -

Ley Org!nica del Registro Civil, el 27 de enero de 1857, que

tambifin establece en igual sentido la regulaci6n y reglament~ 

ci6n de los cementerios. 

Ponciano Arriaga, con su proyecto de constituci6n en el

articulo 15, contenta 2 partes que expresaban por un lado la

Libertad de Cultos, y por la otra señalaba la negativa de to

lerancia, porque decia que ninguna autoridad, ni ley podrian

prohibir o impedir el ejercicio de ningGn culto religioso. 

Por su parte Ponciano Arriaga con sus ideas avanzadas, 

aunque no fueran aceptadas por la nueva Constituci6n, decia 

que para fil no era posible un gobierno popular, habiendo tan

to hambriento y mendigo pululando por la RepGblica. 

Result6 para la causa liberal del pueblo mexicano la prf!. 

mulgaci6n de la nueva Constituci6n, un acierto err donde estJ!_ 

blecia lo siguiente; La igualdad ser! desde hoy en adelante,-
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la ley de la República¡ no habrá más méritos, que el de las -

virtudes1 no manchará el territorio nacional esclavitud algu

na con el consecuente oprobio ancestro en la historia¡ el do

micilio será sagrado; la propiedad individual inviolable¡ el

trabajo y la industria libres; la manifestaci6n del pensamien 

to sin más trabas que' el respeto a la moral, a la paz pública¡ 

y a la vida privada. No habrá leyes retroactivas, ni jueces -

ni tribunales especiales para militares, ni penas infamantes, 

ni se pagará por la justicia y en México para pu gloria ante

Dios y el mundo, será una verdad práctica la inviolabilidad

de la vida huniana, luego que con el sistema penitenciario pu~ 

de alcanzarse el arrepentimiento y rehabilitaci6n moral del -

hombre que el crimen extravla. 

Un triunfo que recorri6 américa y el viejo mundo después 

de haberse firmado y jurado por uno de los hombres que más l~ 

charon por las Leyes de Reforma, don Benito Juárez, pod1a ad! 

vinar el pensamiento de los grupos conservadores, que hasta -

con sus propios criterios chocaban, por su falta de madurez y 

seriedad, ante sus propios planteamientos por sus ambiciones

personales, y una vez más manifestaron que al grito de Reli-

gi6n y Fueros, se lanzaron una vez más a seguir ensangrentan

do el territorio patrio de por s1 muy lastimado de gravedad. 

El grito de religi6n y fueros fue común en la causa con• 

servadora, al no querer acatar la Constituci6n de 1857, por -

el menoscabo de su poder polltico y econ6mico, sln embargo --



36 

bien sabemos que no fue ese puñado de aventureros encabezados 

por Haro y Tamariz y los rebeldes quienes sostentan los leva!)_ 

tamientos en la sierra o en Zacapoaxtla, o el cura reacciona

rio Francisco ortega Garcia, quien hizo levantamientos en Pu~ 

bla y Tlaxcala, con sus legiones sagradas, a quienes se les -

derrot6 ni mucho menos pod1an reducirse los lineamientos de -

la nueva Constituci6n a las protestas y torpezas del obispo -

antonio de Labastida, quien fue expulsado del pats, pues ~as

asonadas, los motines y las conspiraciones con levantamientos 

simultaneas en varias regiones del país, ventan de mas a1.1& -

de nuestras fronteras por medio de engaños y falsas promesas

redentoras a ignorantes e indigentes, hambrientos de poder y

sedientos de sangre corno lo fueron X&rquez, Miram6n y Mejta. 

La excitaci6n que viv1a la sociedad mexicana era una bom 

ba, que en cualquier momento podrta estallar, como sucedi6 -

con la debilidad de Comonfort, cuando se adhirió al Plan de -

Tacubaya de F€lix Zuloaga, ~vide de mando traidor a la patria, 

asesino de ideas y hombres, con lo cual dicho Plan abol1a la

Constituci6n de 1857. Pero no iba a ser un hombre como el pr~ 

sidente, todavta Ignacio Comonfort, el que s6lo pretendta el

mando de la nación, del bando que fuera, quien frenarta las- -

·aspiraciones nobles de todo un pueblo, ni mucho menos el san

guinario de Zuluaga, con sus planes de deshechos y basura de

una sociedad fluctuante, el que dominarta en definitiva el f.!!. 

turo patrio, ya de por s1 lleno de pesares y amarguras, si no 
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que imperativo resultaba encarar de una vez y para siempre 

las dificultades que causaban la Iglesia y los conservadores, 

con sus mGltiples pronunciamientos dentro y fuera de la capi

tal; y por esas razones se fue orillando al pa!s a una guerra 

intestina que se traduc!a en guerra civil, ten!a que hacerse

derramar m4s sangre en esta tierra pródiga de héroes y traid.2 

res, de parias y poetas, de sacrificados y sacrificadores. -

Fue as! como el 19 de enero de 1858, en la ciudad de Guanaju~ 

to, arribó Ju4rez a la presidencia, inici4ndos~ la guerra de

Reforma, sin importar que d!as antes, se autoproclamara Zulu~ 

ga en la capital de la RepGblica, como presidente y que son -

sus famosas 5 leyes, diera marcha atr4s a las Leyes de Refor

ma, afirm4ndose as! que él y la Iglesia, no reconocer!an al -

destructor sistema constitucional; un año después en Ayutla 

se da otro pronunciamiento, esta vez de Miramón quien es pro

clamado presidente de México. 

Hasta aqu! podemos observar la problem4tica existente en 

nuestro pa!s, y observar que como se daban pronunciamientos,

se daban los presidentes, que conforme caminaban los poderes

de la unión de un Estado a otro con Banito Ju4rez, se daban -

puñaladas a la legalidad del constitucionalismo mexicano. Ha

blan tres presidentes en MAxico, uno reconocido por la Ley -

Fundamental, Julrez1 y dos m4s, uno reconocido por el clero -

conservador y la Iglesia, y otro reconocido por los sanguina

rios; Tomas Mej!a. Tres presidentes en la RepGblica convulsi2 
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nada, y un inmenso vac!o de poder. 

Las noticias de la lucha civil en l&lixico, corr!an corno -

reguero de p6lvora, lo mismo se escuchaban en Europa, que en

~rica; principalmente con nuestros vecinos del norte, ya -

que en realidad podernos afirmar que los Estados Unidos,pon!an 

condiciones a cualquier presidente en México, para darles su

reconocirniento y fue Buchanan, presidente norteamericano, el

que us6 como ardid pol!tico, un triste reconocimiento diplorn! 

tico, hacia Benito Ju4rez, para tratar de buscar ventaja para 

ellos a cambio de migajas, y duele reconocerlo pero al gobie!:. 

no de Ju4rez si le hac!a falta tal reconocimiento beligerante 

porque a cambio del tratado desde aquel entonces del libre c2 

rnercio y tr!nsito, ped!an la Pen!nsula de Baja California, el 

paso libre por el Istmo de Tehuantepec de sus tropas con pre

vio permiso y perpetuo y en caso de emergencia hasta· sin el -

mismo; ped!an también protecci6n de sus gentes y por si fuera 

poco inclu!an dos art!culos, en donde se ten!a la obligaci6n~ 

de un gobierno de acudir a otro para conservar el orden y la-

seguridad del territorio en el lugar donde se produjesen de-

s6rdenes; y as! vemos que de alguna forma estas cl4usulas be

neficiaban al gobierno de Ju4rez ya que obten!a deterrninadas

seguridades y apoyo de los Estados Unidos. Ese era tratado -

firmado por los ministros de Relaciones Exteriores, Mc·Lane -

Ocarnpo, que result6 rechazado en 1861 por el senado norteame

ricano por considerarlo perjudicial a los intereses de los E~ 
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tados Unidos. 

Miram6n buscando por su parte reconocimiento internacio

nal, a su gobierno de papel, también quiso celebrar un trata

do con España, reanudando relaciones diplom&ticas con ella, -

aceptando pagar a los españoles una deuda por daños a su gen

te en 1856, as! fue como se celebr6 el tratado Mon-Almonte y

as! con todo y los tratados y reconocimientos buscados y tra.! 

dos por los gobiernos paralelos de la RepGblica, la guerra de 

Reforma continuaba asolando todo el territorio patrio, por-

que en un determinado d!a los. conservadores derrotaban al go

bierno liberal y al otro d!a éstos Gltimos se rehacían con -

m&s brios en.las batallas. ~u&rez y Miram6n hac!an manifies-

tos y decretos, programas políticos, para imprimirle fuerza a 

sus proyectos de gobierno y por fin el Benemérito viendo que

el apoyo de la Iglesia reaccionaria, fortalecía una y otra -

vez al bando conservador para proteger esos intereses de cla

se, public6 en Veracruz el 12 de julio de 1860 las Leyes de -

Reforma, principalmente basadas en la separaci6n de la Igle-

sia del Estado, con funciones especificas para ambas partes.

Orden6 la nacionalizaci6n de los bienes eclesi&sticos y la s~ 

presión de la Iglesia del Estado, con funciones especificas -

para ambas partes. Orden6 la nacionalizaci6n de los bienes -

eclesi&sticos y la supresi6n de las 6rdenes mon&sticas, luego 

sigui6 la instaur~ci6n del registro civil, la ley del matrim2 

nio y la referente a la secularizaci6n de los cementerios y -
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posteriormente la libertad de cultos. 

Con la . entrada del ejfircito liberal, triunfante el pri

mero de enero de 1861, la causa constitucionalista habla cons!!_ 

guido la victoria, despufis de tres afios de lucha y en ese mi~ 

mo año triunf6 la Revoluci6n de Reforma. Cabe apuntar que la

separaci6n entre la Iglesia y el Estado, ·ponta tfirmino al con

flicto entre ambas instituciones, porque se ponta en claro -

que el. pastor de almas cuando busca poder en la tierra no cum

ple con su misi6n de guiar moralmente y espiritualmente y por 

lo tanto Iglesia que no cumpliera con sus acometidos morales 

de guta de encaminar al bien sería cerrada, inclusive deste-

rrando a sus ministros, ya fueran nacionales o extranjeros, -

pero sobre todo debertan respetar las leyes emandas del Con-

greso Constituyente Mexicano, pues si se situaban fuera de -

las mismas, serian castigados severamente, aun aquellos mini~ 

tros eclesi!sticos traidos del Vaticano. 

Cabe mencionar tambifin haciendo un apunte sumario, que -

la Iglesia desde el pasado siglo, nunca quiso reconocer la -

Constituci6n de 1857, y amenazaba a sus feligreses .con la ex

comulgaci6n y n o el descanso eterno de las almas de aquellos 

que la juraran y la obedecieran, es decir no se resignaban a

perder sus poderes terrenales, y antes que fisto dispuestos 

que se encontraban a traer a un principe, ~l que fuera o a un 

gobierno extranjero que quisiera o que pudiera gobernar a Mfi

xico, pero al precio de salvaguardar sus intereses persona--



.le& menoscabados en su totalidad durante el qobierno juarista. 

Por ello esa brillante qeneraci6n de reformadores, si- -

guiendo el ejemplo del impasible que en palabras de Hfictor P! 

rez Marttnaz, se llamaba Ju4rez, eligi6 el m4s dif!cil, pero

el mejor de los caminos y constituía en enfrentar al enemiqo

.de dentro o de fuera del pats; . pero al fin y al cabo reacci2 

narios, porque esos expresaba Guillermo Prieto no han sabido

enteneder ni siquiera conocer las necesidades m4s imperantes

por las que atraviesa nuestra patria. 

1.5 LA SEPARACION DE LA IGLESIA DEL ESTADO EN LA CONSTITU- -

CION DE 1857. 

Como ya hemos mencionado con la firma del Plan de Ayutla, 

el 11 de octubre de 1855, con Don Juan Alvarez1en Acapulco se 

hizo la convocatoria para un congreso extraordinario', en el -

que se decta, habrta elecci6n de 155 diputados propietarios,

e iqual número de suplentes. 

Cabe señalar que la mayorta de esos representantes popu-

lares pertenectan a diferentes facciones de moderados; claro

no pod!a frente a esta qran mayorta, faltar una selecta mino

rta de Diputados Liberales, y aun as! no pocos conservadores. 

Sin embargo las alianzas y proclamas, siempre de un la~o y 

otro formaban los llamados grupos evolucionistas que no se ill 

clinaban en definitiva a ningQn radicalismo y que tentan a 
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bien, la disposici6n abierta a reformar la constituci6n de --

1824, en todos los puntos que hicieran a un pais m!s pr6spero 

con garantias y derechos del hombre, por primera vez instaur~ 

dos en nuestra Carta Fundamental, e inclusive decia podian -

llegar m!s lejos, al crear una nueva Constituci6n si hubiere

lugar a ello. 

Con algunos de los puntos tomados.como referencia para -

abrir la sesi6n del 18 de febrero de 1856, el presidente Co-

monfort, expres6 las esperanzas en nuestro pats en la asam- -

blea que tenia lugar para la disposici6n de la Reforma¡ o pa

ra la instauraci6n de una Ley Fundamental nueva, asi como la

firma y la resoluci6n del gobierno de acatarla y de sostener

la, como la legitima emanaci6n de la voluntad popular. 

·Por aquellos tiempos el presidente de la C!mara de Dipu

tados, Ponciano Arriaga, pronunci6 en su discurso de contest~ 

ci6n al presidente de la república, Ignacio Cornonfort,una pi.!!_' 

za magistral de alocuci6n oratoria al defender la libertad y

mostrarla corno una panacea, cuando se ha sabido ganar y con-

quistar. Asi retomando varios·de los articulos del Plan de Ay,!! 

tla, como el articulo S, se dispuso organizar a la naci6n ba

jo la forma de la república representativa y popular. Pero b~ 

jo todas las presiones a que se somete una asamblea constitu

yente reci~n instaurada una paz que por momentos se esfumaba

por las ambiciones de poder de los diferentes grupos, que en

cuesti6n querian el mandato absoluto instalado y reflejado en 
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la casi naciente Constituci6n de la repfiblica¡ la alianza de

algunos grupos conservadores propon!an el detenimiento de las 

discusiones de los diputados constituyentes, para restaurar -

la Constituci6n de 1824, con todo y sus privilegios eclesiSs

ticos y latifundistas, así como la canongia de religi6n de E~ 

tado y las prebendas y ventajas que tuvieron los hombres mSs 

antipatriotas que se recuerdan en la historia del mundo. Pero 

como siempre, detrás o delante de las propuestas antirepubli-

canas, babia ideas serenas o encendidas de patriotas que por-

el bien nacional dispuestos encontrábanse a perderlo todo y -

prueba de ello fue el discurso excelente de Francisco Zarco y 

de Guillermo Prieto, para echar a tierra las propuestas con--

servadoras de privilegios vergonzosos y asi llegar a la con-

clusi6n de la creaci6n de una nueva Carta Magna, "Restaurar -

la Constituci6n de 1824, significa impedir que se ataquen los 

privilegios del ej~rcito y del clero, pues dicha Constituci6n 

garantiza evitar un cambio en el sistema de propiedad existen 

te". 

Uno de los puntos fuertes que tuvieron gran repercusi6n

y trascendencia, aún antes de la promulgaci6n de la nueva Ley 

Fundamental, en el año de 1857, fue el asunto que hasta esa -

fecha expresaba tintes medievales¡ es decir la confusi6n exi.!!_ 

tente que se daba entre el mando temporal y el mando eterno1-

la mezcolansa de mando entre la Iglesia y el Estado, manifes-
1 

tándose en este Ultimo su poder muy menguado asi como su sob_!! 
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ranta tuvo que proponer mediante hombres de la talla de Vale!!. 

ttn G6mez Fartas y el doctor Mora, reformas trascendentes que 

hicieran que fueran acatadas las leyes, aún por el alto clero 

de este pats y para ~ato necesariamente, se tendrtan que las

timar loa intereses creados y aun repercutir en las· estructu

ras internas del propio Estado, ya que ~n la Constituci6n de-

1824, se otorg6 a la Iglesia fueros y privilegios que nunca -

ganaron con buenos actos para el bienestar de la naci6n, ast

es que por estas razones, causas y motivos el descontento del 

alto clero hacia todo lo que fuera Reforma o beneficio para -

el pueblo o el Estado, era contrario a sus disposiciones y ª.!!. 

tes dectan, estaban dispuestos a entregar parte del territo-

rio o la naci6n misma, ali6ndose con los enemigos externos -

que siempre se encontraban al acecho antes que ayudar a miles 

de hambrientos, fan6ticos ignorantes, que todavta cretan en ~ 

·el papel de pastores de ovejas, que transitaban en la tierra

y que mandaban desde el latifundio de la Iglesia y las 6rde-

nes monasteriales del Vaticano. 

Por estas cireunstancias ya descritas era insoslayable

continuar soportando a la religi6n de Estado, con sus mura- -

llas y fortalezas de deshonor y privilegio, por ello menester 

resultaba dar fin al conflicto arrastrado desde el medioevo -

Gelasiano, pues citando al Aguila ciega de an5huac, imposter

gable resultaba hablar de Flores Mag6n cuando aluc1a las pal~ 

bras de Shakespeare, del ser o no ser, de definirse o termi--



I~ 
45 

narse de una vez y para siemapre, de si se estaba al lado de

M6xico, o del imperialismo qalopante, de deshacerse de los -

resquicios inquisitoriales, que tanto mal hab!an sembrado con 

sus semillas de discordia y divisi6n en el viejo mundo, y que 

se habian traido a nuestra dolorosa am~rica, que en palabras

del pr6cer libertario jos~ MartI resonaban por excelencia en

tada la am~rica .latina. 

No serta Santa Anna, el h~roe o traidor, lleno a la vez

de luz y oscuridad el que detendria el avance de la rueda de

la historia, que como expresara Bertol Bretch "Es inaplazable 

por el avance de la humanidad", ni tampoco un puñado de aven

tureros, conservadores carentes de visi6n y de un proyecto -

nacional; cegados por ambiciones personales y de poder los -

que aliados con la Iqlesia retr6grada, los que iban a salvar

a la patria, de la inminente ruptura y divisi6n entre los me

xicanos, sino que serian un puñado de sacrificados, que suma

dos a millones de miserables y hambrientos que si luchaban 

por defender su terruño patrio. 

Fue asI como desde el inicio de la d~cada de 1830, cuan

do siendo vicepresidente don Valent!n G6mez Far!as, empez6 a

diezmar el poder de los guias de almas al proponer por decre

to, las supresiones de alqunos privilegios monasteriales y -

luego el doctor JosG Mar!a Luis Mora ante la tenencia de la -

tierra, fruto de rencores y apoderamiento de latifundio en -

las manos muertas; posteriormente esas ideas encontraron eco-

"-· ·~~.,___...__ ....... ~.· ~ .......... _ -- ' "" ·' ·'-· -·~ ... -· ----~·. ----··· '·' 
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en hombres como Julrez y lerdo de Tejada, así como en los - -

constituyentes jacobinos de 1857 que iban a preparar una hec~ 

tombe nacional con la promulgaci6n de las Leyes de Reforma, -

censuradas dentro del país y aun mls alll de sus fronteras. 

Las Leyes de Reforma han sido señaladas en la historia -

universal, como medidas econ6micas trascendentes, que tal vez 

hicieron falta también, en otros países latinoamericanos, en

donde la Iglesia tiene una supremacía igual y hasta superior

a los mismos Estados. Como ya se ha dicho las Leyes de Refor

ma dividieron la propiedad territorial, desamortizaron los -

bienes estancados que casi no eran productivos para proporci2 

nar entradas al erario federal, ademls de hacer mls solvente

al sistema tributario del país. Por si fuera poco aboli6 las-

alcabalas y disminuy6 los gravlmenes que eran tan pesados pa- .... 

ra el pueblo, también la Constituci6n de 1857 por primera vez, 

incluy6 un capítulo con los derechos fundamentales del hom--

bre y un capítulo del sistema jurídico para la protecci6n de

dichas garantías. Ya desde aquellos días en el articulo 3 se

estableci6 la libertad de enseñanza. 

Es interesante señalar que el articulo 15 de la ley fun

damental de 1857, provocó ardientes discusiones que casi pare 

clan inclinarse por una religi6n de Estado, la cat6lica por -

supuesto, aunque suprimiendo el exclusivismo de las Constitu

ciones anteriores y conforme dicho precepto expresaba qu~ no

se expedirla en la rep6blica ninguna ley ni orden de autori--
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reliqioso. Pero habiendo sido el pueblo mexicano por tradi- -

ci6n católico, el Estado con leyes prudentes y justas cuida-

rta y proteger!a en cuanto no se perjudiquen los intereses y

la soberanta nacional, pero ni a unos grupos ni a otros con-

venció este articulo, se votó contra él y fue a dar a los ar

chivos. 

Lo que mSs perjudic6 a la Iglesia hablando de cuestiones 

económicas, fue sin lugar a duda el cap!tulo referente a las

~yes de Reforma, que con el sistema de propiedad expuesto mA 

gistralmente en la Carta Magna de 1857, por Isidoro Olvera, -

presentar!a un proyecto de ley orgSnica que arreglaba la pro

piedad territorial en toda la repilblica "La tierra sostenta -

Olvera, debe pertenecer a todos los hombres¡ y su apropiaci6n 

privada es causa de toda violencia. 

Fue José Marta Castillo Velasco, el diputado constituyen 

te que hizo una severa critica al sistema de posesi6n .de la ~ 

tierra pues comentaba que la nueva Constitución debia 'adapta.!'., 

se a las necesidades sociales y que se le identificara con -

los derechos de los hombres y de los pueblos, expuso sólo lo

que vió lo que sinti6, entre todos los hombres de campo para

expresar "Para cortar tantos males no hay mSs que un medio y

es el de dar la tierra en propiedad a los ind!genas". 

Las disposiciones señaladas anteriormente por los hom--



48 

brea que en M6xico hicieron posible las Leyes de Reforma, no

hicieron otra cosa que esclarecer las posiciones confusas que 

habla entre los asuntos públicos, de los asuntos de concien-

cia y privados a la moral individual, pues la separaci6n del

Estado de la Iglesia, la secularizaci6n de la sociedad mexic.!, 

na y sus consecuencias hac1an psoible q~e el mexicano naciera, 

.contrajera matrimonio y muriera, dent:o de la legislaci6n ci

vil¡ por si fuera poco as1 su volutnad, recalcamos que las L.!!, 

yes de Reforma no se apartaban de la idea expresada por Zarco 

de que no se trataba de poner una Ley entre el alma y DIOS. -

ApoySndose en esta afirmaci6n, Jos6 Antnio de la Fuente dir1a 

que la Reforma viene a levantar el pensamiento que se refiere 

a DIOS y a los hombres que se le tributan el extraño paso de

las Leyes puramente humanas, ya que es la libertad de creen-

cias y el establecimiento de una sociedad civil secular, se -

persigue as1 como la afirmaci6n de la autoridad politica. 

Constituci6n y Reforma son equiparadas y fue el grito de 

guerra de los liberales reformistas, y a&i se present6 el prg 

yecto para adicionar las Leyes de Reforma a la Constituci6n -

de 1857, el 3 de abril de 1871, por los diputados, Montes, 

Dond~, y no ~erta hasta 1873, con fecha del 19 de mayo que 

con 125 votos a favor contra uno en el que se aprob6 el dict.!, 

men constitucional en el que se incorporaron los principios -

esenciales de las Leyes de Reforma, a la Constituci6n, duran

te mandato de SabastiSn Lerdo de Tejada que decta, "Cuidado -



49 

de contener algunos avances contrarios a las Leyes de Reforma, 

que con tanta justicia aer!n en breve revestidos de un car!c

ter Constitucional. 



C A P I T U L O II 

2.1 ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL, ANTECEDENTES. 

La educaci6n en el contexto internacional es uno de los

grandes retos para la humanidad a vencer1 ya que no s6lo el -

problema del hambre es determinante para los pueblos con otras 

necesidades de diversa Indole. Por eso la Educaci6n debe ser

un patrimonio para todos los hombres, constituyendo la misma

un deber para la sociedad y el Estado. Decla Federico Froebel, 

educador, que la Educaci6n de los niños debe incluir princi-

pios, esos mismos que son determinantes para la formaci6n de

los hombres y de los pueblos; mientras que Pestalozi, educa-

dar, alegaba que la Educaci6n no era instrucci6n y vicerversa, 

que habla diferencias entre ambos conceptos, para hacer enten 

der que la Educaci6n, es algo m&s extenso que instruir, es c2 

mo moldear el car&cter del individuo, con una serie de princ.!_ 

pios conjuntados y conjugados, que como expresara Rousseau,·

harian a los individuos hombres de bien y de servicio a la s2 

ciedad. 

Pues bien en M6xico la Educaci6n en la ~poca precortesi~ 

na, era para algunos privilegiados que tenlan acceso a la en

señanza, y los dem&s hombres eran condenados a la ignorancia

que traia parejada la ignominia de la esclavitud espiritual;

Por 6sto no es raro que para encontrar la historia de la edu

caci6n en .nuestro pais, se tuviera que haber dividido en tres· 
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grandes periodos: La educaci6n precortesiana, la colonial, y

la independiente. Tres grandes etapas que estudiándolas, ana

liz4ndolas y comprendiéndolas, hallaremos la respuesta al po~ 

qué de tantos acontecimientos atribulados respecto a los ant!!_ 

cedentes constitucionales, para garantizar la educaci6n, ga-

rantizada en el articulo 3°. 

As! encontramos que en el mundo azteca se ten!an perfec

tamente establecidas las reglas para llevar a cabo las tareas 

educativas del pueblo, asi encontramos el Calmecac y el Tel-

pochcalli; aunque la enseñanza era doméstica hasta los 14 y -

15 años, correspond!a al padre o a la madre impartirla, prin

cipalmente se caracterizaba por la severidad con que se apre!!. 

d!a. Tal educaci6n tenia como propósito fundamental, el que -

la juventud reverenciara a los dioses, a los padres y a los -

ancianos, que cumpliera con la verdad, la justicia y· amara a

sus deberes. 

Por esos razonamientos descritos con anterioridad tene-~ 

mos que en la era precortesiana, la instrucción pública esta

ba a cargo del Estado y comenzaba una vez concluida la obten.!. 

da en el seno familiar. Tenernos pues que el Calmecac era la -

escuela de enseñanza donde acud!an los nobles, predominando -

en estas instituciones, la práctica religiosa. Por su parte -

el Telpochcalli o escuela de la guerra era el lugar donde ac~ 

d!an los j6venes de la clase media, a recibir instrucci6n de

combate; as! mismo debemos hacer notar que el resto del pue--



52 

ble sólo recib!a instrucción dom~stica y por eso se pod!an d~ 

finir las clases sociales en el mundo prehisp4nico, Exist!an

otras culturas avanzad!sirnas en el conocimiento de las cien-

cias, corno la Maya, incluso rn4s avanzada que algunas otras -

culturas del viejo mundo y que estaban encaminadas a la Astr.Q. 

log!a al C4lculo y a la Escritura. 

Cuando aludirnos a la evolución educativa de nuestro pa!s, 

es necesario hablar de los rn4s de trescientos años a que est_!! 

vo sujeta la instrucción por parte del clero en México; es d~ 

cir estar!arnos propiamente partiendo del perlado colonial, 

mismo que desde el comienzo de las colonias americanas de Es

paña, estuvo marcado por la enseñanza y aprendizaje de los -

abor!genes, pero tal vez podr!arnos afirmar, de aquellos horn-

bres que s! eran maestros; nos referimos a los humanistas del 

siglo XVI, 

Afirmarnos fundamentalmente que la educación por haber s.!_ 

do dirigida por el clero, era dogrn4tica al cien por ciento y

que su prSctica llevaba resquicios medievales, que.tanto daño 

hicieron al mundo en su obsesionado pragmatismo dogrn4tico in

quisitorial y búsqueda constante por el poder terrenal, o sea 

el temporal, dejando por supuesto muchas dudas en lo concer-

niente a su enseñanza espiritual,es de especial atención fi-

jar nuestra mirada en lo acontecido en nuestro pa!s, cuando -

la educación dentro de la f~ católica era impuesta a los in-

dios y que se ten!an grandes pleitos y .discusiones al hablar-
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que si el aborigen era bestia o no, de que si los nativos te

nian espiritu o no, ya que menester es recordar que lo que SJ:!. 

cedia en la Nueva España, repercutia en las otras tierras in

vadidas por los peninsulares al sur de nuestro continente. 

Así inspirados en la oropéndola del humanismo, en pala-

bras de Mauricio Magdalena, el humanismo de loa frailes espa

ñolea en tierras americanas, precisó manejar los nombres de -

loa defensores de los vencidos¡ mismos que encabezados por -

Fray Bartolorné de las Casas, dejara testimonio~ grandes, ver

daderos y adem4s palpables de su paso por este mundo y que -

con su monarquía indiana, libro por excelencia, describiera -

las costumbres de los mexicanos, retrató el quehacer y el ba

tallar de la lucha constante y sus preocupaciones por instruir 

a los hombres mansos de espíritu y medianos de fortaleza.o -

también frailes corno Bernardino de SahagGn, escribiera magis

tralmente la visión de los vencidos detallando las matanzas y 

barbaries cometidas por la soldadezca peninsular sedientos de 

oro y esclavos: Encontramos también hombres, como Pedro de 

Gante, que se oponia directamente a la corona española, al e~ 

carcimiento de las encomiendas por considerarlas como una fo~ 

ma de esclavitud disfrazadas de esclavitud. No podriamos de-

jar de mencionar en esta lista de humanistas, al protector de 

los indios y maestro de los oficios, nos referimos, si~ lugar 

a duda a Motolinia, que tiene su lugar bien ganado en la His

toria de México, o aquél frayle corno Fray Juan de Zum4rraga,-
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que fue capaz de regresar a España, a demostrar y exponer el

maltrato a los naturales¡ podemos mencionar tambi~n a Alonso

de la Veracruz, que como se ver& tuvo preponderancia, para la 

instauraci6n de una educaci6n m4s amplia en nuestro territo-

rio. A estos barones ilustres de nuestro pa!s se debe la ins

tauraci6n de las primeras escuelas, en las principales ciuda

des de la Nueva España, con el prop6sito principal de instruir 

al ind!gena en la religi6n cristina, enseñSndole el castella

no e inici&ndolos en la incorporaci6n de la cultura del occi

dente. 

Una vez que en la Nueva España surgieron las enseñanzas

de estos ap6stoles de la educaci6n, debemos señalar corno fe-

cha sobresaliente, al 25 de enero de 1553, cuando abri6 sus -

puertas la Real y Pontificia Universidad de M~xico, a instan

cias del ilustre español, Francisco Cervantes de Salazar • 

. La Real y Pontificia Unviersidad de M~xico, fue la prim~ 

ra de todas las universidades del continente americano, ya 

que despu~s en Per6, se abrir!a la de San Marcos, para as! 

despu6s ser semillero de gente, medianamente preparada. Hemos 

de hacer constar que la pr&ctica de la enseñanza y las carre

ras profesionales existentes en aquellos d!as eran: la de rn6-

dicos, la jurisprudencia y la de sacerdotes. 

Recordarnos que ni en España y el resto de Europa se te-

nia conciencia cierta, de que la educaci6n deberla regularla-



55 

un organismo de los gobiernos, o .rn4s bien garantizarla, por -

eso las grandes universidades y escuelas no solucionarlan el

problema del alfabetisrno, que acornetla a grandes poblaciones, 

ya que la enseñanza elemental era muy deficiente y por eso S.!! 

cedla que las clases populares eran demasiado analfabetas y -

~ato no era privativo del siglo XVI, sino tarnbi~n del siglo -

XIX, ya que en muchas partes de nuestro pala era usual que se 

hablaran varios dialectos nativos. 

Tenernos pues que una vez que fue evolucionando la ense-

ñanza en la Nueva España, se fundaron seminarios en las ciud~ 

des rn4s importantes, adern4s se establecieron escuelas a nivel 

superior. La enseñanza que se impartla en esas instituciones

era religiosa y humanlstica, y las materias que se aprendlan

eran la teologla, el derecho. 

Los oficios que desde los humanistas fueron ensefiados a

loa nativos, posteriorrne~te los convirtieron en artesanos y -

~stos a su vez organizados formaron los gremios. En el año dé 

1792, se fund6 en m~xico el Real Seminario de Minas, para sa

tisfacer las necesidades de la mano de obra t~cnica o califi

cada en la industria minera mexicana. 

Con el panorama ·educativo en los tiempos de la colonia,

ª grandes rasgos presentado, me propongo en presentar un cua

dro, rn4s o menos ilustrativo de las necesidades básicas de 

loa pueblos para expresar con el adagio griego, de no s6lo de 
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pan vive el hombre1 situaciones que en la Nueva España eran -

deplorables, ya que ni de pan, ni de educación se vivia en -

aquellos menesterosos dias y que era de suma importancia que

los reyes, virreyen y dem5s gobernantes hubieran volteado la

cara para observar a los miles y miles de analfabetas que go

bernaban hasta el grado de suma ignorancia, ya que resultaba

dif1cil, debido a ello 1 el desarrollo de los pueblos. 

Hasta ahora hemos dejado notar que los aspectos educati

vos en México, hasta la época de la colonia, no pasaban de -

ser meros intentos positivos de algunos hombres, por mejorar

la ignorancia en la que estaban sumidos muchos pueblos1 asi -

mismo se deja ver que intentos serios a nivel sociedad y Estl!_ 

do, preocupados por la educaci6n (El Estado Moderno, como ah2 

ra lo conocemos en su amplio concepto sociológico) no se dic

en México, sino hasta el siglo pasado, estos esfuerzos se vi!!_ 

ron coronados con los dict5menes legislativos, en diversas -

instancias hist6ricas de nuestro pueblo, para asi tener cons

tancia de los aspectos y acontecimientos educativos a partir-

del siglo XIX. 

Encontramos en el desarrollo de nuestra historia el pasa 

do siglo, la fundación de la compañia Lancasteriana, que fun

dó diversas escuelas en varias entidades de la repGblica en -

1822, el sistema estaba basado en la enseñanza reciproca, por 

los estudiantes m5s adelantados, eran captados y denominados

monitores, colaboraban en las tareas ed~cativas supliendo una 
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de las deficiencias que tuvo México hasta mediados del siglo

( tal vez hasta la actualidad) por la falta en el oentido am-

plio de verdaderos profesores. Luego en el año de 1833, uno -

de los presidentes, por los constantes retiros de Santa Anna

de su hacienda, don Valenttn G6mez Far1as, culto por excelen

cia, adem!s de precursor de lao Leyes d~ Reforma, tuvo el pr2 

p6sito de incrementar la educaci6n oficial y estableci6 por -

vez primera la Direcci6n General de Instrucci6n PGblica, .la -

enseñanza libre y las escuelas primarias y normales, dejando

suprimida la Real y Pontificia Universidad, ast como varios -

colegios eclesi!sticos. Y no dejando huecos y atendiendo los

niveles ouperiores, se dio la creaci6n de escuelas preparato

rias estudios ideol6gicos y humanidades, ciencias f1sicas y -

matem!ticas, ciencias médicas y estudios de jurisprudencia y

para que el que quisiera, habr1a estudios eclesi!sticos. De -

aquella época también se encuentra la fundaci6n de la Biblio

teca Nacional, del 26 de octubre de 1833, y la primera escue

la normal, fundada por don Francisco García Salinas, en la -

ciudad de Zacatecas. Por estas situaciones entedemos que la -

gran Reforma Educativa en México, obedeci6 a diversos facto-

res, principalmente a la necesidad de impulsar un cambio que

nuestro pa1s necesitaba y que con urgenica requer1a en sus -

primeros años de vida independiente. 

fue después de la revoluci6n de Ayutla en donde encontr~ 

mos otro intento por sacar adelante y garantizar la educaci6n 
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en nuestra sociedad, ya que desde el Gltimo pertodo del vice

presidente, como presidente G6mez Far1as, no se habta avanza

do gran cosa pero si se hab1an dado s6lidas bases, para la 

instrucci6n pfiblica que fuera proporcioanda por el Estado, 

por ello tenemos que durante la Constituci6n de 1857, por vez 

primera en la historia se declara en el.articulo 3°, la libe~ 

tad de ensefianza. 

Cuando nos referimos a los fundamentos del articulo 3° -

constitucional, sin lugar a duda tenemos que. hacer referencia 

a los hombres que en lejanas tierras y otros tiempos, senta-

ron bases para la diferencia ante la instrucci6n eclesi4stica 

y la instrucci6n.laica, tal es el caso de Jacobo Rousseau, el

Ginebrino, cuando establec!a el objetivo entre la seculariza

ci6n y el cristianismo, dividiendo sus efectos civiles en - -

tres especies: a) La religi6n del hombre, sin templos, sin a! 

tares, es el culto interior de Dios y el cumplimiento de los

deberes de la moral. b) La religi6n del ciudadano, con tem- -

plos, altares, dogmas, ritos y culto exterior inscrita en un

solo pats, identificada con €1 y considerando infieles a los

hombres de otros patees. c) ·La religión del sacerdote, €sta -

es dice Rosseau, la m4s extravagante, pues de los hombres les 

menciona dos jefes, dos patrias, someti~ndolos a deberes con

tradictorios y creando la ant!tesis entre devotos y ciudada-

nos. 

Afirm6 Rouseau que l~ religi6n del hombre resultaba su--
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blime por dejar las leyes sujetas a su sola fuerza, romp.iendo 

los vtnculos de la sociedad y entendi~ndose de la suerte del

Estado. Por esos Rousseau afirmaba acerca de la existencia de 

una fA puramente civil con arttculos fijados por el soberano, 

pero no como doqmas, sino como sentimientos de sociabilidad,

necesarios para hacer un buen súbdito o ciudadano, sin embar

go hemos de hacer constatar que en el fondo de esta tesis re

sulta necesaro en primer lugar, dejar señalado el ob)etivo de 

impedir conflictos de reli9i6n, y en segundo l~gar el afln de 

fortalecer los vtnculos del ciudadano con el Estado, y en teE_ 

cer lugar lograr la vigencia de la tolerancia. 

Con la reflexión expuesta, nos damos cuenta que el pro-

blema del Estado-Religi6n se produjo propiamente en un princ!_ 

pio, y no del Estado-Iglesia, y~ndose ast por el sendero de -

la sociedad-religión y no sociedad-iglesia, de aqut que no en 

contrando como afirmar al Estado sin darle una f~ civil, ·fue

porque en verdad examinó el problema de la religión y no el -

de las entidades de poder, que son Estado-Iglesia; olvidlndo

se as1 que la religión es una manifestación eclesi!stica, PºE. 

que la Iglesia es causa y no efecto y la religión es un efec

to. 

Ast desde el punto de vista de la influencia de Rousseau, 

en la evolución polttica de nuestro pa1s, y en la formación -

de la conciencia liberal mexicana, hay un punto decisivo y c_! 

tegórico en lo relativo a la tolerancia "No hay ni puede ha--
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ber religi6n nacional exclusiva, deben tolerarse todas aque-

llas religiones que toleran a las dem!s, si sus dogmas-no ch2 

can con los deberes del ciudadano•, 

Dicha construcci6n Roussoniana sirvi6 a los liberales m~ 

xicanos fundamentalmente para lo siguiente: a) Ratificar el -

valor de la tolerancia y en el fondo la ·libertad de concien-

cia o de creencias. b) Encontrar apoyo.y superar la confusi6n 

de poderes y jurisdicciones o sea el Estado convertido en - -

Iglesia y viceversa. c) Para comprobar la necesidad imperati

va de la separaci6n entre las dos entidades. 

Por las circunstancias apuntadas, tenemos que los funda

mentos del art!culo 3° Constitucional en 1824, sab!an de ant~ 

mano los liberales mexicanos que luchaban por las libertades

ci viles y políticas, sabtan adem!s que de todas las liberta-

des, la libertad de conciencia es la fundamental. Laintoleran 

cia ~el artículo 3°, en la Constituci6n de 1824 se produjo 

gracias a la intolerancia de Fray Servando Teresa de Mier, en 

sus intervenciones en aquellos debates de los constituyentes

mexicanos mismos en que Jos~ Cecilia Cañedo y Valle defendie

ron la libertad de tolerancia. 

Por parte de Fray Servando Teresa de Mier, hac!a ver el

desprecio que en europa sent!an por Rousseau y Voltaire, en -

sus citas acerca de la reli9i6n, pues dec!a que tales pensad2 

res se lo merecían por faltos de conocimiento, y al propio --
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Servando Teresa de Mier, para dar una solución que era paso -

en el camino de la libertad de conciencia, encontr6 la f6rmu

la invirtiendo las ideas de Rousseau y dec!a; La religi6n ca

t6lica es esencialmente intolerante, es decir teol6gicamente, 

porque la verdad es una, pero en lo civil no pueden tolerarse 

las religiones falsas; aquI no establecemos esta tolerancia -

porque sabemos el voto general de la nación (comentaba Fray -

Servando), pero no se opone la tolerancia civil a la religi6n, 

que es sólo intolerante teológicamente. 

As! en 1824, pro vez primera a nivel constitucional se -

establece la religión católica, como única, sin tolerancia de 

ninguna otra y adem4s en lo concerniente en nuestro tema de -

estudio, si podia impartir materias religiosas en los planes

educativos. 

Durante los años que gobernó el pa!s el presidente Ju4-

rez, se dieron en el territorio grandes cambios y reformas, y 

fueron tan trascendentes. que en la posteridad fueron princi~ 

pies b4sicos en sus materias respectivas, como en el caso de

las Reformas educativas, iniciadas por G6mez Far!as en 1833,

y las culminadas en 1857, por Benito Ju4rez, con la Ley Org4-

nica de Instrucci6n Pública, que establecta la enseñanza pri

maria, gratuita, laica, obligatoria; as! como en la creaci6n

de la Escuela Nacional Preparatoria por decreto de diciembre

de 1867, por uno de los positivistas, disc!pulos de Augusto -

Comte, el franc~s y este hombre sin llugar a duda fue, Gabino 
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Barreda, quien en su tiempo logró tener una amplia visión ed~ 

cativa, con el famoso lema estructural que el modelo de la -

instrucción lo manejaba as!: Paz, Orden y Progreso. Sobre és

tos tópicos muy peligrosos de la'manera en que se manejaban -

para los fines pol!ticos porfiristas, resultaba d~sdeñoso ha

blar de planes educativos, cuando el oa~aqueño de Tuxtepec, -

tenla proyectos pol1ticos para una clase elitista y privile-

giada, que alfabetizar e instruir al pa!s. 

~n los postulados del Partido Liberal Mexicano, con su -

programa de acción se mencionaban los de educación y de cond! 

cienes de trabajo entre otras, apuntando as1 lo que profétic~ 

mente resultar1a m!s tarde preceptos para la nueva constitu-

ción. Y tuvo que suceder por algunas circunstancias, que como 

sabemos durante la dictadura de D!az, habla de caer su régi-

men pol!tico, también cayeron asesinados Madero y Pino Su!rez1 

habr!a de dimitir Huerta y hasta ser presiouado por los libe

rales puros, Carranza para hacer efectiva una nueva Carta Mag 

na, no solamente en el discurso, como lo propon!a el barón de 

Cuatro Ciénegas, sino en la práctica, que como dec1a Mfijica,

aunque les llevara treinta o más años ponerla en práctica. -

Fue entonces cuando se habló de la educación, llev!ndose todo 

un capitulo acerca de la enseñanza, en donde en el primer de

bate de especial importancia se suscitó en el articulo 3º, -

con un proyecto de Carranza que dec!a "Habrá plena libertad -

de enseñanza¡ pero ser! laica la que se de en establecimien--
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tos oficiales de educaci6n y gratuita la enseñanza primaria,

superior y elemental la que se imparta en los mismos estable

cimientos". 

La Comisi6n de Constituci6n el 11 de diciembre de 1916,

dio a conocer el dictamen sobre el articulo 3°, el cual no e.!!, 

taba de acuerdo con el articulo correlativo con el primer je

fe. En el dictamen se explic6 que las ideas religiosas son -

las mis abstractas, raz6n por la cual no pueden ser asimil,!! 

das por la mente infantil , creando en el niño una deforma

ci6n pstquica1 se explic6 tambi~n, como el clero ha sido en -

nuestra historia un elemento nefasto al anteponer a los inte

reses nacionales, los de la iglesia, que el objetivo del clero 

era apoderarse de la enseñanza y mis tarde usurpar las funci2 

nes del Estado. Por tales motivos, la comisi6n propuso que la 

redacci6n del articulo 3° fuera la siguiente: "Habrá· libertad 

de enseñanza¡ pero· será laica la que se de en los estableci-

mientos oficiales de educaci6n, lo mismo que en la enseñanza~ 

primaria elemental y superior, que se imparte en los estable

cimientos particulares. Ninguna corporaci6n religiosa, minis

tro de algGn culto o persona perteneciente a alguna asocia- -

ci6n. semejante, podria dirigir o establecer escuelas de ins

trucci6n primaria, ni impartir enseñanza peraonalmenteen nin

gGn colegio. Las escuelas primarias particulares, s6lo.podrln 

establecerse sujetas a la vigilancia del gobierno. La enseñan 

za primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en --
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los establecimientos oficiales ser& impartida gratuitamente.

•La comisi6nconstituyenteentendi6 por enseñanza laica, aqué

lla que es ajena a toda religi6n, la enseñanza que transmite

la verdad desengañada del error, inspir!ndose en un criterio

rigurosamente cientlfico. 

La comisi6n dictaminadora tuvo toda la raz6n al estable-

cer que en el niño las primeras enseña~zas son decisivas en -

su vida y por eso la religi6n no debla inculc4rsele en la es

cuela, sino en sus hogares. 

Una vez terminado el dictamen, el magonista Luis G. Mon

z6n, quer!a que la palabra laica fuera sustituida por el tér

mino racional, pues dec!a que el maestro debe dirigir al allJ!!! 

no por el camino de la verdad y en esa labor debe ser ayudado 

por la ley, adem!s afirma Monz6n, que en México a mitad del-. 

siglo XIX, se dejó de enseñar la religión, por tanto el maes

tro .dejó de impartir mentiras, las cuales toler6 por mucho -

tiempo; el laicismo llev6 como bandera; enseñanzas sin reli-

gi6n, pero respetó a la religi6n del hogar, sin importar que

fuera absurda e irracional. Monz6n con tales i~eas propuso -

una educaci6n racional, cuya m!stica serta acabar con la men

tira, el error y el absurdo, donde quiera que se presenten. 

Importancia capital tuvo la discusión del articulo 3°, -

ya que la enseñanza es el medio id6neo para influir en las g~ 

neracilones de los hombres que ser&n del mañana, los que ha--
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rAn historia y los que determinarán un nuevo estilo de vida.

Comprendiendo as1 de esta manera lo ya descrito, Venustiano -· 

Carranza mand6 un oficio al congreso constituyente, donde ma

nifestaba que asistir1a a la discusi6n del mencionado art1cu

lo; pensando as1 Carranza crey6 que se inclinar:ta la balanza 

en favor del texto de su proyecto y que ningún constituyente

se atrever1a delante de él a criticar su obra. 

En la memorable sesi6n, nfunero doce, el general MGjica -

tom6 la palabra quien con toda pasi6n defendi6°el dictamen de 

la comisi6n en el que manifestaba con sinceridad lo siguiente: 

"estamos en el momento m:is solemne de la revoluci6n ••• ningún 

momento señores de los que la revoluci6n ha pasado, ha sido -

tan grande, tan palpitante, tan solemne, como el momento en -

el que el congreso constituyente trat6 aqu! reunido de discu

tir el artículo 3°, de la Constituci6n de los Estados Unidos

Mexicanos y aquí señores, se trata nada menos que del porve-

nir de la historia, y de nuestra juventud, del porvenir de -

nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater, del porve

nir de nuestra patria, que debe engendrarse en los principios 

netamente nacionales y netamente progresistas ••• por la in- -

fluencia de la enseñanza religiosa, que la enseñanza de las -

ideas absurdas, ejerce sobre los individuos, no s6lo para de

generarlos en lo moral sino tambi€n en lo físico ••• soy enem! 

90 del clero, porque lo considero el mas funesto y el mas pe!: 

verso enemigo de la patria ••• si señores si dejamos la liber-
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tad de enseñanza absoluta, para que tome participaci6n el -

clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos 

generaciones de hombres intelectuales y sensatos, sino que -

nuestros postreros recibir4n como herencia nuestra el fanati§. 

mo, principios insanos y surgir4n m4s tarde otras contiendas

que ensangrentar4n de nuevo a la patria, que la arruinar4n y

que quiz4 la llevar4n a la pfirdida total de nuestra nacional! 

dad". (1) 

Las verdades expresadas en el p!rrafo anterior por MGji-

ca, no eran otras que las de un patriota, por su resentimien

to hacia el clero, si recordamos que fiste ayud6 al gobierno -

de Huerta y cometi6 el incalificable delito de haber provoca-

do una amenaza de invasi6n norteamericana, ya que la Iglesia

hab!a logrado que el gobierno estadounidense, se autonombrara 

el defensor de los intereses del clero • 

. La Iglesia hab!a actuado activamente en la guerra de las 

facciones y como tal merec!a el castigo de la facci6n venced2 

ra, el dinero de la Iglesia hab!a servido para sostener el g2 

bierno de la usurpaci6n. Y esa fue una de las bases de las 

ideas de MGjica, y del dictamen de la comisi6n. Para aceptar

la libertad ilimitada de la enseñanza, no deberían impartir,

ni importar las ideas que la sustentar4n. 

(1) Diario de Debates, Del Congreso Constituyente de 1916- -
1917, Tomo I. p. 24. 
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La educaci6n como funci6n social va a cualtivar volunta

des para formar hombres, que conociendo la historia de su pa

tria, realiza en su destino dentro de la sociedad que les to

que vivir y engrandecer los principios que los vean vivir. -

Pues ninguna libertad y menos la de enseñanza deben ser limi

tados, porque ya es tiempo que esa libe~tad sea ejercida a la 

manera de las entendidas por la burguesía, deje de ser el - -

siempre yo, egoista del hombre y sea suplida por el yo colec

tivo, para hacer más grande el proyecto que abarque todos en 

la naci6n. 

Por eso expresaban en su mayoría los constituyentes de -

1917, que la educación, la igualdad, ambas son· la libertad de 

libertades y que no pueden entregarse a aquellos, los que - -

siempre han protegido su yo individual, aliándose a intereses 

extranjeros, porque ya si se les entregara a la niñez, sabido 

es de antemano 4ue se les entregaría las aspiraciones de nue~ 

tro pueblo. Por todas las alocuciones anteriores tenemos que

un conservador constituyente, como lo fue Luis Manuel Rojas,

se atrevería a decir que si se llevaba a cabo el ideal de MG

jica y los jacobinos, habría guerra, pues era una propuesta -

intolerante y agresiva, porque además el pueblo mexicano era

católico, y que era conveniente que la religión siguiera igual 

respecto a la educación, como en el gobierno de Dtaz y de Ma

dero, para no levantar en armas el pata. Ahí mismo en su dis

curso acus6 a Aguirre Berlanga y a Obregón de traici6n a Ca--
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rranza, por apoyar a MGjica, en un arttculo tan radical como

el que pretendtan1 observando que su propuesta, fue tomada C.Q 

mo negativa, Rojas quiso matizar sus palabras diciendo que 

era lo mismo lo que ~l pedta en su propuesta que los jacobi-

nos, que la Gnica diferencia era la forma, ya que el fondo 

era lo mismo y que además no le daban la consideraci6n que m~ 

recta Carranza, corno el encargado del Poder Ejecutivo. 

Luis Manuel Rojas a pesar de que decta que en su discur

so no habla diferencias, bien sabemos que era un sofista y -

que con su palabrería lo que quer!a era confundir, y pedir -

que se solazara la discusi6n del dictamen, para prepara~ rne-

jor su ofensiva, cosa muy cuestionada y que no logr61 ya que

el dictamen en st no era idea de MGjica, sino una idea añeja, 

que tenia su g~nesis en el partido de Ricardo Flores Mag6n, -

el Partido Liberal Mexicano. 

El diputado Alberto Román, una vez que termin6 Luis Ma-

nuel Rojas de su discurso le contest6 "Ciudadano diputado Ro~ 

jas, ha usted ocupado la tribuna una hora, tan imprudentemen

te, como cuando usted fue a los Estados Unidos en representa

ci6n de los obreros•. (2) 

RomSn, una vez que hubo revisado el dictamen concluy6 

que la diferencia de criterio entre la Comisi6n y Carranza 

(2) Ibid. p. 163. 
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era grande, pues Carranza deseaba plena libertad de enseñanza. 

La comisión, expon!a que al proponer la enseñanza laica no -

era un capricho, sino que la mayor!a de los Estados de la Re

ptlblica ya hab!an acept.ado este principio, el cual era un 

principio palpilante en el alma nacional, y reafirmó as! el -

verdadero pensamiento social mexicano al declarar que el he-

cho de asociar la· i·eligión a la enseñanza es asociar el error 

a la verdad, es poner aparejadas ideas antit~ticas. 

Alfonso Cravioto como sabemos, le debía un favor pol!ti

co al primer jefe Carranza, por lo de las credenciales cuando 

el ciudadano Cravioto hab!a servido de diputado, durante el -

ef!mero mandato de Huerta, y de ah! que sus tesis, se reduje

ran a defender el proyecto carrancista de la forma siguiente¡ 

a) Dec!a que si el padre tiene derecho de escogerle la ropa y 

alimento que quiere para el niño, entonces tambi~n tiene el 

derecho de escogerle la enseñanza que mejor le parezca para -

el pequeño. b) Conservar la tradición de la Ley del 23 de oc

tubre de 1833, y de la Constitución de 1857, que institu!an -

la libertad de enseñanza religiosa. c) Que no sab!a porqu~ -

los jacobinos se asustaban tanto con la enseñanza religiosa.

di Que el verdadero triunfo liberal sobre la enseñanza reli-

giosa, era multiplicar las escuelas del gobierno, y ~ste es -

el verdadero remedio¡ lo dem4s es tiran!a, por lo que ~ravio

to propuso rechazar el dictamen jacobino. 

Despu~s de Alfonso cravioto, habló JesGs López Lira, de-
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fendiendo .el dictamen de la Comiai6n con dos argumentos: al -

No se tiene derecho a enseñar ni errores ni mentiras y bl La

finalidad de las escuelas religiosas, ea ganarse adeptos y -

eso compromete el porvenir de la patria. 

Todos sabemos que la enseñanza elemental es la semilla,

es el fundamento de la educaci6n superior y desgraciadamente

en M6xico, los planes educativos para primarias han sido aco!: 

des a los distintos y diferentes Secretarios de Educaci6n y -

se han acomodado m~s a la forma de gobernar de cada presiden

te en turno que a las necesidades de inatrucci6n y educaci6n

que tienen las diversas sociedades y que ya llevan demasiado

tiempo esperando ser satisfechas y en consecuencia aportar a.! 

go al desarrollo nacional. Sabemos que en todas épocas ha ha

bido hombres que se adelantan a su tiempo y precisamente don

Justo sierra era uno de ellos y que expresaba lo siguiente -

"Penetrando (Pueblo y Gobierno) hondamente del deber indeclin~ 

ble de transformar la poblaci6n mexicana en un pueblo, en una 

democracia, nos consideramos obligados a usar directa o cons

tantemente del medio m!s importante de realizar este prop6si

to, que es la escuela primaria, todos los dem!s coadyuvan1 no 

hay uno s6lo de cuanto significa paz, progreso, que no sea 

educador porque no hay uno solo que acrezca el coeficiente de 

cohesi6n en los pueblos y propague amor al trabajo y facilite 

la marcha de la eacuela1 pero 6sta, que sugiere h«bitos, que

trata de convertir la disciplina externa o interna, que unif! 
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ca la lengua, levantando una lengua nacional, sobre el polvo

de todos loa idiomas de cepa ind!gena, creando as! el elemen

to primordial del alma de la naci6n; esta escuela que prepara 

sistemAticamente al niño, al ciudadano, y al hombre inici5nd2 

lo en la religi6n de la patria, en el culto del deber c!vico, 

esta escuela forma parte integrante del Estado, corresponde a 

una obligaci6n capital del mismo, debe considerArsele como un 

servicio público, que es el servicio mismo en funci6n del PO!. 

venir". (3) 

No importaron las intervenciones de Luis Manuel Rojas, -· 

de Alfonso Cravioto, de José Natividad Macias, ni del propio

primer jefe 'bon Venustiano Carranza, para que el dictamen del 

articulo 3°, no fuera modificado en su esencia; y se diera un 

paso adelante a la Reforma integral educativa, ya que el pro

pio Mújica, har!a hincapié para ratificar el dictamen, pidién 

dole se terminara con la hipocres!a el egoismo y la mentira -

que la enseñanza religiosa inculca al niño, y adem&s dijo que 

por el simple hecho de cuestionar el dictamen de Carranza no

era atacar la legitimidad del primer jefe. 

Pero la discusi6n sobre el mencionado articulo no termi

n6 ah!, pas6 a la tribuna Palaviccini, para discertar acerca

de los opositores al dictamen de Carranza, y expuso diciendo, 

que c6mo era posible que los diputados fueran a votar por la-

(3) Justo sierra, Antolog!a, Campeche, 1947, p. 247. 
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libertad de enseñanza, cuando con este voto, iban a suprimir

otra libertad, la del clero1 que lo mejor serla crear mis Y -

mejores escuelas del gobierno para as! hacer frente a la ofen 

siva clerical y que adem4s se les pod!a añadir el dictamen -

que la enseñanza se quedara como laica, en todo caso que se -

prohibiera a la religión impartirse en las escuelas particul~ 

res, mostrando as! su indignación por la prohibici6n a los m! 

nistros clericales de ser profesores y·que m4s bien todo este 

embrollo debla traslada·rse al articulo 27 constitucional, en

lo referente a la administración de las escuelas. Creo m4s -

bien que lo que deseaba Palaviccini, era confundir al congre

so constituyente, para atraer adeptos y votantes1 cuestión -

que no logró gracias a la intervención de Mújica, para pedir

un plazo de otro d!a y modificar el dictamen en la sesión ex

traordinaria y que dec1a ·as!: La enseñanza es libre1 pero se

r4 laica la que se de en los establecimientos oficiales de -

educ.aci6n, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y su

perior y que se imparte en los establecimientos particulares, 

ninguna corporaci6n religiosa, ni ministros de ningún culto -

podr4n establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, 

las escuelas primarias particulares, sólo podr4n establecerse 

sujet4ndose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartir4 gratuita

mente la enseñanza primaria. Ante estas Reformas jacobinas 

del nuevo dictamen, los conservadores Rojas y Palaviccini, no 

quisieron apalazar ni un d!a m4s la votación, y no lo logra--
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ron1 entonces Rojas invoc6 a la Constituci6n de 1857, dicien

do que aquella, gracias a no haber satisfecho ni a liberales, 

ni a conservadores produjo la guerra de tres años1 cuesti6n -

criticable, ya que en la nueva redacci6n del articulo tercero 

, estaban de acuerdo incluso los conservadores y recordaron -

que por ejemplo en Yucat4n, la enseñanza laica ya tenia dos -

años de impartirse y no hablan tenido ninguna noticia de !u-

chas contra las corporaciones religiosas¡ fue entonces cuando 

el constituyente José M. Truchuela, hizo una defensa brillan

te del nuevo dictamen, diciendo que tal redacci6n era la m4s

bella manifestaci6n del pensamiento libre, y que lejos de ~ -

traernos un conflicto, era la m4s hermosa prueba de la revol~ 

ci6n constitucionalista identificada con los ideales de pro-

greso y que este articulo estaba perfectamente colocado en -

las garantias individuales y no disgregado, como algunos dip~ 

tados hablan dicho. También afirm6 que todo derecho tiene re~ 

tricciones, y ej~mplificó con bellas palabras termin4ndose su 

pieza oratoria, el di4logo de Aixa con su hijo Boabdil "Llora 

como una mujer, lo que no has sabido defender como un hombre•. 

Truchuela también expres6 lo siguiente: Yo no quiero que la -

historia nos contemple y diga llorar constituyentes como muj.!!_ 

res, la pérdida de las conquistas constitucionales. 

Por su parte Lizardi el constituyente decia que el.artic.!! 

lo 3° junto con el 129, -ahora 130- se votaran juntos, pidié,!l 

dese las palabras de prohibici6n a las corporaciones ~eligio-
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sas y a los ministros de la Iglesia impartir enseñanza prima

ria. 

Cuando de nuevo hizo uso de la' palabra Palaviccini, fue

para volver a levantar los ~nimos enardeciéndolos, pero no -

proponiendo nada concreto y seguta haciendo alusiones person_!! 

les, que tanta mancha dejaron el el diar'io de debates, perju

dicando el decoro de las sesiones. Por .fin el diputado Espin2 

za, s6lo aclar6 que.el articulo tercero era el mismo de la· -

Constituci6n de 1857, y que s6lo se le adherla el término la! 

co y que éste era en suma una aspiraci6n del pueblo mexicano. 

Tres veces pregunt6 a la presidencia del congreso si se vota

ba en favor del dict~men jacobino, y las tres ocasiones se n~ 

g6, y una vez terminado el discurso de Ebpinoza, se concult6-

otra vez, y el articulo tercero fue aprobado por 9·9 votos a -

favor, contra 58, al dSrsele a conocer el resultado de· lavo

taci6n al congreso, se recibi6 con aplausos, gritos y júbilo. 

La comisi6n de correcci6n de estilo, respet6 cada una de las

pala~ras, lo único que agreg6 fueron dos comas una después -

del término religiosa y la otra después de culto. 

Del año de 1917, a la fecha, s6lo se ha reformado el ar

ticulo tercero, tres ocasiones, y aun cuando existe inquietud 

por el problema de la educaci6n, no se le ha dado la debida -

importancia que merece y por eso la preocupaci6n constante de 

muchos ciudadanos, por hacer escuchar sus opiniones que en la 

esfera gubernamental no tienen eco, pero si en la palabrerta-
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oficial, que dice que se sigue avanzando, aun cuando los pro

gramas educativos caminan hacia atr&s y se ha vuelto la espa! 

da a los hombres que con su sangre y su vida propia en y du-

rante la revoluci6n de 1910, se esforzaron en aras de un MGx.!_ 

ca pr6spero y mejor. 

2.2 ARTICULO 24 Y 130 CONSTITUCIONALES EN SUS ORIGENES Y FU!f 

DAMENTOS. 

Articulo 24.- Todo hombre es libre para ~rofesar la 

creencia religiosa que m&s le agrade y para practicar las ce

remonias, devociones o actos del culto respectivo, en los te.m 

ples o en su domicilio particular, siempre que no constit~yan 

un delito o falta penados por la Ley. 

Todo acto religioso de culto público deber& celebrarse -

precisamente dentro de los templos, los cuales estar5n siem-

pre bajo la vigilancia de la autoridad. 

Sabemos que desde la llegada de los misioneros y los hu

manistas españoles al nuevo continente, trajeron aparejadas -

la idea religiosa, que se impon!a por la fuerza a los nativos 

de las tierras americanas. En la Nueva España ha constituido

desde sus or!genes la religión una problem&tica social; es 

cierto que en un principio, dicha religión fue un elemento e!! 

tabilizador para la sociedad de los peninsulares; no lo fue -

as1 para los abor!genes que sufrieron indecibles humillacio-

nes y castigos para imponGrseles las creencias y dogmas de la 

Iglesia. 
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En la Santa Inquisici6n, resquicios de la 6poca medieval, 

llegaron tambi6n al nuevo mundo sus tribunales privatorios de 

la libertad de conciencia y sus castigos a todos aquellos que 

fueran acusados de herejes ante el Santo Oficio y estas situ~ 

ciones se dieron durante m&s de 300 años, con incriminaciones, 

intolerancias y obligaciones de la sociedad en general para -

con la Iglesia.y su religi6n con sus consecuentes imposicio-

nes consuetudinarias, Por ello fue en la historia de la huma

nidad la génesis dei Estado nacional, tuvo que desarrollarse-

desde un principio con grandes caracter1sticas acordes a su -

nacimiento y exigencias de una sociedad emergente, hablando -

en términos sociol6gicos, ya que resultaba inminente la lucha 

intr1nseca contra e 1 poder espiritual ,aunque ya· se hab1a tomado 

el poder politico de las grandes ciudades y provincias. Y el-

nuevo ente social tendr1a necesariamente caracter1sticas ina-

lienables, como la teoria de la soberania azás.Y complicada y;.. 

por consiguiente de empleo dif1cil. y la otra teor1a era aqu~ 

lla que invocaba el derecho divino de los que estaban invest! 

dos, como los reyes, para 'hacer frente al poder de la Iglesia; 

Estas.teor1as importadas del viejo continente tuvieron -

eco en pensadores americanos, en hombres de lucha y revolucio 

narios del nuevo mundo, mismos que hab1an le1do a Calvino, B2 

dino y en Rousseau y adem&s en el enciclopedismo en gener~l,

que era la respuesta a las exigencias de las caracter1sticas-

de los Estados nacionales y aun los ,que iban a nacer a la vi

da independiente de los imperios europeos. 
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Fue don Miguel Hidalgo y Costilla, uno de esos revoluci,2 

narios ya citados, que predijeron la calda de los imperios, -

mediante la rnovilizaci6n de las masas, aun cuando se enarbol~ 

ran las banderas religiosas y las creencias sociales, por eso 

tenla raz6n JesGs Reyes Heroles, al decir que en esos d1as se 

transigieron las ideas arraigadas del pueblo para moverlos h~ 

cia un fin determinado. Y el asunto religioso, creo que ah1 -

no se detuvo, por el contrario, tuvo su nacimiento un nuevo -

movimiento¡ el que por un lado empezarla a gas~arse en la vi

da independiente de M~xico, y por el otro el· que por la creea 

cia religiosa se tratarla de aprovechar para unificar crite-

rios y a la naci6n misma en torno a un cornGn denominador lla

mado Iglesia Cat6lica. 

Una vez encendida la mecha revolucionaria no iba a haber 

un juicio sumario y ventajoso corno el que le hicieron a Hida! 

go el que la iba a apagar, o la misma excomulgaci6n a la .gen

te del pueblo por parte del clero conservador y sus jerarqu1as 

manipuladas desde Roma, sino que rn!s bien.iba a tener un con

tinuador de la talla de Jos~ Mar1a Morelos y Pav6n, el que -

por vez primera en una prornulgaci6n de sus famosos Sentimien

tos de la Naci6n, proclamarla corno ley en su articulo 2°, al

expresar, que la religi6n cat6lica serla la Gnica, sin tole-

rancia de alguna otra. En el articulo 3° establec1a qu~ todos 

sus ministros se sustentar!n de todos los diezmos' y primicias¡ 

y el pueblo no tenga que pagar rn!s dineros que los de su dev2 
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ci6n y ofrenda. Por si fuera poco el arttculo 4°, decta a la

letra. Que el dogma sea sostenido por la jerarquta de la Igl.!!. 

sia que es el Papa, los obispos y los curas, porque se debe 

arrancar toda planta que Dios no sernbr6 "Omnis plantis quarn -

non plantabit. Pater rneus celestis cradicabitur. Mateo captt~ 

lo xv•. 

Ast aprovecharnos tocando el anterior articulado para se

ñalar que por prirne~a ocasi6n a nivel constitucional de leyes 

y decretos, se establecta la intolerancia a cualquier otro -

aogrna o religi6n que no fuera la cat6lica y ~sto se estable-

ci6 el 14 de septiembre de 1813. 

En el acta del Congreso de Chilpancingo se habla del Coll 

greso de Anlihuac, leg!timamente instalad;, en la ciudad de 

Chilpancigo, de la arn~rica septentrional, por las provincias

de ella y declaraba solemnemente a presencia de Dios, com~ 4!:. 

bitr.o y moderador de imperios y autor de la sociedad, y que -

los quita por los designios inescrutables de su providencia,

que por las presentes circunstancias ••• que quedaba para sie!!! 

pre disuelta, la dependencia del trono esp~ñol y que ia RepG

blica quedaba libre para establecer las leyes que mejor le -

convinieran para su mejor arreglo y felicidad interior; para

hacer la guerra y la paz y establecer relaciones internacion~ 

les con monarcas y RepGblicas del antiguo continente, no me-

nos que para celebrar concordatos con el Sumo Pont!fice roma

no, para el r~girnen de la Iglesia Cat6lica, Apost6lica y Rorn~ 

-.., .... :::· ... ~. 
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na y mandar embajadores y c6nsules1 que no profesan ni recon2 

cen otra religi6n m4s que la cat6lica, ni permitir& ni toler~ 

r4 el uso pQblico, ni secreto de otra alguna; que proteger& -

con todo su poder y velar4 por la pureza de la f~ y de sus d~ 

m!s dogmas y conservaci6n de los cuerpos regulares. 

En el decreto para la libertad de la am~rica mexicana, -

tambi~n se hablaba de la religi6n en el cap!tulo lº ~ en su -

articulo l establecla: la religi6n cat6lica, apost6lica y ro

mana debla ser la Qnica que pr~fesara la poblaci6n y el Esta

do. 

Nos damos cuenta que en el México que nac!a a su indepen 

dencia los asuntos religiosos se encontraban demasiado arrai-

gados en el pueblo y adem4s de los dogmas y creencias de la·-

mayor!a de los mexicanos se aprovech6, para llamar a la unidad 

a una sociedad disgregada por muchas facciones; principalmen

te por la divisi6n que durante muchas décadas se ocuparon de

tener de esa forma los peninsulares, por estar de acuerdo ese 

sistema con su forma de gobernar a legiones de ignorantes y -

fan!ticos para el beneficio de la corona imperial española. -

No se detendrla ah! el pronunciamiento abierto del Estado que 

se comenzaba a gestar a favor de la religi6n, sino que iba a-

seguir adelante, con cuanto hombre y sistema que pretendiera

gobernar, deberia enarbolar esos sentimientos del pueb1o para 

manipularlos mejor, al garantizarles m4s y m!s de lo que pe-

dlan. Fue entonces cuando avanzando unos años m4s tarde, du--

ESTA 
so TESIS 

11 LA 
... 
lllUIJEa 
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rante la 6poca en que Aguattn de Iturbide, pretendi6 levantar 

un imperio, con au famoso Plan de Iguala, en el que llamaba a 

los mexicanos a apoyar su imperio, erigi6ndose sobre las ba-

ses en que deseaba fundar tales perspectivas estableciendo -

que: La religi6n cat6lica, apost6lica y romana sin tolerancia 

de alguna otra. En el articulo lº y en el 14° se habl6 del -

clero secular y regular, conservlndose todos sus fueros y pr2 

piedades, sin embargo el ridtculos de imperio que habta queri 

do su alteza Iturbide, no dur6 mls de un año, ya que con el -

Plan de Casa Mata, se echaron abajo todas sus intenciones, al 

establecer dicho Plan en arttculo nGmero lº que la religi6n -

cat6lica serta la única del Estado sin tolerancia de alguna -

otra, pero ademls establecta el desconocimiento de Iturbide,

en arttculo 8°, porque Iturbide se proclam6 emperador por la

fuerza al no haber consultado la voluntad popular. 

Las condiciones en los patses en que la religi6n cat6li

ca e·s dominante en el siglo XIX (aun en el siglo XX) , ha exi~ 

tido un real patronato indiano, por ello se crearon un Estado 

y una Iglesia verdaderamente monstruosos, en toda la am6rica -

principalmente en nuestro pata, cuando se confundtan los que

haceres y funciones que se desempeñaban por parte de ambas e!!. 

tidades y mls por parte de la Iglesia, que no querta recono-

cer mls potestad, que la suya propia. 

Cuando la Iglesia como poder temporal y material tuvo -

fuerza y domin6 las relaciones en la sociedad, lo primero que 
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hizo fue adueñarse poco a poco de la riqueza material a pesar 

de que el clero estaba dividido desde la proclamaci6n de Hi-

dalgo y morelos, el clero alto y el clero bajo que eran dife

rentes; dicha divisi6n eclesi4stica estaba por un lado encab~ 

zada por los excomulgadores de sus propios ministros, los in

quisidores del pueblo, los que negociaban con los intereses -

de la patria a sus espaldas; con los que luchaban brazo a brJ!. 

zo con loa peones, los ind!genas y los despose!dos. 

En aquellas circunstancias en el M~xico independiente en 

lo pol!tico las relaciones Estado-Iglesia, ten!an que ser - -

abordadas por los mexicanos, que como el pensador mexicano; o 

el doctor Mora, fueron forjadores de la nacionalidad. Fue Fe~ 

nlndez de Lizardi, el hombre que cuando se restaur6 la Const! 

tuci6n de C4diz en el año de 1820, plante6 la necesidad de r~ 

solver el problema de las relaciones Estado-Iglesia,.con sol~ 

ciones secularizantes, ya que recordamos que en esas fecha en 

Yucat4n, se hab!an realizado secularizaciones parciales, con 

fixito. En la vida independiente del M~xico Liberado del Impe

rio de Iturbide, hubo grandes discusiones.en torno a· las relj! 

ciones y Estado-Iglesia, en el propio congreso; por ~sto nec~ 

sario recordar que en 1824, aun cuando el doctor Mora, habla

ba de los vejeces de la Iglesia, o de los ataques en la pren

sa del pensador mexicano, iban a detener la transacci6n del -

gobierno mexicano con el clero, porque desgraciadamente, eso

fue lo que sucedi6, se negoció con la creencia del pueblo; y-
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de ah1 que subsistiera y aun m!a, se garantizar! la exiaten-

cia de loa fueros ecleai!sticoa Y. militares, as1 como la con

signación de la religión católica, prohibiendo cualquier otra. 

Por lo que se refiere al patronato pendiente que quedaba, 

la Constitución de 1824, nunca dejó clara la posición de la -

Iglesia, respecto al Estado en sus relaciones y se prefirió -

dejar el equivoco o al arbitrio dicha relación en la interpr~ 

tación que se le di~ra, y en efecto en el articulo SOº con~t! 

tucional, fracción XII, establec1a como facultad exclusiva -

del congreso general; dar instrucciones para celebrar concor

datos con la silla católica, aprobarlos para su ratificación

y arrelgar el ejercicio del patronato en toda la federación.

En aquel mismo ordenamiento, pero en el articulo 110, frac- -

ción XIII, señalaba como atribuciones del presidente de la R~ 

pública: Celebrar concordatos con la silla apostólica en los

términos que designaba la fracción XII del articulo SOº. Pero 

con dichas facultades concedidas al ejecutivo, no se hacia -

m!s que confundir m!s el nebuloso trato del Estado, hacia la

jerarqu1a eclesi!stica, ya que como se verla m!s adelante en

la misma Carta Magna, particularmente en el articulo 137,fra~ 

ción III, que establec1a que: Se prescribe toda atribución de 

la suprema Corte de Justicia, la consulta en lo contencioso,

se reservaba para el presidente de la República; conceder el

paso o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, -

breves y restrictos, con consentimiento del Congreso General, 
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si contiene propuestas generales; escuchando el senado y en -

sus recesos al consejo de gobierno si se versaren sobre nego

cios particulares o gubernativos; y a la suprema Corte de Ju~ 

ticia, si se hubieren expedido sobre asuntos contenciosos. 

Con lo anterior no se llegaba a nada y si s6lo se daba m!s 

margen a que la ley se dejara a la interpretaci6n sobre sus -

disposiciones no resolviendo el problema de fondo de las rel~ 

ciones Estado-Iglesia, y de la Iglesia-Estado, mismo·que por

m!s de 37 años continuaría adelante y dañaría m!s a la patria. 

En dichas condiciones el país traspas6 un largo período al

que JesGs Reyes heroles, en su obra denomin6 el liberalismo -

mexicano, dentro del capítulo La Sociedad Fluctuante, misma

que estuvo llena de trastornos, inconvenientes, disturbios y

confusiones adem!s de cambios sGbitos de forma de gobernar; -

fue un proceso histórico, que tuvo a bien ser el rec~ptor de

las ideas liberales, las que se fueron desarrollando y confo!'. 

mando una ideología s6lida, basada en las realidades sociales 

y nutrida de los llamados desesperados en lo que los margina

dos clamaban por justicia, ya que dicha estaba en manos de -

unos pocos y la detentaban para ellos mismos; dichas llamadas 

de atenci6n fueron sediment!ndose gradualmente, enriqueciendo 

una idiosincracia pura, en lo referente a la doctrina mexica

na sobre las relaciones Estado-Iglesia, la cual desembocaría

en la secularizaci6n de la sociedad y en la estricta separa-

ci6n del poder temporal y del poder espiritual. Por supuesto-
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en estos periodos hay un poder que el clero mantuvo por la -

fuerza a toda costa y que fue el polltico y econ6mico, ya que 

hablando en sI mismo, el clero es un poder monolitico por una 

parte, mientras mantiene cohesi6n en sus altos mandos, no de

jando por ningún motivo que el clero bajo interviniera, pues

como sabemos conformaban el clero bajo los mestizos y crio- -

llos1 en tanto.que el clero alto era sumamente peninsular, -

con muchlsimos intereses creados dentro y fuera del pais que

estaba muy comprometido con el Vaticano, que constantemente -

mediante el clero como instrumento presionaba al Estado mexi

cano, por una parte eran medios de presi6n en las legislatu-

ras de los Estados y por ende, para presionar a la federaci6n, 

mientras que por el otro lado causaban constantes presiones 

sociales por parte de los grupos conservadores organizados. -

Tenemos que hubo roces constantes con los Estados de la Fede

raci6n, por ejemplo en Zacatecas, siendo gobernador Lorenzo -

de Zavala, o en San Luis PotosI, con el jefe del gobiernoFra.u 

cisco Garcia; cuando se pedian representantes de la silla - -

apost6lica, para celebrar concordatos, previos al ejercicio -

del patronato, modificando posteriormente este dictamen y da.u 

do a entender que es posible el ejercicio del patronato sin -

el previo concordato, situaciones que crearon y dieron rienda 

suelta a muchos conflictos. 

Varios Estados en la República, como el de M!xico, intenta

ron avanzar en sus constituciones locales y quienes mejor lea 
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dieron impulso fueron sus hombres pensantes y de conducta in

tachable, por ejemplo como el doctor José Mar!a Luis Mora, -

quien a su instancia, dio impulso a la Constituci6n en su or

denamiento, como en el art!culo 9°, que prohibe en los Esta-

dos las adquisiciones de bienes ra!ces por.manos muertas. Es

te art!culo en la administración de Jalapa, fue declarado in

constitucional posteriormente. Por parte del Estado mexicano, 

el no haber dado soluci6n al patronato le estaba causando mu

chos problemas, m!s que en SUB relaciones con Otras fuerzas -

externas, como las del imperio europeo¡ pues dichos patrona-

tos se llevaban a cabo sin haber concordatos y por ésto la.-

Igleaia en México, ten!a un especial interés en mantener esa

situaci6n confusa indefinidamente, pues significaba para la -

Iglesia, libertad frente a la autoridad civil y de acuerdo -

con la Constitución de 1824, se deb!a continuar con la reli-

gi6n cat6lica, como de Estado e intolerable, lo que en otras

palabras significa, libertad frente al poder civil y protec-

ci6n del mismo. 

Esa situaci6n llev6 un tiempo m!s en esclarecerse y mie~ 

tras exist!a confusión, que significaba desestabilizaci6n so

cial, la situaci6n misma que propiciaba la Iglesia y que ha-

c!a que en el congreso de Zacatecas, por decreto del 20 de ju 

nio de 1831, abri6 concurso cuyo prop6sito fundamental.eras~ 

perar doctrinariamente el punto muerto a que las diacusionea

hab!an llegado y establec!a los puntos siguientes: al Si la -
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autoridad civil podta sin traspasar, sus limites de dar leyes 

sobre adquisici6n, administraci6n e inver•i6n en toda clase -

de rentas y bienes eclesi4sticos. b) Fijar los gastos del cu! 

to, ast como las contribuciones con que debieran cubrirse. 

c) si el ejercicio de esta facultad le era exclusiva, o si PA 

ra ejercerla necesitaba la aprobaci6n o el consentimiento de-

la autoridad eclesi4stica y, di Si la facultad era propia de

los Estados o de los gobiernos en general. 

A dicho respecto el doctor Mora, present6. un trabajo, d~ 

cisivó en el cual esclarec1a las posiciones del Estado y de -

la Iglesia¡ diciendo que a la Iglesia habla de d4rsele lo ún! 

co que le correspond!a y que era su poder espiritual, basado-

en sus evangelios; es decir dar a Dios .lo que es de Dios, y

al C~sar lo que es del Estado. Dec!a el doctor Mora que la 

Iglesia habla intentado espiritualizar lo.que la raz6n, el 

evangelio y los padres de la Iglesia persuaden que es mate- -

rial. As! mismo distingui6 a la Iglesia como un cuerpo m!sti

co, y a la Iglesia como una asociaci6n pol!tica, y en este a~ 

pecto la Iglesia puede ser alterada y modificada, pudiendo 

ser abolidos sus privilegios por mandato social, porque el 

clero ha intentado hacer civiles, las infracciones religiosas, 

para que sean sancionadas por la autoridad temporal¡ porque -

los gobiernos no son súbditos de la Iglesia, ya que sus obje

tivos deben ser diferentes y la labor del gobierno civil es -

mantener el orden social, sin importar la protecci6n de una u 

1 
! 
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otra religi6n, porque a la Iglesia le debe por imperativo ser

ajena la forma de gobierno que adopten las naciones y a la -

potestad civil tambifin le debe ser ajena tambifin la religi6n

que posean sus gobernados; porque su misi6n era, es y debe s~ 

guir siendo espiritual, y eé en está Gltima sentencia donde,

como lo expresara el doctor Mora, viene el principal problema 

y contradicci6n suma, de la Iglesia y que adem4s cualquiera -

que se opusiera al designio de que la Iglesia tuviera bienes

º las amenazara quitar, seria su peor enemigo1.adem4s por su

condici6n de fortalecerse o debilitarse, la perfecci6n de la

Iglesia para nada se afectar!a si fista careciera de bienes m~ 

teriales. 

Ahora bien la Iglesia en cuanto a la riqueza material 

que acumul6 en manos muertas, por este hecho se constituy6 en 

un grupo y factor real de poder, porque como cuerpo ~!stico -

sus mismos evangelios señalan los caminos a seguir y su mi- -

si6n sobre la tierra, pero como asociaci6n pol!tic~, el mayor 

derecho que pueden alegar es sin lugar a dudas por el que - -

siempre han peleado y es el derecho de propiedad. 

La administraci6n e inversi6n de los bienes de la Igle-

sia, debe ser civil, en cuanto se ejerce por expreso o t4cito 

consentimiento del Estado, y en lo que se refiere a los bie-

nes eclesi4sticos en rnfixico eran las propiedades rfisticas y -

urbanas, as! como contribuciones e impuestos y en este asunto 

tan delicado, Mora puso especial finfasis, cuando expresaba su 
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condena por la concentraci6n de la propiedad y sobre todo la

acumulaci6n .de los capitales en manos inhertes que retiran de 

la circulaci6n sin remedio, pues la concentraci6n privada teL 

mina con la muerte del poseedor pero no asl- aquélla~ que como 

la de la Iglesia es distinta y de conveniencia pdblica, y que 

si puede ser efectuada, teniendo la posici6n de llegar a pri

varla de la administraci6n y de la propiedad de sus bienes. 

Con lo afirmado anteriormente podemos estar o·no deacueL 

do con la mayorla de los postulados del doctor Jos~MarlaLuis 

Mora, muy avanzado por cierto para su ~poca y es verdad tam-

bi~n que como hombre y en lo que se refiri6 a los.gastos del

culto y su manutenci6n, no tenla raz6n, pues decla que por -

una parte el Estado debla ejercer una protecci6n y ensanchar

la en su propia competencia y que· le daba el derecho de fijar 

los gastos del culto y la obligaci6n de cubrirlos¡ mientras -

que por la otra parte señalaba que los que constitucionalmen

te estarlan conferidos y aptos para hacerlo eran los Estados, 

provincias o departamentos en su autoridad competente respec

tiva a la materia eclesi4stica1 en detrimento de toda la fed~ 

raci6n. 

Con dichas ideas y los intentos enunciados, se lleg6 al

primer intento de abordar el problema real de las relacionea

Estado-Iglesia, y es precisamente durante el gobierno del vi

cepresidente Valentln G6mez Farlas, cuando en forma mla fran

ca y directa se realizan secularizaciones parciales y se em--
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piezan a olvidar de que los tttulos de los nuevos profesiona

les, necesario no era que los obtuviera de la Real y Pontifi

cia Universidad, sino que ya se habtan establecido escueles -

mis identificadas con los principios reformistas, como le es

cuele de San Idelfonso, o el Colegio de San Juan de Letr!n, o 

el de San Gregario; este paso ~onstituyó el primer gran ea- -

fuerzo, concreto para suprimir el monopolio de la educación -

de manos de la Iglesia no parando aht, sino que se dictó une

providencia que obligaba al cabildo y a los prelados a que no 

sepultaran cad4veres en las Iglesias, y adem4s se destruyere

eí panteón de Santa Catarina y de San Miguel. 

Al grito de religión y fueros se levantaron en armas los 

clfrigos y fan!ticos para apuntar directamente contra Gómez -

Fartas y sus acciones que lastimaban intereses y derrumbaban

privilegios, pero lejos de amedrentar a los federalistas o l! 

berales, se hizo que se impulsaran m4s las Reformas y se ace

leraran, pues en la circular del 6 de junio de 1833, se hizo

recordar el clero quien ten!a el poder temporal, para aat ha

cer las observaciones y disposiciones que se tentan con ante

lación1 es decir, aquellas que emanaban de la Legislación de

Indias, y disposición del 5 de mayo de 1823, que prohibtan el 

clero secular y regular tratar de predicar sobre asuntos pol! 

ticoa1 igualmente el 8 de junio de 1833, apareció otra.circu

lar encaminada a prohibir a loa religiosos que se mezclen en

asuntos poltticos. 
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Poco tiempo despu6s una vez que se hablan tranquilizado

los Animes de la fanaticada y que se habla hecho prevalecer -

el imperio de la ley, se procedi6 a trabajar en pos de la ed~ 

csci6n, sin monopolios, mis~a que con un nuevo orden y un di

ferente plan de estudios, desembocarla en lo que constituy6 -

la Direcci6n General de Inatrucci6n PGblica, declarando por -

parte de loa liberales la educaci6n inexistente~ in6til y peE_ 

niciosa de ese tiempo, pues a la vez se hablaba del colegio -

inepto de santos, inepto para realizar funciones educativas1-

apto para inmiscuirse en asuntos pollticos del gobierno. En -

lo referente a los otros colegios se les encontr6 defectuosos 

desde sus propias bases en lo que constitula la enseñanza y -

la educaci6n1 asl como en sus m6todos y formas de instrucci6n. 

Por esas razones fue que por parte del Estado, se decidi6 dar 

por terminada La Real y Pontificia Universidad y establecer -

una educaci6n en funci6n con las necesidades determinadas por 

el n.uevo Estado social, difundiendo en las mesas los medios -

m!s precisos e indispensables del aprendizaje, para cultivar

el entendimiento. 

Por el decreto de 19 de octubre de 1833, se suprimi6 La

Universidad Pontificia, y se cre6 La Oirecci6n General de In.!, 

trucci6n PGblica, para el distrito y los territorios de la f~ 

deraci6n, el Estado mexicano dio un paso gigantesco, al rom-

per el monopolio edu~acional; teniendo como base la idea cen

tral del plan de educaci6n, la libertad de los ciudadanos pa-
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ra formarse y para cultivarse a st mismos. Lo que pensamos -

que debi6 haber abordado la administraci6n tan liberal y lib.!!. 

ralizadora de Valenttn G6mez Fartas, fue la de los fueros, -

que sin embargo a distancia podemos comprender, pues el apoyo 

militar de esos dtas fue circunstancial y coyuntural en las -

relaciones del Estado y adem!s hubiera abierto otra llaga¡ ya 

que se hubiera tenido que reformar la Constituci6n de 1824, y 

G6mez Fartas no era un vicepresidente solitario en ei palacio1 

habta otro hombre acech!ndolo desde Manga de Clavo en Vera

cruz y era el presidente, don Antonio L6pez de Santa Anna. 

Otro de los intentos por esclarecer las relaciones del -

Estado con la Iglesia, fue sin lugar a dudas el del diputado

Espinoza de los Monteros, al decir que en las relaciones del

Estado-Iglesia, no debta intervenir la potestad temporal para 

hacer cumplir las disposiciones puramente morales; ya que la

Iglesia s6lo puede ejercer coacci6n de acuerdo con la tndole

que tiene de potestad espiritual. Pero no se detendrta aht el 

problema econ6mico y polttico surgido de la confusi6n de di-

chas relaciones, sino una vez tocado por las circunstancias 

coyunturales, habrta de continuar, y es como de Don Lorenzo -

de Zavala, hizo una propuesta para el arreglo de la deuda p6-

blica, proponiendo para laamortizaci6n de la deuda interior,

la ocupaci6n inmediata de los bienes del clero y su ve~ta en

subasta p6blica, pudi~ndose liquidar la mitad de ellos en cr! 

ditas y la mitad en efectivo, en los plazos que se estipula-

ren. 
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Por su parte otros liberales mexicanos, como Andr&s Qui!!. 

tana Roo, Bernardo Couto, y el doctor Mora propon!an que como 

el Estado no pod!a cumplir intereses, ni amortizar ninguna 

deuda pGblica con las renta~ ordinarias tenla que apelar a r_!! 

cursos extraordinarios. Los recursos que pose1a eran casi nu

los, pues la propiedad de la tierra, en su propio territorio

se encontraba gravada en cantidades superiores ~ amortizada -

en pocas manos y con un valor muy estancado. Ya ni hablar de

la miner1a, por la cual le era muy oneroso por sus altos cos

tos ~ su diflcil situaci6n y que adem4s también estaba grava

da; o por ejemplo si se refir~eran al comercio de aquel enton 

ces que se encontraba reducido a la nada. Por eso no habla 

otro método a seguir que el de amortizar la deuda pGblica, P.!! 

ro ocupando los bienes eclesi4sticos1 como ya hemos comentado 

Juan José Espinoza de los Monteros, en su propuesta prevela -

la clasificaci6n de los créditos, la creaci6n de una direc- ·

ci6n. general de crédito pGblico, cuyos fondos provendrlan de

los terrenos baldlos del distrito y de los Estados de la Na-

ci6n ,. de las fincas y capitales de corporaciones u obras exi.!!. 

tente& de las fincas rGsticas y urbanas pertenecientes a co-

frad1as y archicofradlas y de los capitales impuestos a su f,!! 

vor.: y de los bienes que en vinculaci6n de cualquier clase se 

hallaban en manos muertas y no pertene~lan a alguna persona o 

personas descendientes de los fundadores. El doctor Mora ata

c6 este proyecto, diciendo que este dictamen tenla su mayor -

defecto en su perfecci6n, pues las circunstancias exig!an me-



93 

didas prontas y enérgicas y no leyes perfectas, sin embargo -

hemos de anotar que estas divisiones entre los propios liber~ 

lea, asl fueran. en meras formas para llevar a cabo sus proye.5, 

tos y objetivos, daban claves a la reacci6n encabezada por -

loa sacerdotes que reaccionaban mañosamente en cuanto a for-

mas y maneras podlan hacerle, para demorar, para infundir o -

para dar pasos atr4s en el menoscabo de sus intereses person~ 

les, en detrimento de la naci6n y no fue extraño que el go- -

bierno de G6mez Farlas, fuera echado abajo por. varias dispos! 

ciones, como aquella que apoy4ndose en las Leyes de Indias, -

prohibla las operaciones de compraventa o negociaciones de -

cualquier lndole con los bienes de manos muertas, yporsupue.!!. 

to 6stas eran disposiciones de defensores del orden colonial: 

No era de extrañarse que el pensamiento liberal mexicano 

estuviera a la altura de su época y ·circunstancias, por eso -

las posiciones respecto al pensamiento secularizante y de se

paraci6n estricta entre el Estado y la Iglesia y ya surgla -

con m4s claridad cada vez. Por ello las declaraciones del do.5_ 

tor Mora en lo referente a este tema tan delicado resultaba -

muy acertado ya que de ello dependlan, estallamientos civiles 

o muchas pugnas internas en el gobierno, aun divisiones en el 

mismos seno de los liberales, por eso precisaban que deQlan -

desaparecer de la.Constituci6n, todo lo referente a co~corda

tos y patronatos establecidos en 1824, que ya era tiempo de -

manifestarse libremente de tutelas de la Iglesia que tanto h~ 

bla causado a la naci6n, porque estas voces con concordatos y 
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patronatos de antemano supontan confusi6n para beneficiarse,

ya que el poder civil en ese tiempo se investta de funciones

eclesilsticas y las eclesi&sticas de funciones civiles y que

pedlan que desapareciera ese oprobio que tanto perjudicaba al 

Estado soberano. Apuntaban ademls que la autoridad civil de-

bla asumir sus facultades, abolir el fuero eclesilstico, ne-

gar o adquirir.de manos muertas y disponer lo que en aquel 

tiempo, poselsn sustrayéndole la intervenci6n a la Iglesia 

del contrato civil del matrimonio y los demlis actos civile's,

ademls dejlindole a su propio arbitrio que escogiera a los - -

obispos que mejor le parecieran entendiéndose con Roma, como

mejor la acomodara. Y esta serie de situaciones que te6rica-

mente tenlan soluciones a tanta problemltica, pronto tendr!an 

consecuencias funestas para la pa.tria y el. nuevo orden jurld! 

co que se avecinaba y que podlamos expresar sin temor a equi

vocarnos se llamaba Cons~ituci6n de 1857. 

Una vez esclarecida la idea secularizante de la Iglesia

y el Estado, la reacci6n conservadora, se inicia con todo su

apogeo, valiéndose de toda artimaña y ardides imaginables e 

inimaginables y aun estaban dispuestos a presentar batallas -

frontales provocando fisuras en el Estado como la disociaci6n 

entre el poder soberano y el gobierno, invitando abiertamente 

a la rebeli6n1 es decir a la ingobernabilidad, añadiendoa to

da esta problemltica a las cr6nicas necesidades del erario en 

el Estado, ya que no podla esperarse nada bueno por acciones

benefactoras para aliviar el tenso clima social existente. M~ 
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ñosamente en aquellos tiempos Santa Anna, presionado por el -

clero conservador, decide que todas las leyes que tendlan a -

menoscabar la actividad econ6mica de la Iglesia, fueran dero

gadas y abrogadae1 que se cumplieran todas las exigencias de

la fanaticada para poder continuar, como el propio Santa Anna 

le gustaba, estar haraganeando en Manga de Clavo, haciAndose

le homenajee y d!ndole el trato de salvador de la patria, al

alto precio de una sociedad confusa con leyes aun m4s y con -

presiones tan gigantescas que de un momento a ptro le amenaz~ 

ban hasta fil mismo. Dicho todo Asto era preciso hacer otras -

leyes que garantizaran la permanencia intocable del clero en

las disposicioens fundamentales del Estado y crear un ordena

miento legal que estuviera al tamaño de las aspiraciones del

clero conservador, dicho ordenamiento se le denomin6 las 7 l,!. 

yes constitucionales de 1836. 

Con las siete leyes constitucionales, el Estado mexicano 

recibla un golpe duro, pero m!e que eso era un obet4culo en -

el camino de los liberales hacia la consolidaci6n de un pro-

yecto claro, conciso y concreto para normar en definitiva el

papel de la religi6n dentro del pala. Hubo muchas protestas -

por parte de los liberales, como se puede apreciar en la Pin~ 

coteca Nacional, concretamente hablando del peri6dico el Cos

mopolita en 1838, en el que toda certidumbre ya se plaqteaba

la separaci6n entre el poder espiritual y el poder temporal. 

Las contradicciones que se dieron con y durante los go--
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biernos que encabez6 Santa Anna en 1841, y 1843, nos dieron ~ 

las pautas para afirmar que en ~dministraciones tan oscuras,

con lo poco que se pudo haber contado era con las .excelsas m.! 

nifestaciones liberales neutralízadas en ese tiempo, como en-

el caso de G6mez Partas, que fuera expulsado del pata por tr,! 

tar de poner en prlictica los proyectos d.e echar a funcionar -

una economta que como la mexicana, estaba en ma~os eclesilist.! 

cas no produciendo la riqueza, ni promovi6ndola en bien de n_! 

die, sino que cada vez m!s inherte, se encontraba porque se -

enriquecta a un factor real de poder en M6xico en todos ~iem

pos el clero hacta ostentaci6n y gala de mando, sin importar

le que cuanto mlis probreza resignaci6n e ignorancia predicara, 

m!s fanliticos y adeptos 9anarta para su causa, ,·provocando -

con 6sto demasiados problemas a las estructuras del Estado, -

por falta de una economla dinlimica y efectiva en la recauda-

ci6n hacendaria, por un lado y por el otro creando a ej6rci-

tos .y legiones de analfabetas, inculclindoles dogmas y menti-

ras propias de la Iglesia conservadora. 

Con esas disposiciones, como se habtan manejado hasta e,!l 

tonces las relaciones Estado-iglesia, los únicos beneficiados 

hablan sido los conservadores, enquistados en las estructuras 

del gobierno, ya que se negociaba con la creencia popular, P.! 

ra que se gobernara al antojo e inter6s de los hombres en tu~· 

no, sin siquiera la Iglesia comentar o' decir algo al respecto, 

con tal de que no se le tocaran sus propios· e inttmos bienes

de clase poderosa y poseedora de los mlis arraigados sentimie.!l 
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tos de los pobres e ignorantes. 

Por aquellos menesteres oscurantistas, chispeaban de re

pente programas que iban preparando los caminos ascendentes -

hacia la luminosidad temporal, como ahora lo constatamos de -

poner antecedentes a la futura creaci6n de art!culos constit~ 

cionales que pusieran en evidencia el enriquecimiento ileg!t! 

mo de la Iglesia y su manejo arbitrario de la econom!a y de -

las conciencias en M6xico, pues empez6 a hablar de un proyec

to viable que establec!a que ya no se iba a soportar la into

lerancia religiosa ostentada en la Constituci6n ~e 1824, al 

admitir el ejercicio público únicamente del catolicismo·~ lo 

que supon!a la pr4ctica e inexistencia de otras religiones. 

Se criticaba a los diputados que en materia de libertad de i!!! 

prenta, s6lo se presentara el abuso cuando se atacaban los r!!. 

lativos a la relaci6n con el doqma religioso y la moral pú-

blica, se dio adem4s facultades legales en dicho proyecto al

congreso de dictar disposiciones sobre negocios eclesi~sticos, 

con 6sto se fundamentaban intervenciones del Estado en asun-

tos religiosos. Se veta claramente que las disposiciones le

gales tendlan a declarar inexistentes dentro de la ley a las

corporaciones eclesi4sticas, lo que en otras palabras podemos 

afirmar que se expresaba el imperio de la ley por sobre todas 

las cosas; es decir someter los caprichos del clero a dispos.!_ 

cienes fundamentales. 

A estas alturas de importancia capital result6 claro y -
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concreto el certero acotamiento a la Gltima y fundamental de

cisi6n de la intervenci6n del Estado en los asuntos eclesi4s

ticos que sin embargo uno de los liberales moderados en su -

tiempo, pero muy combativo con las armas de la ley, me refie

ro a Mariano Otero, hizo y expuso las cr!ticas correspondien

tes a lo que le pareci6 ratz de problem!ticas actuales y fut~ 

ras las decisiones en la administraci6n del Est;.ado mexicano -

en 1833-1834, radicalismo que como expuso constituy6 las ba-

ses org!nicas que constituyeron el fundamento del despotismo

constitucional que al parecer de Otero, violaba las garant!as 

individuales de los gobernados¡ y que sin embargo en la raz6n 

del Estado; pol!ticamente no tentan validez sus proclamas, ya 

que viéndolo y analiz!ndolo detenidamente se dañaba m!s a la

sociedad y a la patria teniendo una econom!a muerta y maneja

da al interés personal de unos cuantos, que planeando evitar

de esas manos irresponsables, vendedoras y sometedoras de con 

ciencias el destino de todo un pueblo. 

Con todas las situaciones ideol6gicas ya señaladas, lo -

confuso de la pol!tica exterior de México y las luchas de fa~ 

cienes de los imperios en Europa y América, Estados Unidos -

vi6 una vez m!s la forma de sacar provecho de estas situacio

nes y con sus pretextos respectivos, como siempre fabricados¡ 

decide intervenir en una guerra injusta contra M~xico, con 

tal de robarle territorio. El gobierno mexicano plagado de m~ 

chos males, con guerras intestinas y sin un proyecto definido 

de ninguna especie, decide enfrentar a los invasores, d!ndose 
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cuenta que no contaba ni con un ejército entrenado, ni con ª!'. 

mas y mucho menos con dinero para sostener esa intervenci6n -

sucia, digna de aplausos en el destino manifiesto, pero fune~ 

ta en un Estado que no lograba la integraci6n, ni siquiera s2 

ciol6gica de sus connacionales, menos a6n de un proyecto eco

n6mico viable, con f?ndos para hacerle frente a los Estados -

Unidos de América. 

Concretamente el gobie_rno mexicano buscaba fondos de do_!! 

de los _hubiera para enfrentar tan emergente y piflcil situa-

ci6n, decidi6 tomar los dineros de donde los habla; o sea de

la Santa Iglesia, y asl en subasta pliblica, pedla hasta quince 

millones de pesos por bienes de manos muertas, dictando para

tales efectos una ley que data del 11 de enero de 1847, pere

que era temporal y que su vigencia estaba condicionada a la -

duraci6n de la lucha, y mSs tarde fue reglamentada tal ley. -

Re•¡mente lo que sucedla en esos tiempos es que el clero y la 

oposici6n conservadora, tenlan a un aliado circunstancial, 

que manejaba las cuestiones legales muy atinadamente y éste-~ 

era Mariano Otero, precursor del juicio de amparo; es decir,

lo que en otras palabras se traducirla en cuestiones de tipo

legal, en oposici6n contra acto~ arbitrarios de autoridad por 

6rganos del Estado. Afirmo circunstanciales, porque aprove- -

chando eaaa disposiciones loa que velan y sentlan menguado su 

patrimonio econ6mico o intereses personallaimos, se afianza-

han al imperio de ley;_pero cuando el imperio de la ley los -

aometla como se verl posteriormente, oponlan cuestiones de --
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cualquier otra lndole pero que les favorecierar y asl en. el -

Republicano, diario combativo del siglo XIX, dio por vez pri

mera al traste con las reformas emprendidas por el vicepresi

dente G6mez Farlas, en ~uanto regres6 al poder Santa Anna, en 

cambio la propuesta del propio veracruzano, el 20 de·enero de 

1847, cuando se encontraba latente la guerra con Estados Uni

dos y no habla.dinero para hacerle frente, se d!o facultad -

por parte del Congreso de la uni6n al ejecutivo para que 'en -

esta materia con car4cter de extraordinario, subastara bienes 

eclesilsticos, y fue precisamente el segundo intento de G6mez 

Fartas por' dar marcha adelante a la desincorporaci6n de loa -

bienes en manos muertas y de esa forma una vez perdida la' gu.!!_ 

rra con Estados Unidos, desterrada su alteza serenlsima a - -

Ecuador, ~s gobiernos con sus fu9aces presidentes, como JosE 

Joaquln Herrera, intentaban pollticamente poner y darse a sl-

mismo, ante las presiones incesantes de la contrarreforma_ y-

reacci6n conservadora, siempre de piE luchando antes que por

el propio• pala, por sus enormes fortunas que estaban en pel! 

gro, defendiEndolas asl a cualquier precio y pretendi6 comen

tlbamos poner un ministro plenipotenciario ante el vaticano -

para el 15 de abril de 1850, y aliviar un poco las presiones 

que venlan desde el viejo continente, ya que entre pronuncia~ 

mientos, lucha de grupos para manejar el poder a su convenien 

cia (principalmente el bando conservador) y sin un claro pro

yecto de naci6n, a cada d1a se estaba haciendo ingobernable -

el pala, como lo demostr6 el 6 de enero de 1851, Clemente Muri, 
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qula, neg&ndose a prestar juramento para su. conaagraci6n, co

mo obispo. de Michoac&n, con la f6rmula que establecla "Ju

rala guardar la Constituci6n". Al leerse esta f6rmula, Mun

qula conteat6 que no, y dijo simplemente que por 61 decir que 

a!, comprometta a los derechos y libertades de la Iglesia, -

cuesti6n muy censurable si tenemos en cuenta, como ya hemos -

visto que el poder espiritual nada tiene- que buscar de poder

º libertad en la tierra y no tiene mucho menos porque dispu-

tar 6rdenes a un Estado preestablecido sociol69icamente, y -

fundamentado en la legalidad, porque la misi6n de la Iglesia

era y deber4 seguir siendo evangelizar no buscar bienes te~r_!! 

nalea o posiciones pollticas, porque en mi juicio esa se.ria -

una grandlsima contradicciOn dentro de loa mismos evangelioa

y dejarla ver a todas luces, la verdadera misi6n de la Igle-

sia en el mundo que es buscar como grupo o como facci6n organ! 

zada; la lucha y la toma de poder no s6lo espiritual, sino -

también material. 

La prensa liberal del siglo XIX, a través del Monitor R.!! 

publicano, censuraron a hombre tan ignorante y terco, person~ 

lizado en el obispo Munguta, reprochSndole su feudalismo ecl.!! 

siSatico y la aituaci6n de continuas fricciones. La problem4-

tica no terminaba ahl, sino que por ejemplo Melchor Ocampo en 

1851, tuvo una fuerte discusi6n con un cura de Michoac4n, Ma

ravatto, Agusttn Dueñas, porque éste Gltimo no querta dar se

pultura gratis a un pariente de Ocampo1 la discusi6n podemos

afirmar, fue lo de menos, lo que realmente nos interesa es el 
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alcance de las ideas expuestas por los liberales y las tend.en 

cias a rehusarse a obedecer por parte de los clérigos ricos1-

queriendo imponer su voluntad·por sobre todas las cosas. Pues 

bien dec!a Melchor que ~ra tiempo ya de que en definitiva la

autoridad civil se separar! de una vez y para siempre de los

asuntos eclesi!sticos1 lo que ven!a a poner fin a la interven 

ci6n de la autoridad civil en las sanciones a las personas -

que no cumplieran con las 6rdenes o acatamientos de tipo rel!. 

gioso. Reconoci6 as! mismo el derecho que tiene cada hombre -

para adorar a Dios, según las instituciones de su conciencia, 

dejando a un lado las sanciones de los gobiernos que se hablan 

fundamentado en la intervenci6n del gobierno civil, para sal

var almas, que diciendo también Ocampo, que si las costwnbres 

pudieran caminar tan r4pido como la.ciencia, que entonces el

venerable clero se sostuviera con las limosnas y caridades e!_ 

trictamente voluntarias, que le quisieran regalar los fieles, 

no siendo por ningún motivo obligados éstos últimos por nin-

gún clérigo o autoridad civil. 

Como ya hemos comeptado la problem4tica del Estado no se 

detuvo ah1, sino que m4s tarde se di6 otra situaci6n, en la -

que una vez m4s la· Iglesia tuvo otra polémica en el Estado de 

Zacatecas, con su obispo correspndiente,.con el obispo de Gu~ 

dalajara. Esto resultaba en virtud de que el gobierno Zacate

cano, el 30 de enero de 1853, sancion6 una ley de Hacienda, -

que exigía a los curas y vicarios a cubrir contribuciones, por 

sus beneficios obtenidos en el desempeño de su trabajo a mini!_ 
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terio, lo que traducido a otras palabras significaba hacerles 

pagar impuesto. Hasta ese momento no dejaban de estarse con-

traatacando, los clGrigos con las autoridades civiles, pero -

en este mismo cap!tuld veremos lo que sucedi6 m!s tarde en la 

Revoluci6n de Ayutla y sus perspectivas hacia las Leyes de R!!_ 

forma. 

Cuando se produdo l'a Revoluci6n de Ayutla, ante los in

numerables errores y desatinos del gobierno Santaanista, los

pintos de Juan Alvarez, estaban preparados para hacer la gue

rra con las armas, m!s s6lo sus pocas cabezas pensantes, sa-

b!an verdaderamente hac·ia donde se dirig!a dicha revoluci6n y 

con quG ideales y contra quG verdugos se levantaban en armas1 

as! tenemos que esta lucha, concretamente nunca se realiz6, -

con referencias siguiera a la secularizaci6n y a la sociedad, 

sino m!s bien contra los atropellos constantes de un hombre -

enquistado en el poder ejecutivo y los desaciertos de la ·mayg 

r!a de sus colaboradores, pues casi todos ellos constitu!an -

la reacci6n y la contrarevoluci6n. Es por esas situaciones que 

la lucha armada una vez conclu!da y emanado su primer acto de 

gobierno, estuvo encaminado a modificar las relaciones Estado 

-Iglesia, y a impulsar su reforma, as! estuvo cosntituido por 

la primera de las que ser!an las Leyes de Reforma,es decir la 

Ley de Administraci6n de Justicia, o Ley Ju!rez del 23 de ng 

viernbre de 1855, reducida a suprimir el fuero eclesilstico. -

Se hablaba con toda raz6n, que la existencia de fueros daba -

privilegios a quienes no lo merec!an, ni por su conducta, ni-
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por sus actos buenos y que tambifin fisto reducta de alguna ma

nera las atribuciones soberanas de las autoridades civiles de 

un estado, ya que le coartaba.el ejercicio de sus facultades

jurisdiccionale_s, porque estas medidas constitutan una aspir,!_ 

ci6n general desde mucho tiempo atr!s, pues se aspir6 a la e~ 

presi6n de los privilegios y los fueros ,para hacer efectivo -

el principio démocr!tico de igualdad ante la lev. 

~odo lo expresado era sin duda una serie de medidas para 

cortar definitivamente el !mbito secular de la· Iglesia, lo -

que en otras palabras significa no permitir la existencia de

la Iglesia-Estado. 

En lo referente a lo que serta una serie de leyes, con -

el tiempo podemos afirmar que .Asta, tenta un car!cter trane.! 

torio pues solo suprimi6 en parte el fuero eclesi!stico, por

que tal ordenamiento hizo que los tribunales eclesi!sticos no 

se ocuparan de actos civiles y s6lo se limitaran a conocer de 

actos de individuos que pertenectan a sus fueros.y fiato era -

hasta que no se expidiera una ley que reglamentara debidamen

te ese punto important!simo en el estudio de nuestro trabajo; 

La Ley de Administraci6n de Justicia era buen elemento 

para empezar a atacar de fondo la problem!tica que se tenla 

con la Iglesia, pero tambifin cierto resultaba que era insufi

ciente para frontalmente combatir la serie de disturbios que

ven!anae arrastrando trescientos años atr4s y que ademas afes. 

taban a uno de los principales factores de poder espiritual y 
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aocial llamados Iglesia y que era capaz que antes de renun- -

ciar a sua poderes y privilegios terrenales a levantar laa r.!, 

voluciones neceaarias para no ver afectado• sus interese• de

claae, y si no se concibiera as1, solamente serta cueati6n de 

checar loa disturbios ocasionados durante la reforma religio

sa en Europa, y aun despu6s de producida. 

El !atado mexicano por los actos soberanos y de.ley lle

vados a cabo en la mitad del siglo XIX, fue muy censurado a6n 

por aquellos que no ten1an ni facultad y mucho menos la auto

ridad moral para hacerlo, como P1o IX, al critircar. los actoa 

de un Eatado libre y soberano, por parte enti4ndase de ~tró -

Estado jerarquizado, con el cual ni siquiera ten1a relacione& 

formalizadas legalmente, pero apuntamos que los pretexto• 

abundaban y si no exist1an se inventaban, como en el caao de

Labastida y D&valos, Espinoza y Mungu1a,. ~elagios,que extern~ 

ban, que el gobierno carec1a de facultades, cuales-quiera pa

ra reducir los fueros eclesi4sticos por .no mediar acuerdo con 

negociaciones con el Vaticano y ped1an ademas que los actos -

ya iniciados se suspendieran. Pero en el caso de las ,leyes ya 

iniciadas podemos afirmar que sirvieron para medir fuerzas, -

con el enemigo ntbnero uno de la patria1 el clero reaccionario, 

retr6grada y conservador que como lo manifest6 en la interven 

ci6n Nortelllll8ricana de 1847, antes podr1a ha.ber visto 111 la p~ 

tria vencida y humillada, que ayudar a rescatarla de las ga-

rras invaaoras. 
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El ajetreo del siglo XIX, y del peri6dico del mismo nom

bre, fue mucho, no sin embargo para defender demasiado al Es

tado Mexicano, puesto en tela·de juicio por loa europeos en -

su mayorla, con sus constantes opiniones adversas a una pro-

blemltica, que si bien no del todo la comprendieron ya la ha~ 

blan pasado en el siglo XVI, y que aprovechando estas situa-

ciones Juan Bautist& Morales y Francisco Zarco,,plumaa l~ber!. 

les expusieron para influir de esta forma en el Congreso Con~ 

tituyente, que no a6lo.ratific6 los actos de ley emprendidos, 

sino que los explic6 y justific6 mSs adelante. La ley en que

llos dlaa sancion6 las necesidades evidentes y su aplicaci6n

de los principios en ella contenidos, ademls de fundamentarse 

en la justicia, se hizo notar que conatitula sin dejarle du-

das a nadie que era un paso decisivo para la obtenci6n de una 

sociedad secular. En el Congreso Constituyente e~ lo referen

te a la Ley JuSrez, Zarco hizo una apasionada defensa de la -

que .se le denomin6 una gran Reforma OemocrStica, conquistada

por la revoluci6n de Reforma, misma que decla, darla una gran 

fuerza a la ley y frustrarla toda esperanza en los reacciona

rioos, viniendo a hacer una nueva prenda de uni6n e~tre los -

conservadores. Pese a todo lo expuesto por este gra~ periodi~ 

ta, la principal adolescencia de la Ley Ju5rez era el no en-

trar a fondo en materia, sino quedarse a medias y dejar gran

dlsimas lagunas que dejaba traslucir para su interpretaci6n. 

Ahora bien la Ley de Administraci6n de Justicia, aun con to-

das sus fallas logr6 llevar a cabo un gran objetivo. limitado, 
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pero fundamental para metas postreras. Hemos de apuntar que -

sin dicha ley, la Conatituci6n de 1857, no podr!a haber lleg~ 

do a la supreai6n de fueros y respecto a estos mismos art!cu

loa, por ejemplo el· art!culo 13° de la Carta Magna, cortaba -

de tajo cualquier aspiraci6n para reimplantar los fueros. 

En la Historia de M•xico uno de los per!odos m4a brillan 

tea de loa congresos constituyentes, lo han constituldo el de 

loa hombres de la Reforma¡ por su preparaci6n intelectual su

ideolog!a y su firmeza de car4cter y de esp!ritu, por ello es 

que dicho congreso s6lo no logr6 la supresi6n de fueros, sino 

tambian la implantaci6n de igualdad ante la ley, y que adem4s 

adopt6 otro tipo de medidas secularizantea o que de forma al

guna facilitaron la secularizaci6n de las Leyes de Reforma. 

En la Ley de Desamort1zaci6n, segGn Lerdo de Tejada en -

la circular con la que la envi6 y los fundamentos para l~ so

licitud de ratificaci6n de d~cha ley pretendla: al.Acabar con 

uno de los errores econ6micos que mas hab!an contribuido a 

mantener estacionaria la propiedad e impedir el des·arrollo 

del pa!s, poniendo en circulaci6n una masa enorme de bienes y 

ralees que ae hallaban estancadas. b) Allanar el principal.-

obst4culo que se presenta para el establecimiento de un aist~ 

IDll tributario correcto; ese obst4culo era que· la recaudaci6n

de loa diezmos se hac!a por parte del clero, como si (ueran -

impuestos, y el mismo clero no loa pagaba. c) No expropiar s.! 

no s6lo movilizar la riqueza, pues con esta movilizaci6n se -

lograr!a el aumento de las rentas del Erario. 
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La Ley de Deeamortizaci6n del clero realmente lo que bu~ 

caba era mover intereses a favor del gobierno o mejor dicho -

apoyos, ya que en aquella Apoca, siempre encontr6 mucha• re-

sistenciae por los·intereses creados y las alianzas ventajo-

sae de generales conservadores y de cleros reaccionarios, - -

pues ya escribla Lerdo de Tejada en la ~emoria de 1856, que -

hablan nueve mil nuevos propietarios, o sea miBll'a cantidad de 

afiliados· al partido liberal. A pesar de las buenas intencio

nes que contenla la Ley de Desamortizaci6n, no podlan califi

carse para la posteridad las buenas intenciones nacionales, -

sino los hechos concretos; y bien los diputados constituyen-

tes, di~ronse cuenta de los errores contenidos en dicha ley y 

despuAs de largos debates y br.illantlsimas intervenciones de-'' 

un tribuno al que MAxico le guarde eterna gratitud por su in

cansable labor, don Francisco Zarco. 

El 11 de mayo de 1857, siendo ministro de justicia don -

JosA Marla Iglesias, public6 la ley sobre Derechos y Obvenci2 

nes Parroquiales, que constitula una intervenci6n del Estado, 

fundada en la Legislaci6n de Indias, es decir ejercicio dei -

patronato. Por esos dlas habla tambiAn sido publicada, duran

te el gobierno de Comonfort, la Ley Org!nica del Registro Ci

vil, que data del 27 de enero de 1857, que constitula ·un acto 

a un paso de la secularizaci6n individual, tambiAn se eetabl~ 

ci6 la Ley Reglamentaria de los panteones; golpes tan duros -

fueron Astos para el clero, que causaron gran revuelta ente

loe pastores de almas a pesar de loe tit!nicos esfuerzos del-
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constituyente y de muchos liberales e intelectuales mexicanos, 

asl como de gente simpatizante con las Leyes. de Reforma, no -

se logr6 del todo la consignaci6n expresa de la libertad de 

conciencia, o tan siquiera de tolerancia religiosa, y asl el

proyecto de Constituci6n contenla un articulo concretamente -

el nGmero quince, que comprendla en su parte primera, la tol2 

rancia religiosa, es decir la libertad de cultos, y en la 

segunda se volvlan a los añejos vicios que ya de por si ha

blan dañado en su nacimiento a la vida indepenpiente en lo PE. 

lltico del imperio español, me refiero a asegurar la libertad 

de cultos a titulo de protecci6n cat6lica. Parecen .haber e~i§. 

tido liberales a medias, o que tal vez en su tiempo no alcan

zaron a comprender a fondo la necesidad del pala de deshacer

se de una vez y para siempr~ de la tutela del clero en los -

asuntos civiles, y fue as! como el autor del articulo 15, don 

Ponciano Arriaga, lo que. en realidad enunciaba en forma nega

tiva la tolerancia, en cuanto a que afirmaba que ninguna aut2 

ridad, ni ley podlan prohibir o impedir el ejercicio de nin-

gGn culto religioso y a título de proteger a la religión cat!! 

lica, proponla la intervenci6n estatal1 es asl como declamos

que c6mo era posible que hombres de tan avanzado pensamiento

en materia liberal, opusiera a la base 'el.e la Reforma, tales -

artlculos como el 15 mencionado. Dicho artlculo'encontr6 opo

siciones contundentes de representantes liberales: a) Libera

les ilustres mexicanos no estaban satisfechos, ni convencidos 

de la forma evasiva en como Ponciano Arriaga adoptaba la pro-
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blern&tica. b) Existtan constituyentes llamados restauradores, 

o moderados, mismos que aspiraban a que existiera un orden de 

ideas basadas en la antigua corriente de intolerancia, o sim

plemente quertan la restauraci6n de la Constituci6n de 1824,

con sus fueros y privilegios. el Pero existta otro grupo, el

de los allegados a Comonfort, el presidente, que antes que -

otra cosa, s6lo querta eludir la problern!tica q,!le de él plan

teara, con tal de a toda costa estar en la presidencia de la-

RepGblica. 

La primera oposici6n la llev6 a cabo Francisco Zarco, 

quien posteriormente retir6 su oposici6n al articulo, obra de 

Arriaga1 Guillermo Prieto e Isidoro Olvera entre algunos otros 

diputados¡ la segunda principalmente fue llevada a cabo por -

los diputados castañeda y Arizcorreta, y la tercera fue llev.!_ 

da por Montes, asi corno Lafragua. 

En lo referente a dicho articulo, fue brilanternente de-

tendido por Jos~ Marta Luis Mata, en nombre de la cornisi6n en 

dos intervenciones sin embargo fue revotado sin lugar a votar, 

con 65 votos en contra, con s6lo 44 en favor y ast se qued6. 

Expresamente en la Constituci6n de 1857, no se declar6 -

la libertad de conciencia, si podernos afirmar que en ella se

encuentra implicitarnente, pues al no declarar la religi6n ca

t6lica como de Estado, la ornisi6n constitucional existente s2 

bre la materia, significaba la libertad de conciencia. La in-. 

tolerancia por otra parte si tenta que ser expresa en un tex~ 
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to constitucional que no consigna religi6n de Estado, que no

consigna a quien no acate disposiciones eclesi!sticas de una

forma civil, y que no señalada la intolerancia religiosa ex-

presamente y que estatuye todas las libertades derivadas de -

la libertad de conciencia, como la manifestaci6n de las ideas 

por escrito o habladas, la libertad de enseñanza, etc. Pode-

moa afirmar toda la raz6n que tenia Francisco Zarco al negar

se a jurar la Constituci6n de 1857, no por lo que afirmaba y

admitia, sino por todo lo que no dec1a, por .las omisiones da

ñinas para el pa1s por las grandes lagunas que presentaba en

su dictamen fruto posterior de discordias¡ separaci6n una vez 

mis de mexicanos, por las luchas est~riles que se presenta- -

rlan en el futuro, Ponciano Arriaga no se conform6 conlasue!. 

te que corri6 su articulo 15, y propus6 una adici6n facultat! 

va a las autoridades federales declarando que pertenece a 6s

tos ejercer su intervenci6n en los puntos relativos al culto

religioso y a la disciplina eclesi!stica del modo que determ! 

ne las leyes y esta adici6n si fue aprobada por 82 votos con

tra 4, traduci6ndose asi el improvisado articulo 123 que est~ 

blece •corresponde a los poderes exclusivamente ejercer en m~ 

teria de culto religioso y disciplina externa, la interven- -

ci6n que designan las leyes•, y tal precepto constitucional -

serla despu6s la base formal de la futura legislaci6n refor-

mista. 

Una vez sucedido los hechos y acontecimientos, tuvo que-
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desatarse en M~xico una cruel y cruda guerra que durante 3 -

años desangrarla nuevamente el de por si devastado pala, con

pronunciamientos e intrigas internas y externas, grupos que -

tenlan un af!n desmedido por el poder y sus privilegios; y es 

as! como el 9 de noviembre de 1861, el presidente Ju!rez pro

nunci6 un discurso en el que textualmente decla "El pueblo -

sinti6 la necesidad de no limitarse a defender ,;ius legltimas

instituciones, sino de conquistar nuevos principios, para que 

cuando venciera a sus nuevos enemigos no se volviera al punto 

de partida, sino que hubiesen avanzado en la Reforma y avanz~ 

do afianzando sus instituciones". Es esta la explicaci6n pol! 

tica de las Leyes de Reforma porque como lo explic6 el Benem! 

rito, el pueblo y el i·lustre congreso constituyente tenlan 

gran preparaci6n intelectual, principalmente ~stos Gltimos y

una gran calidad moral, que no se ha vuelto a ver hasta la 

fundaci6n del glorioso partido liberal mexicano. 

Tenemos que el proceso de las Leyes de Reforma se inici6 

en su fase de secularizaci6n en el año de 1859, con fecha del 

12 de julio con la Ley de nacionalizaci6n de dichos bienes; -

preceptu6 la separaci6n de la Iglesia y del Estado mexicano y 

en los considerandos de esta ley estableci6 que la lucha tie

ne como una caracterlstica fundamental, el que el clero quie

re sustraerse a la autoridad civil, se recalcaba el d·esconoc! 

miento de la autoridad civil, tanto que en lo que se referla

a la autoridad civil del gobierno como en sus prohibiciones;-
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se neg6 a tal grado que ~ato se hizo hasta en los actos que -

beneficiaban al clero, por el odio manifiesto de esos pasto-

res de almas.que en sus ambiciones terrenales y en su búsque

da constante y afanes de poder, cambiaron su riqueza espiri-

tual por los bienes mercantiles. Por consiguiente dec!an que

al igual que otros pa!ses, el clero pod!a regirse no por le-

yes civiles que arreglaran sus asuntos y dirimieran sus con-

flictos; pero pese a todo lo que argu!an los sacerdotes ya se 

hab!a iniciado en M~xico una nueva etapa que marcaba claramen 

te la. total y completa separaci6n Estado-Iglesia y todo ~sto

apoyado por consideraciones de índoles políticamente coyun~u

ral, derivadas de la propia lucha. 

En la Ley de Nacionalizaci6n de los bienes del clero en-. 

su articula.do establecía que entraban al dominio de la naci6n, 

todos los bienes que el clero secular hab!a estado adminis- -

trando con di versos t! tu los sin importar la el.ase de bienes, -

derechos y acciones en que consistían, as! como su aplicaci6n. 

Para el sostenimiento del culto establecían· que los mi-

nietros podrían recibir las ofrendas que les otorguen y acor

dar legalmente con las personas que las ocupen la compensa- -

ci6n que reciban por sus servicios pero ni indemnizaciones ni 

compensaciones, ni ofrendas podrán 1.hacerse en bienes raíces, 

para evitar as! nuevamente las grandes problemliticas latifun

distas. 
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En su articulo 3 la ley establece la completa separación 

del Estado-Iglesia y dice que habr4 perfecta independencia ea 

tre los negocios del Estado y· los eclesi4sticos, el gobierno

se limitar& a proteger con su autoridad el culto pfiblico de -

la religión católica, as! como el de cualquier otra religión

y tambiAn el d!a 23 de julio de 1859, se dio otro importante

avance en la secularización de la sociedad, al ~mplantarse el 

matrimonio, como un contrato meramente.civil. Ya con la sepa

ración de los asuntos eclesi4sticos de los estatales, cesó la 

autoridad legada de la entidad soberana que hab!a depositado

en la Iglesia para que el contrato de matrimonio surtiera - -

efectos legales, con su sola intervención, con Asto daba el -

Estado un formidable golpe al clero reaccionario y de una vez 

por todas establec!a bien los l!m~tes de la sociedad civil. 

El d!a 28 de julio de 1859, o sea una semana m4s tarde,

de anunciada la ley anterior, se volvió a la carga con el es

tablecimiento de jueces del Estado civil, para la averigua- -

ción y constancia del estado civil de todos los mexicanos y -

extranjeros residentes en el territorio nacional, en lo que -

se refiere a su nacimiento, adopción, arrogación, reconoci- -

miento de matrimonio y fallecimiento y con Asto se .trató de -

finiquitar completamente la interdependencia del Estado con -

la Iglesia y para terminar por completo y no dejar lugar a d~ 

das del imper:i,o de la ley, el d!a 31 de julio de ese mismo 

año, cesó en toda la Repfiblica la intervención del clero en -

la administración de cementerios y panteones y por eso m4s --
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tarde hombrea del gobierno y de dicha adminiatraci6n, como -

don melchor Ocampo, tendrian problemas con loa sacerdotes Pº!'. 

que trataban de impedir que a familiares de él se les diese -

sepultura en panteones cercanos a la Iglesia, o al mismo Jul

rez al impedtrsele también la sepultura de sus hijos y luego

el de su señora esposa¡ lo que trataba el Estado de hacer en

tender a la reacci6n caminando, encabezada por el clero con-

servador, era buscar que rectifica..ra las conciencias· en el 

sentido que la Reforma y la Iglesia no eran incompatibles, 

pues se trataba de que se recordara la eterna divisi6n del 

clero alto y el clero bajo haciéndose notar sobre todo que.la 

resistencia a los cambios siempre la hacia el clero rico por

que sus intereses econ6micos y personales se habian lastimado 

y era precisamente lo que no toleraban, creo que ya no tanto

proventan de la jerarquia cat6lica mexicana, sino del Vatica

no. 

El 4 de diciembre de 1860 apareci6 un formidable decret~ 

en el que se establecia la libertad de conciencia y como con

secuencia la libertad derivada de cultos, ratificando la sep~ 

raci6n del Estado -Iglesia. Pero este decreto apareci6 como -

respuesta a los resquicios sobrantes de las.disposiciones que 

existian respecto a la determinaci6n de los dtaa festivos, -

disposiciones sobre asistencias del gobierno a funciones rel! 

9ioaaa, en fin a todas aquellas disposiciones an6males, ya -

si tomamos en cuenta que el ctimulo de las leyes dictadas so--
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bre la separaci6n definitiva de la entidad soberana del culto 

religioso. En dicho decreto tambi~n se limit6 la competencia

de las sociedades religiosas de las concernientes al poder p!!_ 

blico, quit&ndose.todo de tajo y de ratz lo que ya constitu1a 

un mal añejo y cr6nico. 

Se suprim~6 en aquellos entonces el derecho de asilo por 

una parte y por la otra se prohibi6 cualquier a~to o solemni

dad religiosa, fuera de los templos de culto sin el debido y 

correspo~diente permiso de la autoridad pública, se sustituy6 

ademas el juramento, por la simple promesa de decir la verdad, 

desapreci6 el sacrilegio como agravante de los de.litos1 ces6-

para los cl~rigos el privilegio de competencia, y por el est! 

lo otras disposiciones en donde el Estado echaba mano de la -

ley para imponer su autoridad soberana sobre la Iglesia, que

ya le habla causado demasiados problemas en diversas 1ndoles.

As1 el 2 de enero de 1861 se declararon secularizados todos -

los hospitales y establecimientos de beneficencia, y el 15. de 

abril del mismo año se reglament6 la libertad de enseñanza¡ ~ 

en lo relativo a la instrucci6n primaria, secundaria y escue

las oficiales. Por ello todas las disposiciones enumeradas ya 

que nos vienen a confirmar la barrera existente entre el Est~ 

do y la Iglesia, es decir la completa y total secularizaci6n

de la sociedad mexicana, con la posibilidad amplia de que el

mexicano nazca, contraiga matrimonio y muera dentro de un !m

bito si ae1 es su voluntad; por ~sto anotarnos que en ningún -
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momento las Leyes de Reforma se apartan de la idea que expre

sara Zarco cuando afirmaba, que no se trataba de colocar la -

ley entre el alma y Dios, como lo decla don Antonio de la - -

Fuente en una circular que acompañaba a la ley de tolerancia

de cultos; la reforma vino a levantar del pensamiento que se

refiere a Dios y a los hombres que se le tributan el extraño

peso de las leyes puramente humanas. Es la libertad de creen

cias y el establecimiento de una sociedad civil, secular, lo

que se persigue, .asl como la afirmaci6n de la autoridad sobe

rana propia del Estado. Como acto seguido y coherent~, hubo -

la necesidad de que se incorporaran a la Constituci6n las Le

yes de Reforma, para darles más fuerza y obligatoriedad gene

ral en el territorio mexicano¡ los liberales mexicanos busca

ban con ello, la .consolidaci6n jur1dica y ~olltica y la esta-

. bilidad de las leyes que de la Carta Magna emanaban. 

Juárez por eso no pod1a ocultar su deseo de obtener ·la -

estabilidad pol1tica y social ya anhelada por gobiernos ante

riores y asl en una muy importante circular enviada por él a

la Secretarla· de Justicia, junto con la circular del 4 de di

ciembre de 19'Q, sobre tol~rancia de cultos, manifest6.su hon

da preocupaci6n, diciendo que Constituci6n y Reforma son equi

parados' por ~sto el señor Fuente, Secretario de Justicia lo

señalaba claramente, diciendo que en la Reforma la República

hab1a puesto toda su voluntad y que Constituci6n y Reforma, -

habla sido al unisono, al grito de guerra de los mexicanos. 
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El proyecto para incorporar o adicionar las Leyes de Re

forma a la Carta Magna, fue p~esentado el 3 de abril de 1871, 

por los diputados Montes, Dond6 y Alcalde y as! entre discu-

siones grandes, entre ires y venires, propuestas, largos debA 

tes y m4s discusiones, en el Congreso se logr6 la incorpora-

ci6n de tales leyes a la Con.stituci6n, pero hasta el 29 de mA 

yo de 1873, es ~ecir un año despu6s de la muerte de la perso

na que m4s cabida y cause les dio en su mandato1 don Benito -

Ju4rez, que ya no fue testigo en vida del inicio de una gran

de empresa acometida por ·ilustres barones, que· costo la vida

ª muchos inocentes. 

El 26 de septiembre de 1873 se firm6 el acta de las re-

formas incorporadas a la ~ey Fundamental, un d!a despuGs el -

Congreso fue informado que el Ejecutivo, no hacia observacio

nes al proyecto de ley, el cual se añadi6 por el propio Con-

greso a la protesta que debtan estar obligados los servidores 

y los empleados en la República, y como era de esperarse no -

tard6 en levantarse en armas una parte de la poblaci6n, azus~ 

da por el clero, as! como grupos de inconformes, que mengua-

dos en sus privilegios manifestaron por medio de la intriga y 

la calumnia toda clase de ardides para desacreditar al Estado 

mexicano. Toda la amalgama y cúmulo de experiencias obtenidas 

tanto por gobierno como por el pueblo, fue el fruto y prove-

cho obtenido de amargas experiencias, no solamente .de la gue

rra de tres años, sino de la dura lucha que se hab!a llevado-
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a cuestas desde la independencia politica del imperio español, 

no obstante por aquellos menesteres impostergables, era nece

sario tener la mI•tica de un nacionalismo mexicano, que resu! 

taba incubar en una patria desgastada politica y mucha m&s 

econ6mica, una vez separados de la peninsula ib6rica. 

Vale la pena referirnos antes de continuar adelante en -

nuestro an&lisis, que durante ·el reinado de Maximili~no de -

Habsburgo, traido por el propio sacerdicio y los conservado-

res, no se dio marcha atr4s en el avance a 'la separaci6n en--

tre el Estado e Iglesia r decret6 por parte del imperio un d2 

cumento, donde 'se estableci6 la libertad de cultos y a la le

tra decia: "Articulo 1.- El imperio protege la religi6n cat6-

lica, apost6lica y romana, cwno religi6n de Estado. Articulo-

2 .- Tendr4n amplia y franca tolerancia en el territorio del -

imperio todos los cultos que no opongan a la moral, la civil! 

zaci6n o las buenas costumbres. Para el establecimiento de un 

culto, se recabar& previamente la autorizaci6n del gobierno.

Articulo 3.- Conforme se vaya exigiendo los reglamentos de P2 

licia para el ejercicio de los cultos, ser& s.iémpre y cuando

laa circunstancias lo marquen. Articulo 4.- El consejo y Est~ 

do conocer& de los abusos que las autoridades cometan contra

e! ejercicio de los cultos'y contra la libertad que las leyes 

garatizan a sus ministros".(4) 

(4) M6xico en sus Testimonios. Secretarla de la Presidencia, 
M4xico 1976. p. 195. 
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Con los apuntes de este decreto, nunca pene6 la reacci6n 

en M!xico que se instaurarla en nuestro territorio, la liber

tad de cultos .Y tolerancia de.loe miemos, cueeti6n por la - -

cual guardaron un gran resentimiento, sumado a otras circuns

tancias, las cuales no lee perdonarlan· al principe heredero -

de Habsburgo, y mas tarde selaecobrarlan muy caro al dejarlo 

a su propia suerte en 1867, una vez que lo vieron derrotado. 

Como lo hemos venido comentando una vez que el presiden

te Julrez, fue cediendo en su mandato, por su enfermedad avan 

zada, un hombre de corte de la aoldadezca y hasta en un tiem

po hAroe, cuando luch6 por la causa de la RepGblica, que en -

1871 lanz6 su famoso Plan ·de Tuxtepec·, don Porfirio Olaz,en -

donde pedla que los hombres no perpetuaran en el poder, pedla 

ademas hacer efectiva la Constituci6n, mas tarde se inclinaba 

por la no reelecci6n y arremetla contra los Lerdistae y con-

tra quien se pusiera en su camino¡ claramente ya se hablan d~ 

satado las pasiones por el poder, pero 01az, y a~n su compa--

dre Manuel Gonzalez, dispuestoase encontraban a tener pactos

secretoe y turbias negociaciones con los clArigos y conserva

dores para no tocar las profundas diferencias que exietlan t2 

davla ya proclamadas las Leyes de Reforma. 

Ante esa dificil situaci6n, loe porfiristas buscando su

mar grupos y voluntades a·su alrededor para poder ser mas go

bernable el pala, olvid6 el hacer cumplir las disposiciones -

constitucionales en lo concerniente al culto y a las obliga--
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cienes de los ministros de la Iglesia de su no intervenci6n -

directa o indirecta en polttica y m's aGn sabi,ndose.él favo

recido por la ignominia del fanatismo, y por la verguenza de

la ignoranciaz porque cierto era que de un lOOi de habitantes 

de la RepGblica, un 95% resultaba ser analfabeta y vtctima de 

los engaños y mentiras doqmSticas de los sacerdotes, que como 

agentes en una sociedad doblegada por la fuerza y la amenaza, 

no hac!an sino obedecer y tomar en cuenta que su misí6n en la 

tierra era la de trabajar y no pensar; ese oprqbio malévolo -

construido con el sudor de los posetdos por el analfabetismo, 

hac!a necesario un cambio en las estructuras ·económicas pero

principalmente p~ltticas, para reencontrar el bastión libert~ 

rio perdido, después de la muerte de JuSrez. 

El presidencialismo hizo mella en el mandato del Poder -

Ejecutivo, al trastocar e invadir los ámbitos jurtdicos y po~ 

ltticos de los otros poderes; que solamente hactan eco y res2 

nancia a los quereres del presidente de la RepGblica.en· turno, 

pues 'ate gobernaba de pleno haciendo a un lado la Ley' Funda

mental, gobernando solamente por decretos y reglamentos, con

la consecuente flagrante violaci6n de los derechos fundamen

tales del hombre. 

Cuando cayó el porfirismo por ·1as causas poltticas, eco

nómicas y sociales que conocemos, no estaba dispuesto el ban

do cient!fico a irse a pique con ese sistema anquilosado y -
desgastado por el dictador, sino que hizo esfuerzos desesper~ 
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dos de los perdedores de una gran batalla que estaba a punto

de decidirse· en favor de cientos de miles de ciudadanos que -

hicieron posibl~ la Revoluci6n Mexicana, de ahl que cuando 

Dlaz; huy6 del pala, los conservadores se organizaron para 

formar un partido polltico para contender en i"912 en las ele,!;_ 

e.iones, con esa finalidad se forrn6 el Partido Cat6lico, con -

intervenci6n por supuesto de los ministros del culto que se -

aprovecharon de todas las circunstancias que privaban y usa-

ron todos los argumentos religiosos, asl corno dogmas y menti

ras de las que eran capace.s de cre&.r e inventar para ganar -

adeptos a sus causas e intereses personales¡ llegaron a tal -

grado que cerca de las urnas electorales, inscribieron esta -

leyenda "Aqul se vota por Dios". Esta serie de anornallas surn~ 

das a las desaveniencias del sanguinario Huerta, avivaron las 

cuestiones incontrolables de las relaciones Estado-Iglesia. 

Ya luchaba tambi6n en esos años el Partido Liberal Mexi

cano, por encontrar cauces para el pensamiento liberal de el

que rn5s adelante crearía buenos prop6sitos, para no dejar que 

Venustiano Carranza, dejara sobrevivir la Constituci6n de 

1857¡ pues los liberales querlan una Constituci6n nueva, al -

alcance de las aspiraciones de las clases emergentes, con un

proyecto que en lo polltico y econ6rnico hiciera part:'lcipe11 a

todos los mexicanos por un M6xic'o mejor. 

Concretamente en el articulo tercero y ciento treinta -

constitucional se presentaron grandes debates por la preten--
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si6n del primer jefe de solamente. quererles hacer una modifi

caci6n en el estilo y la redacci6n, no queriendo tocar el fo!!. 

do y la estructura de dichos art!culos, y as! como ya lo ca-

mentamos se impuso por la fuerza del razonamiento la fuerza 

radical, ~epresentada en el constituyente por los jacobinos -

liberales. Fue en 1917, la instauraci6n del art!culo tercero

y ciento treinta, un triunfo en lo concerniente a la educa- -

ci6n y al ltmite de los derechos e imposici6n de las.obliga-

ciones a los cl~rigos, un avanc~ democrático q~e se venta gel! 

tando desde mucho tiempo atrás, y que fue detenido durante el 

mandato de Porfirio Dtaz. 

As! llegamos al proyecto del arttculo 24, en el cual Ca

rranza dec!a que era tiempo de establecer una libertad para -

que el hombre profesara la creencia religiosa que m4s le agrl! 

dara1 as! como para practicar las ceremonias, devociones o a~ 

tos en los templos o en su domicilio particular, pero siempre 

y cuando dichos no constituyeran una ~alta o pena.preestable~ 

cida. El Constituyente liberal, lo que hizo en este sentido -

fue cambiar la forma y estilo de redacci6n de tal art!culo, y 

por ~sto podr!amos afirmar que no serta el único obst4culo -

que se impondrta al culto religioso, siqo que avanzarla por -

otros caminos tendientes a ~eguir llevando a cabo la Reforma

en plenitud para apuntar hacia las asociaciones religi0sas y

corporaciones, que a pesar del tiempo transcurrido no_se re-

signaban a someterse al Estado de derecho, emanado de la vo-

luntad popular, que una vez m4s hac!a hincapi~ en· hacer ver a 
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y la administraci6n de bienes y ratees, sino solamente aque-

l·los bienes que ~estinados linica y exclusivamente, sirvieran

para el culto religioso. La acci6n popular era suficiente pa

ra declarar fundadas las pretensiones de los ciudadanos de un 

pa!s soberano, agregando ademas que los templos de culto.pG-

blico, eran propiedad de la naci6n y que deber1!n estar suje

tos a la vigilanc"ia del gobierno federal, para determinar si

segu!an o no destinados a ese fin. Por si fuera poco se aña-

di6 que en adelante todo templo que se construyera en lo fut!!. 

ro serta propiedad de la naci6n, o cualquier otro edificio -

destinado a la administraci6.n, propaganda; o cualquier otro -

culto religioso, tendr!a que sujetarse a la Carta Magna de --

1917. 

Venustiano Carranza y su serie de Reformas constitucion~ 

les tambi~n present6 otra de gran trascendencia, por el momen 

to de efervescencia pol1tica y social de aquel momento y fue

el art!cul 129, que despu~s se convertirla en el 130 constiu

cional y que a la letra dec1a as!: Es competencia exclusiva -

de los poderes federales para ejercer en materia de culto re

ligioso y disciplina externa,· la intervenci6n que designaran

las leyes. Ese articulo que fue aprobado por el congres·o con!. 

tituyente, s6lo se le suprimi6 .la. palabra exclusivamente, por 

lo que por ese hecho se determinaba que las demas autoridadee 

obraran al respecto como auxiliares de la federaci6n y que -

las legislaturas de los Estados disfrutaran de un claro dere--
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cho de intervenci6n y as! ya el proyecto del primer jefe, qu.!!. 

d6 redactado de la manera siguiente: El Estado y la Iglesia -

son independientes entre a!. 

La comisi6n que present6 el dictamen sobre el art!culo -

129 del proyecto del primer· jefe del ejército constituciona-

lista, precisaba que el nuevo Estado de la sociedad mexicana 

y las necesidades de defender a ésta con la intervenci6n de -

las agrupaciones religiosas en el r~gimen pol!tico, imponia -

la obligaci6n de ampliar el.punto de vista de las leyes en e~ 

·ta materia, y si.eso se presenta, aún de desviarse en ciertas 

medidas de los principios de las Leyes de Reforma. Con está -

serie de anotaciones muy importantes, claramente se nota que

en este caso ya no s6lo se trataba de proclamar la independe.!!. 

cia del poder del Estado con respecto a la Iglesia, sino est_!! 

blecer la supremac!a del pode~ civil sobre cualquier·otro el.!!. 

mento religioso con é~to mismo se di6 fundamento a la teor!a

de la ficci6n legal de los entes colectivos. 

El art!culo 130 constitucional ratific6 lo que fue la R.!!. 

forma, señalando la preponderancia del Estado de derecho y la 

sociedad civil sobre cualquier entidad que no lo fuese, por -

eso se suprimi6 los actos de juramento, por la simple promesa 

de decir verdad y cumplir con las prescripciones y dispoeiciQ. 

nea reglamentarias de intervenci6n y de supremac!a estatal. 

Las obligaciones de car4cter relgamentario son de suma 

importancia y puso en antecedentes· a las legislaturas de los-
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Estados para poner estatutos y facultades. e.n la determinacilSn 

del mlximo de ministros.de algGn .culto en su entidad, para -

considerar cada quiep por separado en la federacilSn,. culntoa

eacerdotes de culto se necesitaban para cada caso y q~e ade-

mle dichos. ministros serian considerados como profesionalee,

pero que ademas de estas. disposiciones .se requeri~ ser mexic.!. 

no por nacimiento para ejercer dicha, prohibiAndoles tambiAn-
~ 

criticar a las Leyes Fundamentales del pais y de sue autorid.!. 

des¡ no concediAndolea. tampoco el poco activo.o ~asivo, o el

derecho para aeoc.iarae con fines politicos. Se· lea reátringilS 

a los clArigos igualmente para heredar o recibir por aigGn t! 

tulo inmuebles ocupados por asociaciones religiosas de cual-

quier tipci, 'de otros ministros o de particulares que no ten-

gan parentesco dentro del cuarto grado¡ tambiAn se especifica 

la intervencilSn d.e la autoridad en lo relativo a nuevos loca-

lea pGblicos dedicados al culto y se estableci6.el rAgimen de 

los j;:emploa y los pr_ocedimientoa relativos para el efecto de

la intervenci6n estatal, otorg4ndoae en el propio texto cons

titucional permiso para que en el interior de los templos ae

recabaran donativos en objetos mue.bles.· El articulo 130 proh.!. 

bia y sancionaba la revalidacilSn dispensa o. realizaci6n de -

cualquier tr4mite encaminado - dar validez oficial a estudios 

hechos en establecimientos destinados a la enseñanza profesio 

nal de loa ministros de cualquier culto, prohibia tambiAn a -

las publicaciones peri6dicas de car4cter profesional, hacer -

confesiones y comentar asuntos politicos nacionales o u. ~ 



127 

formar sobre actos de las autoridades o de particulares rela

cionados directamente con el .funcionamiento de las instituci2 

nea pGblicas, as! como formar agrupaciones pollticas cuyo tl

tulo tenga alguna palabra o indicaci6n que se relacion~ con -

alguna confesi6n religiosa. En este mismo art!culo se reiter6 

la adquisici6n de bienes muebles e inmuebles del clero por --

'parte de particulares, se regir4 por lo dispuesto ·en el ar- -

tlcúlo 27 constitucional y que por los procesos de infraccio

nes al art!culo 130 del mismo ordenamiento, nuftca ser4n·vis-

tos por jurado alguno. 

Nunca estuvieron de acuerdo los cl~rigos con la Constit.!! 

ci6n de 1917 y es m4s juraron que nunca la acatarlan, porque

declan se hablan fincado sobre actos arbitrarios del Estado,

por eso el 24 de febrero de 1917 se p1:otest6 por parte del -

clero contra la Constituci6n porque adem4s querlan se reform~ 

ra toda una serie de artlculos como eran el .3, 24, 27, y el -

130 y estas inconformidades m:is tarde llamarlan a cuentas al-. 

Estado mexicano, con las manfiestaciones de mediados del año

de 1926, hasta 1929 por.parte del conflicto armado que toda-

vla no se ha podido olvidar y que fue llevado a cabo por las

intrigas desatadas en contra de un gobierno de caudillos que

m4s o menos tambaleante por las condiciones sociales por las -

que atravesaba el pala, fueron aprovechadas por los prelados

cat6licos, movidos como piezas de ajedrez desde la Santa Sede. 

La tesis expuesta en los documentos mencionados por la -
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historia, consisti6 en sostener que el intervencionismo esta

tal de 1917, romp1a con la separaci6n lograda por las Leyes de 

Reforma, violando la independencia. Hablando en estricto sen

tido jur1dico, esta tesis carece de fundamento por el articu

lo 123, de la constituci6n de 1857, ya que.contenta la inter

venci6n estatal (solamente no reglamenta.da) y algunas de las

Leyes de Reform·a implicaban la facultad y ejerc!;_cio establee! 

do en el articulo 123. 

La soluci6n mexicana al problema de las relaciones Esta

do-Iglesia elaboradas en el proceso hist6rico, con importan-

tes perfiles ideol6gicos-pol1ticos, se basaba fundamentalmen 

te en la separaci6n de. ambos poderes; en la secularizac'i6n -

de la ·sociedad, para convertirse en una sociedad libre, en 

la consignaci6n de la libertad espiritual, fundamentalmente

del hombre y que es su conciencia y en la separaci6n del an-

. titesis de Iglesia propietaria o Iglesia asalariada del Est.!_ 

do, junto a ello la soluci6n mexicana afirm6 la supremac!a -

estatal y estableci6 regulaciones en lo relativo a efectos -

sociales del culto religioso para impedir la acci6n pól1tica 

del clero. Lo que· podr1amos llamar doctrina mexicana fue fo~ 

jada en una larga lucha, pero estuvo orientada a obtener una 

paz firme para la sociedad en este important1simo aspecto. -

Se desterr6 una Iglesia-Estado y un Estado-Iglesia, en nues

tro caso, se resolvi6 como era debido el siglo XIX, a6n ·cuan 

do ahora por causas de intereses econ6micos y particulares -

muy personales, se le reconozcan sus derechos a la Iglesia -
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como si fuera un Estado y vemos que todas las luchas, muertos 

y sacrificados, fueron en vano,. ya que ahora con la voluntad

de un solo hombre y por decreto y plumazo se termin6 con todo 

un periodo glorioso.de las p4ginas de nuestra historia. Ese -

es el precio tan alto que tiene que paga·r un pueblo como el -

nuestro que vive en un sistema politico en decadencia, como -

el ya desgastadisimo ~odelo mexi~ano, que en aras de adquirir 

autoridad moral, dispuesto se encuentra a comprarla en cual-

quier precio y a transigir con la soberania conferida por el

pueblo a un Estado que no le ha sabido corresponder al pais a 

la altura que le demandan actualmente las circunstancias his

t6ricas1 ese es el precio que se paga por parte de un pueblo

ª la dem9cracia .pestilente de los partidos politicos·que no

tienen seriedad en sus planteamientos, ni mucho menos prepar~ 

ci6n en sus cuadros, pensando que la politica se hace en los

pasillos de las Secretarias de Estado y en los cafés¡ que la

politica se hace con las intrigas y con la sumisi6n absoluta

y la complaciente complicidad al presidente en turno. Por es

to hoy México necesita de hombres m4s preparados, reflexivos, 

analiticos y de acciones politicas concretas y decisiones -

acertadas, para hacer frente a la reacci6n conservadora que 

avanzando se encuentra y que muy comprometida por sus vastos

imperios econ6micos, harto se encuentra ligada con los gob~r

nantes actuales1 porque hasta se confunden los que gobiernan

para el paia., con los que gobiernan para sus emporios indus-

triales y monopolios econ6micos1 critica misma que ampliada -
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ser! mls adelante en este mismo trabajo. 

La Revoluci6n Mexicana en su etapa constructiva no carg6 

con un problema irresoluto. Ello en el pasado facilit6 que P.!! 

diera encararse con audacia e imaginaci6n el problema econ6m.! 

co que ·tiene postrados a muchos patees latinoamericanos en -

pleno siglo XX, como se recordar!!. todav!:a durante principios

de este siglo, nuestro pata tuvo que enfrentar ~ las fuerzas

reaccionarias del clero, que movta este mismo a su voluntad -

conc~encias ajenas a su conflicto, contra el Estado mexicano

mediante diversos mecanismos y con diversos y muy variados r!!_ 

cursos, hasta con los diputados constituyentes ya en plena 

cumbre y aras de. la creaci6n de la nueva Ley Fundamental, tal 

es el caso como lo señala claramente el Diario de Debates, en 

lo que se refiere a la presentaci6n del arttculo 129, de ca-

rranza, concerniente a la religi6n cat6lica y a la competencia 

exclusiva de las autoridades federales respecto al clero y -

las polémicas desatada& en su alrededor por las razones pri-

mordiales de su estructura. Se le acus6 directamente al cato

licismo de haber desprestigiado al régimen de Madero, se le -

acus6 también por la ayuda moral que le prest6 a Huerta y por 

la economta del mismo clero que ascendi6 a diez millones de 

pesos, que le prest6 al usurpador para que hiciera frente a -

las fuerzas liberales, por si fuera poco también desat6 una -

cruenta lucha por el poder pOblico. Esta serie de anomaltas -

que hizo que se declarara.definitivamente la supremacta .. del P.!!. 
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der pGblico, hizo tambiGn que se le negara el reconocimiento_ 

jurldico a la iglesia y corporaciones como antes colectivos -

ante el Estado. 

Asl entre irea y venires se desenvolvlan loa debates so

bre la cueati6n religiosa y concretamente sobre el articulo -

129 (Hoy 130), el diputado Gonzllez Galindo, fue el que insi.! 

ti6 que la confesi6n auricular fuere precepto constitucional, 

por prestarse a grandes inmoralidades, crlmene~ y conapiraci.2 

nea; porque loa sacerdotes lo utilizan para conspirar contra_ 

el gobierno y las instituciones republicanas. 

En la Revoluci6n Constitucionalista los jefes revolucio~ 

narioa que entraron triunfantes a cada pueblo, vinieron sacan 

do loa confesionarios y quemlndoloa pOblicamente, lo haclan -

porque estaban conscientes que los ministros de la r~ligi6n -

cat6lica, tomaban aquel mueble para conspirar contra la r,evo

luci6n, el constitucionalismo y los liberales; por lo que se_ 

atacaba a la confeai6n por lo que tenla de polltica, no de 

dogm!tica. 

Esas situaciones en apoyo a otro constituyente JosG 

Alvarez, dijo que el problema en MGxico no era religioso sino 

polltico pore1.afan que el clero demostraba por hacerse dueño 

del poder, y afirm6 "El clero ea una inatituci6n nociva por -

la sociedad, pero al mismo tiempo ea un enemigo polltico del_ 

gobierno y creo que ya tiene la debilidad de tolerarlo, debe_ 
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tener la energta de reglamentarlo."16) 

Por su parte Francisco J 0s6 M6jica en una pieza oratoria 

expresaba que ese asunto que en debate se encontraba vigente, 

resultaba con urgencia darle soluci6n, pues constituta un 

hondo problema social, que tal problema decla, sino se resol

vta, dejarla a .la patria sumida en uno de los mas grandes 
... 

desconsuelos y a la revoluci6n en uno de los mas grandes des-

prestigios. Por ello precisaba que la revoluci6n fuese radi

cal, como en todos los grandes problemas en que el pueblo es

taba sumergido. Tambi6n ley6 otros documentos en donde se 

ponla de manifiesto todo el abismo moral en que se encontraba 

el clero; y pidi6 a la.prensa tanto extranjera, como nacional 

que publicaran esos documentos, para que se viera cual habla_ 

sido la gran justicia del pueblo mexicano cuando habla proce

dido a persequir con tanta saña y crueldad y algunas veces 

con ferocidad incretble a lo que llamamos clero, pero que mas 

bien deberla llamarse banda de ladrones, de forajidos y de 

estafadores" 17) 

Raz6n tuvo Alfonso Toro en afirmar que "La cuesti6n rel.! 

giosa en Mfxico tiene capital importancia para el pata y su 

porvenir. Ni el pueblo ni el gobierno mexicano son como se 

pretende, enemigos gratuitos del clero. Si el clero mexicano 

hubiera ayudado al progreso de M6xico, serta visto con raspe~ 

16) Diario de Debates, del Congreso Constituyente, 1916-1917. 
Tomo II p. 1049. 

17) Ibid. p. 1059. 
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to y se hubieran evitado varias guerras fratricidas auspicia

das por la Iglesia cat6lica•. (81 

A grandes rasgos despuGs de las luchas intestinas del 

mismo constituyente, en lo concerniente a la redacci6n misma_ 

del art1culo 24 y 130 constitucionales, el que menos proble-

mas tuvo para su redacci6n fue el 24, que qued6 estructurado_ 

como sigue: Todo hombre es libre para profesar las creencias_ 

religiosas que m&s le agraden y para practicar las ceremonias, 

devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en_ 

su domicilio particular, siempre que no constituya un delito_ 

o faltas penados por la ley. 

Todo acto religioso del culto pdblico deber& celebrarse_ 

precisamente dentro de los templos, los cuales estaran siem-

pre vigilados por la autoridad. 

En la redacci6n del art1culo 130 presentado en la segun

da comisi6n dictaminadora, su estructura fue la siguiente: 

al Competencia exclusiva de las autoridades federales en mat!!. 

ria religiosa y la expresa declaraci6n de que las dem&s auto

ridades actuaran como auxiliares de la federaci6n. bl La 

prohibici6n al congreso de dictar leyes o establecer reli9i6n 

alguna. el La competencia exclusiva de las autoridades civi

les en actos del Estado Civil. di La promesa de decir.verdad 

(81 Toro Alfonso, La Iglesia y el Estado en MGxico, Editorial 
Era, MGxico 1927, p. 375. 
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y de cumplir las obligaciones sujeta al que la realiza. 

e) Las legislaturas locales determinaran el ndmero de sacerdg 

tes en sus Estados. f) Para éjercer como sacerdote se nec.es! 

ta ser mexicano por nacimiento. g) Prohibici6n al clero de -

hacer crtticas a las Leyes Fundamentales, h) Se les niega a 

los sacerdotes el voto activo y pasivo, .ast como el derecho -

de asociaci6n con fines poltticos. i) Se permite la recauda

ci6n de limosnas dentro de los templos~ j) Se declara sin 

validez oficial la enseñanza impartida en las escuelas del 

clero. k) Se prohiben las publicaciones religiosas, o se 

abstendrln de hacer crtticas o comentarios poltticos. 11 Se_ 

prohibe hacer reuniones poltticas dentro de los templos. 

11) ~a incapacidad legal que tienen los sacerdotes para here

dar a menos que el de cuius, sea un pariente dentro del cuar

to grado, m) Las infracciones a la reglamentaci6n del arttcu

lo, nunca sera sustanciada en un proceso por jurado popular. 

Con todo lo ya expuesto en el presente capttulo, bueno -

es apuntar que en MAxico, el principio de separaci6n Estado-

Iglesia, no ha sido suficiente para lograr la armonta entre -

estas dos instituciones, pues la Iglesia ha seguido luchando_ 

por obtener el poder polttico.necesario para preservar sus 

bienes econ6micos y privilegios, . 

Lo que pretendo en esta tesis es anotar brevemente a in

mensos rasgos las principales actuaciones del clero en nues-

tra atribulada historia, porque solamente podemos entender 
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la• relaciones Estado-Iglesia, en el triste devenir hiat6rico 

y amargas experiencias en la actuaci6n antipatri6tica que el_ 

clero ha deaempeñado. 

ªLa supremacla estatal sobre la Iglesia constituY6 con 

anterioridad una decisi6n fundamental en nuestro orden jurld! 

co y este principio ha sido admitido por una persona de ideas 

religiosas, como Lanz Duret quien declar6 •se ha llegado a la 

supremacla y a la plena soberanla del poder civil de sus com

petencias estatales y temporales"(91 claro es que el Estado_ 

no deberla admitir otro Estado dentro de Al, misma situaci6n_ 

que veremos en otro capltulo y que no s6lo obstruye su labor., 

aino que busca su destrucci6n. 

Por tales motivos resulta improrrogable en la actualidad 

dejar claras y transparentes las actuaciones, tanto ?el Esta

do, como de la iglesia cat6lica, porque como sabemos dej~n 

mucho que pensar las negociaciones y conciallbulos que a es-

condidas y a espaldas de la naci6n efectGan ahora e~os pode-~ 

res1 que uno el estatal, con falta de decisiones pollticas 

. acertadas y un enorme vaclo de poder, y el otro el eclesilst! 

co aprovechando au situaci6n interna y externa, pretende aca

parar todo• los beneficios que del poder se desprende cuando_ 

un Estado tambaleante e inmaduro es presionado·, como el nues

tro en estos dlas. 

(9) Lanz Duret, Miguel. Derecho constitucional Mexicano, Edi
torial Botas MGxico 1927, p. 279. 
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Asl en este trabajo el Articulo 24 y 130 Constituciona-

l~s, han sido reseñados para conocer sus orlgenes y trayecto

ria y la forma de c6mo pueden·estar reglamentados, previa re

forma Constitucional, para hacerlos cumplir, pero nos gusta-

ria que en verdad a nosotros como ciudadanos se nos escuchara 

·y la aplicaci6n fuera efectiva. 

2.3. La Ley Reglamentaria de los ArtlcÚlos 3, 24 y 130 Const!, 

tucional~s. 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS y CULTO PUBLICO (Publicado en_ 

el Diario Oficial de la Federaci6n el 15 de julio de 1992). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Est.!_ 

dos Unidos Mexicanos Presiaencia de la RepGblica. 

DECRETO 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo l. La presente ley, fundada en el principio 

hist6rico de la separaci6n del Estado y las Iglesias, asl co

mo la/libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de -

las disposiciones de la Constituci6n Polltica de los Estados_ 

Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones re

ligiosas, Iglesias y culto pGblico. sus normas son de orden_ 

pGblico y de observancia general en el territorio nacional. 
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La• convicciones religiosas no eximen en ningdn caso del 

cumplimiento de las leyes del pala. Nadie podra alegar moti

vo• religiosos para evadir las responsabilidades y obligacio

nea preacritae en las leyes: 

Articulo 2. El Estado Mexicano garantiza en favor del -

individuo, loe siguientes derechos y libertades en materia 

religioaa: 

a) Tener o adoptar la creencia religiosa ,que mas le 

agrade y practicar, en forma individual o colectiva,

loe actos de culto o ritos de su preferencia. 

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de prac

ticar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una_ 

aeociaciOn religiosa. 

c) No ser objeto de diecriminaciOn, coacciOn u hostili-

dad por causa de sus creencias religiosas, ni ser - -

obligado a declarar sobre la• mismas. 

d) De no ser obligado a prestar servicios personales ni 

a contribuir con dinero o en especie al soet~nimiento 

de una aeociaciOn, Iglesia o cualquier otra agrupa

ciOn religioaa, ni a participar o contribuir de la 

misma manera en ritos, ceremonias, festividad~s, ser

vicios o actos de culto religioso. 
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el No ser< objeto de ninguna inquisici6n judicial o admi

nistrativa por la manifestaci6n de ideas religiosas1y 

f) Asociarse o reunirse pac!ficamente con fines religio-

sos. 

Art!culo 3. El Estado Mexicano es laico. El mismo eje~ 

cer! su autoridad sobre toda manifestaci6n religiosa, indivi

dual o colectiva, solo en lo relativo a la observancia de las 

leyes, conservaci6n del orden y la moral pQblica y la tutela_ 

de derechos de terceros. El Estado no podr! establecer nin-

gdn tipo de preferencia o privilegio en favor de religi6n al

guna. Tampoco a favor o en contra de ninguna Iglesia ni agr~ 

paci6n religiosa. 

Los documentos oficiales de identificaci6n no contendr!n 

menci6n sobre las creencias religiosas del individuo: 

Art!culo 4. Los actos del estado civil de las personas_ 

son de la exclusiva competencia de las autoridades .en los t6~ 

minos que establezcan las leyes, y tendr!n la fuerza y vali-

dez que las mismas les atribuya. 

·La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obli

gaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de -

que faltare a ella, a las sanciones que con tal motivo·esta-

blece la ley. 

Arttculo S. Los actos jur!dicos que contravengan las di~ 

posiciones de esta ley ser!n nulos de pleno derecho. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CAPITULO PRIMERO 

DE SU NATURALEZA CONSTITUCIONAL·Y. 

FUNCIONAMIENTO 

Articulo 6. Las Iqlesias y las aqrupacionaa religiosas_ 

tendr&n personalidad jurldica como asociaciones religiosas 

una vez que o~tengan su correspondiente regiat~o constitutivo 

ante la Secretarla de Gobernaci6n, en los t6rminos de esta 

ley. 

Las asociaciones reliqioaas se regir&n internamente por_ 

sus propios estatutos, loa que contendr&n las bases fundamen

tales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas y date_!'. 

minaran tanto a sus representantes como en su caso, a loa de_ 

las entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan.

Dichas entidades y divisiones pueden corresponder a &mbitoa -

regionales o a otras formas de orqanizaci6n aut6noma dentro -

de las propias asociaciones, aegGn convenga a su estructura y 

finalidades, y podrln gozar igualmente de personalidad jurld,! 

ca en loa t4rminoa de esta ley. 

Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en -

derechos y obligaciones. 

Articulo 7. Loa solicitantes del registro constitutivo_ 
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da una raligi6n o una asociaci6n religiosa deberln acreditar_ 

qua la Iglesia o la agrupaci6n religiosa: 

I. Se ha ocupado, preponderantemente, de la observancia_ 

practica, propagaci6n, o instrucci6n de una doct~ina religio

sa o de un·cuerpo de creencias religiosas. 

II. Ha realizado actividades religiosas en la Repdblica_ 

·Mexicana, por mlnimo de 5 años y cuenta con un notorio arrai

go entre la poblaci6n, ademas de haber establepido su domici

lio en la Repdblica Mexicana. 

III. Aporta bienes suficientes para cumplir con su obje-

ti>. 

IV. Cuenta con estatutos en los tArminos del plrrafo se

gundo del articulo 67 y 

V. ea cumplido en. .su caso, lo dispuesto en las fracciones 

I y II del articulo 27 de la Constituci6n. 

Un extracto de la solicitud del registro al que se refi!, 

re eate precepto deberl publicarse en el diario oficial de la 

federaci6n. 

Articulo e. Las asociaciones religiosas deberln1 

I. Sujetarse siempre a la Constituci6n y a las leyes que 

de ella emanan, y respetar las instituciones del pals1 y 
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II. Abstenerse de peraequir fines de lucro o prepondera!!. 

teniente econ!Smicoa. 

Articulo 9. Las asociaciones religiosas tendr&n derecho_ 

en loa tGrminoa de esta ley y au reglamento, a: 

I, Identificarse med+ante una denominaci6n excluaiva1 

II. Organizarse libremente en aua.eatructuraa internas y 

adoptar loa estatutos y normas que rijan au sistema de autor! 

dad o funcionamiento, incluyendo la formaci6n y deaignaci6n -

de aua miniatroa1 

III. Realizar actos de culto pOblico religioso aa! prop~ 

gar au doctrina, siempre que no se contravengan las normas y 

previsiones de Gate y demla ordenamientos aplicablea1 

IV. Celebrar todo tipo de actos jur!dicoa para el cumpl.!, 

miento de su objeto siendo l!citos y siempre que no persigan_ 

fines de lucro; 

v. Participar por s! y asociadas con personas f!aicaa o 

morales en la constituci6n,·administraci6n, sostenimiento y 

~uncionamiento de instituciones de asistencia privada, plant.!!. 

lea educativos e instituciones de salud, siempre que no pera.!_ 

gan fines de lucro y ademla sujet&ndoae de la presente, a las 

leyes que regulan esas materiaa1 

VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bie

nes propiedad de la naci6n, en loa tArminoa que dicte el re--
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II. Disfrutar de los demla derechos que les confieren 

· Gata y las demla leyes. 
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Articulo 10. Los actos que en las materias reguladas por 

esta ley lleven a cabo de manera habitual persona, o iglesias 

y agrupaciones religiosas sin contar con el registro constit~ 

tivo a que se refiere el arttculo 6, ser!n atribuidos a las -

personas fisicas, o morales en su caso, las qu~ estar!n suje

tas a las obligaciones establecidas en este ordenamiento. 

Tales iglesias y agrupaciones no tendr!n loa derechos a que 

se refieren las fracciones IV, V, VI, y VII del articulo 9 de 

esta ley y las demla disposiciones aplicables. 

Las relaciones de trabajo entre las asociaciones religi2 

aas y sus trab.ajadores se sujetar:in a lo dispuesto por la 

legislaciOn laboral aplicable. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE SUS ASOCIADOS, MINISTROS DE CULTO Y 

REPRESENTANTES 

Articulo 11. Para los efectos del registro a que se re-

fiere esta ley, son asociados de una asociaciOn religiosa los 

mayores de edad, que ostenten dicho car!cter conforme a los -

estatutos de la misma. 
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Los representantes de las asociaciones religiosas debe-

rln ser mexicanos y mayores de edad y acreditarse con·dicho -

carlcter ante las autoridades. correspondientes. 

Articulo 12. Para los efectos de esta ley, se consideran 

ministros de culto a todas aquellas personaa mayores de edad_ 

a quienes las ~sociaciones religiosas a que pertenezcan con-

f ieran ese carlcter. Las asociaciones religiosas deber&n no

tificar la Secretarla de Gobernaci6n su decisi6n al respecto. 

En caso de qu;, las asociaciones religiosas omitan esa notifi

caci6n, o en tratlndose de iglesias o agrupaciones religiosas, 

se tendr&n como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas 

como principal ocupaci6n, funciones de direcci6n, representa

ci6n u organizaci6n. 

Artlculo 14. Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el 

ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los_ 

t6rminos de la legislaci6n electoral aplicable. No podr&n 

ser votados para puestos de elecci6n popular ni podr&n desem

peñar cargos pGblicos superiores, a menos que se separen for

mal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos 

5 años en el primero de los casos, y tres en el se9undo antes 

del dla de la elecci6n de que se trate o de la aceptaci6n del 

cargo respectivo. Por lo que toca a los demls cargos, basta-

rln 6 meses. 
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Tampoco podrln los ministros de culto asociarse con fi-

nes poltticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de 

candidato, partido o aeociaci6n polttica, alguna. 

La separaci6n de los ministros de culto deber& comunica!:_ 

se por la asociaci6n religiosa o por los ministros separados, 

la Secretarla de Gobernaci6n dentro de los treinta dtas si- -

guientes al de su fecha, en caso de renuncia el ministro po-

drl acreditarla, demostrando que el documento en que conste -

fue recibido por un representante legal de la asociaci6n rel! 

giosa respectiva. 

Para efectos de este articulo, la sep.araci6n o renuncia.:._ 

de ministro contar& a partir de la notificaci6n hecha a la 

Secretarla de Gobernaci6n. 

Articulo 15. Los ministros de culto, sus ascendientes, -

descendientes, hermanos, c6nyu9es, ast como las asociaciones_ 

religiosas, a las que aquellos pertenezcan, serln incapaces -

para heredar por testamento, de las personas a ·quienes los 

propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente_ 

y no tengan parentesco dentro del cuarto grado, en loa t~rmi

nos del articulo 1325 del C6di90 Civil para el Distrito Fede

ral en Materia ComGn y para toda la RepGblica en Materia 

Federal. 
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CAPITULO TERCERO 

DE SU REGIMEN PATRIMONIAL 

Articulo 16. Las asociaciones reliqiosas constituidas -

conforme a la presente ley, podran tener un patrimonio propio 

que les permita cumplir con su objeto. Dicho patrimonio, 

constituido po~ todos los bienes que bajo cualquier tltulo ·-

adquieran, posean o'administren, sera exclusivamente el indi~ 

pensable para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto. 

Las asociaciones reliqiosas y los ministros de culto no_ 

podrln poseer o administrar por et o por interp6sita persona_ 

concesione~ para la explotaci6n de estaciones de radio, tele

visi6n o cualquier tipo de telecomunicaci6n, ni adquirir, po

seer o administrar cualquiera de los medios de comunicaci6n -

masiva. Se excluyen de la presente prohibici6n las publica-

ciones impresas de carlcter reliqioso. 

Las asociaciones reliqiosas en liquidaci6n podran trans

mitir sus bienes, por cualquier tttulo, a otra asociaci6n re

ligiosa. En el caso de la liquidaci6n se realice como conse

cuencia de la imposici6n de alquna de las sanciones previstas, 

en el articulo 32 de esta ley, loa bienes de las asociaciones 

reliqiosaa, que se liquiden pasaran a la asistencia pGblica.

Los bienes nacionales que estuvieren en poseai6n de las aao-

ciacionea, regresaran, desde lueqo, al pleno dominio pGblico...., 

de la naci6n. 
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Arttculo 17, La Secretarla de Gobernaci6n resolver& 

sobre el carlcter indispensable de los bienes inmuebles que -

pretendan adquirir por cualquier tttulo las asociaciones rel.! 

giosas, Para tal efecto emitir& declaratoria de procedencia_ 

en los casos siguientes1 

I. Cuando se trate de cualquier bien inmuebler 

II. En cualquier caso de sucesiOn, para que una asocia-

ciOn religiosa pueda ser heredada o legatariar· 

III. Cuando se pretenda que una asociaciOn religiosa ten 

ga el carlcter de fideicomisarta, salvo que la propia asocia~ 

ciOn sea la dnica fideicomitenter y 

IV. Cuando se trate de bienes ratees respecto de los cu~ 

les sean propietarias o fideicomisarias, institucion~s de 

asistencia privada, instituciones de salud educativa, en ~uya 

instituciOn, administraci6n o funcionamiento, intervengan re

ligiosas por st o asociadas con otras personas •. 

Las solicitudes de declaratorias de procedencia deberln_ 

ser respondidas por la autoridadenun tArmino no mayor de 

cuarenta y cinco dtasr de no hacerlo se tendrln aprobadas. 

Para el caso previstoen·el plrrafo anterior, la mencion~ 

da Secretarla deber&, a solicitud de los interesados, expedir 

ceztificaci6n de que se ha transcurrido el tArmino referido en · 

el mismo, las asociaciones religiosas deberln registrar ante_ 
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la Secretaria de Gobernaci6n todos loa bienes inmueblessin 

perjuicio de cumplir con las demaa obligaciones en la materia 

contenida en otras leyes. 

Arttculo 18. Las autoridades y los funcionarios dotados_ 

de fe pOblica que intervengan en actos jurtdicos por virtud -

de loa cuales ~na asociaci6n religiosa pretenda adquirir la -

' propiedad de un buen inmueble, deber&n.exigir a dicha aaocia-

ci6n el documento en el que conste la declaratoria de proce-

dencia emitid~ por la Secretaria de Gobernaci6n, o en su caso, 

la certificaci6n a que se refiere el arttculo anterior. 

Los funcionarios dotados de fe pOblica que intervengan 

en loa actos jurtdicoa antes mencionados, deber&n dar aviso -

al Registro POblico de la Propiedad que corresponda, que el -

.inmueble de que se trata habr& de ser destinado a los fines -

de la asociaci6n para que aqufil realice la anotaci6n corres-

pendiente. 

Articulo 19. A las personas fisicas y morales ast como_ 

a los bienes que esta ley regula, les seran aplicables la& 

disposiciones fiscales en los tfirminos de las leyes de la ma

teria. 

Articulo 20. Las asociaciones religiosas nombraran y 

registraran ante la Secretarla de Desarrollo Social y el Con

sejo Nacional para la Cultura y las Artes, a los representan-
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tea responsables de loa templos y de loa bienes que sean mon~ 

mentas arqueol6gicos, art!sticos o hist6ricos propiedad de la 

naci6n. Las mismas estar4n obligadas a preservar en su inte

gridad dichos bienes y a cuidar de su salvaguarda y restaura

ci6n, en los t~rminos previstos por las leyes. 

Los bienes propiedad de la naci6n que posean las asocia

ciones religiosas, as! como al uso que los destinen,.estar4n_ 

sujetos a esta ley, a la Ley General de Bienes Nacionales y -

en su caso, a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueo-

16gicas, Art!sticos e Hist6ricos, as! como a las dem&s leyes_ 

y reglamentos aplicables. 

TITULO TERCERO 

DE LOS ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PUBLICO 

Art!culo 21. Los actos religiosos de culto pQblico se 

celebraran ordinariamente en los templos. Solamente podr4n 

realizarse extraordinariamente fuera de ellos, en los t~rmi-~ 

nos de lo dispuesto en esta ley y en los dem4s ordenamientos

aplicables. 

Las asociaciones religiosas Gnicamente podr4n, de manera 

extraordinaria, transmitir o difundir actos de culto religio

so a trav~s de medios masivos de comunicaci6n no impresos, 

previa autorizaci6n de la Secretarla de Gobernaci6n. En 

ningQn caso, los actos religiosos podr4n difundirse en los 
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tiempos de radio y televisi6n destinados al Estado. 

En los casos mencionados en el plrrafo anterior, los or

ganizadores, patrocinadores, concesionarios o propietarios de 

los medios de comunicaci6n, serln responsables solidariamente 

junto,con la asociaci6n religiosa de que se trate, de cumplir 

con las· disposiciones respecto de los ac"tos de culto pO.blico_ 

con carlcter extraordinario. 

No podrl~ celebrarse en los templos reuniones de carlc-

ter politico. 

Articulo 22. Para realizar actos religiosos de culto pO.

blico, con car!cter extraordinario fuera de los templos, los_ 

organizadores de los mismos deberln dar aviso previo a las 

autoridades federales, del Distrito Federal, estatales o mun! 

cipales competentes por lo menos deber! indicar el lugar, fe

~ha, hora del acto, asi como el motivo por lo que ~ste se 

pretende celebrar. 

Las autoridades podr!n prohibir la celebraci6n del acto_ 

mencionado en el aviso, fundando .Y motivando su decisi6n y 

solamente por razones de seguridad, protecci6n de la salud, -

de la moral, la tranquilidad y el orden pO.blicos y la protec

ci6n de derechos de terceros. 

Articulo 23. No requerirln del aviso a que se refiere -

el articulo anterior: 
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I. La afluencia de grupos para dirigirse a los locales -

destinados ordinariamente al culto1 

II. El 'trlnsito de personas entre domicilios particula-

res con el prop6sito de celebrar conmemoraciones religiosas1y 

III. Los actos que se realicen en locales cerrados o en_ 

aquellos en que el pfiblico no tenga libre acceso. 

Art!culo 24. Quien abra un templo o local. destinado al -

culto pfiblico deber4 dar aviso a la Secretarla de Gobernaci6n 

en un plazo no mayor a treinta d!as hlbiles a partir de la f~ 

cha de apertura. La observancia de esta norma, no exime de -

la obligaci6n de cumplir con las disposiciones aplicables 

en otras materias. 

TITULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES 

Art!culo 25. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por_ 

conducto de la Secretarla de Gobernaci6n la aplicaci6n de es

ta ley. Las autoridades estatales y municipales, as! como 

las del Distrito Federal, serln auxiliares de la Federaci6n -

en los t6rminos previstos en este ordenamiento. 

Las autoridades federales, estatales y municipales no 

intervendrln en los asuntos internos de las asociaciones reli-

giosas. 
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Las autoridades antes mencionadas no podran asistir con_ 

car4cter oficial a ningdn acto religioso de culto pdblico, ni 

actividades que tenga motivo o prop6sitos similares, En los_ 

casos de pr&cticas diplom4ticas, se limitaran al cumplimiento 

de la misi6n que tengan encomendada, en los términos de las -

disposiciones aplicables. 

Articulo 26. La Secretar1a de Gobernaci6n organizar! y 

mantendr4 actualizados los registros de asociaciones religio

sas y de bien~s inmuebles que por cualquier titulo aquellos -

posean y administren, 

Art1culo 27. La Secretar1a de Gobernaci6n podr! estable

cer convenios de colaboraci6n y coordinaci6n con las autorid,! 

des estata~es en las materias de esta ley. 

Las autoridades estatales y municipales recibir4n los 

avisos respecto a la celebraci6n de actos religiosos de culto 

pdblico con caracter extraordinario, en los t~rminos de esta_ 

ley y su reglamento. Tambi~n deber4n informar a la Secreta-

r1a de Gobernaqi6n sobre el ejercicio de sus facultades de 

acuerdo a lo previsto por esta ley, su reglamento, y en su 

caso, al convehio respectivo. 

Art1culo 28. La Secretar1a de Gobernaci6n esta facultada 

para resolver los conflictos que se susciten entre asociacio

nes religiosas, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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I. La asociaci6n religiosa que se sienta.afectada en sus 

.intereses jur!dicos presentar& queja ante la Secretar!a de 

Gobernaci6n. 

II. La Secretar!a recibir& la queja y emplazara a la 

otra asociaci6n religiosa para que conteste en•l t'rmino de -

diez d!as h&biles siguientes a aqu'l en que fue notificada y 

la citara a una junta de aveiüencia, que deber& celebrarse de,!l 

tro de loe treinta dtae siguientes a la fecha~ que se prese,!l . 

t6 la queja1 

III. En la junta de ~ncia, la Secretarla exhortara a 

las partee para lograr una eoluci6n conciliatoria a la contr2 

versia y, en caso de no ser esto posible, la nombren Arbitro_ 

de estricto derecho1 y 

IV. Si las partee optan por el arbitraje, se seguir& el 

procedimiento que previamente se haya dado a conocer a 's'tae1 

en caso contrario, se lee dejaran a salvo sus derechos para -

que los hagan valer ante los tribunales compete.ntes, en t'rm.! 

nos del arttculo 104, fracci6n l, apartado A de la Constitu-

ci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

El procedimiento previsto en· este arttculo no es requis.! 

to de procedibi·lidad para acudir ante los tribunales compete.!l 

tes. 
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Art!culo 2·9, Constituyen infracciones a la.presente ley, 

por parte de los sujetos a que la misma se refiere: 

I. Asociarse con fines pol!ticos, as! como realizar pro

selitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra_ 

de candidato, partido o asociaci6n pol!tica algunos1 

II. Agraviar a los s!mbolos patrios o de cualquier modo_ 

inducir a su rechazo1 

III. Adquirir, poseer o administrar las asociaciones 

religiosas, por s! o por interp6sita persona, bienes y dere-

chos que no sean, exlcusivamente, los indispensables para su_ 

objeto, as! como concesiones de la naturaleza que fuesen1 

IV. Promover la realizaci6n de conductas contrarias a la 

salud o integridad f!sica de los individuos; 

V. Ejercer violencia f!sica o presi6n moral, mediante 

agresiones o amenazas, para el logro o realizaci6n de aua ob

jetivos. 
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VI. Ostentarse como asociaci6n religiosa cuando se cara~ 

ca de registro constitutivo otorgado por la Secretaria de Go

bernacilln. 

VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran_ 

por cualquier t1tulo,a ~n fin distinto del previsto en la de

claratoria de procedencia correspondiente1 

VIII. Desviar de tal manera los fines de las asociacio-

nes que Astas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza -

religiosa1 

IX. Convertir un acto religioso en una reunilln de oarlc

ter politico1 

X. Oponerse a las Leyes del Pais o a sus instituciones -

en reuniones pdblicas1 

XI. Realizar actos o permitir aquellos que atenten con -

la integridad, salvaguarda y preservacilln de los bienes que -· 

componen el patrimonio cultural del pais, y que astan en uso_ 

de las Iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, asi_ 

como omitir las acciones que sean necesarias para lograr que_ 

dichos bienes sean. preservados en su integridad y valor1 y 

XII. Las demls que se establecen en la presente ley y 

otros ordenamientos aplicables. 

Articulo 30. La aplicacilln de las sanciones previstas 
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en esta ley, se sujetara al siguiente procedimiento¡ 

I. El Organo sancionador. sera una comisian integrada 

por funcionarios de la Secretarla de GobernaciOn conforme lo 

señale el reglamento y tomara sus resoluciones por mayorta de 

votos¡ 

II. La autoridad notificara al interesado •e los hechos_ 

que se consideran violatorios de la ley, apercibigndolos para 

que dentro de. los quince d1as siguientes al de la notifica

cian comparezca ante la comisiOn mencionada para alegar lo 

que a su derecho convenga y ofrecer pruebas¡ y 

III. Una vez transcurrido el t~rmino referido en la fra_!O 

ci6n anterior, haya comparecido o no el interesado, dicha 

comisiOn dictara la resoluci6n que corresponda. En caso de 

haber comparecido, en.la resoluciOn se deberan analizar los 

alegatos y las pruebas ofrecidas. 

Articulo 31. Las infracciones a la presente ley se san

cionaran tomando en consideraci6n los siguientes elementos; 

I. Naturaleza y gravedad de la falta o infracci6n1 

II. La posible alteracian de la tranquilidad social y 

el orden pdblico que suscite la infracciOn; 

III. Situaci6n econOmica y grado de instruccian del in-

fractor¡ y 
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IV. La reincidencia, si la hubiere. 

Articulo 32. A los infractores de la presente ley se 

les podrl imponer una o varias de las siguientes . saciones, -

dependiendo de la valoraci6n que realice la autoridad de loa_ 

aspectos contenidos en el articulo precedente; 

·I• Apercibimiento; 

II. Multa de hasta veinte mil dlas de salario mlnimo ge

neral vigente en el Distrito Federal. 

III. Clausura temporal o definitiva de un local destina

do al culto pOblico1 

IV. Suapenai6n temporal de derechos de la aaociaci6n re

ligiosa en el territorio nacional o bien en un Estado, munic! 

pio o localidad; y 

v. cancelaci6n del registro de asociaci6n religiosa. 

La impoaici6n de dichas sanciones sera competencia de la 

Secretarla de Gobernaci6n, en los t6rminos del articulo 30, 

Cuando la asociaci6n tenga una sanci6n que se imponga y 

sea la clausura definitiva de un local propiedad de la naci6n 

destinado al culto ordinario, la Secretarla de Desarrollo So

cial, previa opini6n de la de Gobernaci6n, determinar! el des

tino del inmueble en los t6rminos de la ley de la materia. 



CAPITULO SEGUNDO 

DEL RECURSO DE REVISION 

157 

Art!culo 33. Contra los actos o resoluciones dictados 

por las autoridades en cumplimiento de esta ley se podr& in-

terponer el recurso de revisi6n, del que conocer& la Secreta

r!a de 'Gobernaci6n. El escrito de interposici6n del recurso_ 

deber& ser presentado ante dicha dependencia o olhte la autor! 

dad que dict6 el acto o resoluci6n que se recurre, dentro de_ 

los veinte d!4s h4biles siguientes a aquel en que fue.notifi

cado el acto o resoluci6n recurrido. En este Ultimo caso, la 

autoridad deber& remitir, a la Secretar!a mencionada, en un -

tArmino no mayor de diez d!as h4biles el escrito mediante el 

cual se interpone el recurso y las constancias que, en su ca

eo, ofrezca como pruebas el recurrente y que obren en poder -

de dicha autoridad. 

S6lo podr4n interponer el recurso previsto en esta ley,

las personas que tengan interAs jur!dico que funde su preten

si6n. 

Art!culo 34. La autoridad examinar& el recurso y si ad-

vierte que Aste fue interpuesto extempor4neamente lo desecha

r& de plano. 

Si el recurso fuere oscuro o irregular, requerir& al 

recurrente para que dentro de los diez d!as siguientes a -

aquel en que se haya notificado el requerimiento aclare su 
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recurso, con el apercibimiento que en caso de que el recurre~ 

te no cumplimente en tiempo la prevenci6n se tendr! por no 

interpuesto el recurso. 

La resoluci6n que se dicte en el recurso podr! revocar,

modificar o confirmar la resoluci6n o acto recurrido, 

Arttculo 35. En el acuerdo que admita el recurso se con

ceder& la suspensi6n de los efectos del acto impugnado·siem-

pre que lo solicite el recurrente y lo permita· la naturaleza_ 

del acto, salvo que con el otorgamiento de la suspensi6n se -

siga perjuicio al inter~s social, se contravengan disposicio

nes de orden pGblico o se deje sin materia el recurso. 

cuando la suspensi6n pudiera ocasionar daños o perjui

cios a terceros, se fijara el monto de la garantta que deber& 

otorgar el recurrente para reparar los daños o indemnizar los 

perjuicios que se causan en caso de no obtener resoluciOri fa

vorable en el recurso. 

Arttculo 36. Pero los efectos de este t!tulo, a falta -

de disposici6n expresa y en lo que no contravenga esta ley se 

aplicara supletoriamente el C6digo Federal de Procedimientos_ 

Civiles. 

TRANSITORIOS 

Art!culo primero.- La presente ley entrar! en vigor el_ 
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Federaci6n. 
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Artf.culo Segundo.- Se abrogan la Ley Reglamentaria del -

Artf.culo 130 ele la Constituci6n Federal publicada en el Dia-

rio Oficial de la Federaci6n el 18 de enero de 19271 la ley -

que Reglamenta .el séptimo p&rrafo del Artf.culo 130 Constitu-

cional, relativa al ndrnero de sacerdotes que podr&n ejercer -

en el Distrito o Territorios Federales, publicada en el Dia-

rio Oficial d~ la Federaci6n el 30 de diciembre de 19311 la -

Ley que Reforma el C6digo Penal para el Distrito y Territo- -

rios Federales, sobre delitos del fuero comdn y para toda la_ 

Repdblica sobre delitos contra la Federaci6n, publicada en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el 2 de julio de 19261 asf. 

como el Decreto que establece el plazo dentro del cual puedan 

presentarse solicitudes para encargarse dé los templos que se 

retiren del culto, publicados en el Diario Oficial de la Fed~ 

raci6n el 31 de diciembre de 1931. 

Articulo Tercero.- Se derogan las disposiciones de la 

Ley de Nacionalizaci6n de bienes, reglamentaria de la frac- -

ci6n 11 del Artf.culo 27 Constitucional, publicada en el Dia-

rio Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 1940. 

Artf.culo cuarto.- Los juicios y procedimientos de nacio

nalizaci6n que se encontraren pendientes al tiempo de entrada 

en vigor del presente ordenamiento, continuaran tramit&ndose_ 
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de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley de Na-

cionalizaci6n de Bienes, reglamentaria de la fracci6n II del_ 

Art!culo 27 Constitucional, publicada en el Diario Oficial 

de la Federaci6n el 31 de diciembre de 1940. 

Art!culo Quinto.- En tanto se revisa la calidad migrato- · 

ria, los extranjeros que al entrar en· ·vigor esta ley se en- - ' 

cuentren legalmente internados en el pata podr&n actuar como_ 

ministros de culto, siempre y cuando las Iglesias y demls 

agrupaciones religiosas le reconozcan ese car&cter, al formu

lar su solicitud de registro ante la Secretar!a de Goberna

ci6n o bien los ministros interesados den aviso de tal ~ir~ 

cunstancia a tal Secretar!a. 

Art!culo Sexto. Los bienes inmuebles propi~dad de la 

naci6n que actualmente son usados para fines religiosos por 

las Iglesias y dem&s agrupaciones religiosas, continuaran de.!. 

tinados a dichos fines, siempre y cuando las_ Iglesias y demls 

agrupaciones religiosas les reconozcan ese car&cter, al form!! 

lar su solicitud de registro ante la Secretar!a de Goberna

ci6n o bien los ministros interesados den aviso de tal cir

cunstancia a la misma secretar!a. 

Art!culo S~ptimo.- Con la solicitud de registro, las 

Iglesias y las agrupaciones religiosas presentaran una decla

raci6n de los bienes inmuebles que pretendan aportar para in

tegrar su patrimonio como asociaciones religiosas. 
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La Secretarla de Gobernaci6n, en un plazo no mayor de 

seis meses a partir de la fecha del registro constitutivo de_ 

una asociaci6n religiosa, emitir! declaratoria general de pr~ 

cedencia, si se cumplen los supuestos previstos por la ley. -

Todo bien inmueble que las asociaciones religiosas deseen ad

quirir con posterioridad al registro constitutivo, requerir&_ 

la declaratoria de procedencia que establece el Articulo 17 -

de este ordenamiento. 

ACTUALIZACION A LA 96a. EDICION DE LA 

CONSTITUCION POLITICA 

Decreto que declara reformados los articulos 3o. y· 31 

fracci6n I, de la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

S de marzo de 1993; para quedar de la manera siguiente: 

Articulo Jo. Todo individuo tiene derecho a recibir edu~ 

caci6n. El Estado - Federaci6n, estados y municipios - impar

tir& educaci6n preescolar, primaria y secundaria. La educa-

ci6n primaria y la secundaria son obligatorias. 

La educaci6n que imparte el Estado tender& a desarrollar 

arm6nicamente todas las facultades del ser humano y fomentara 

en 61, a la vez el amor a la patria y la conciencia de la so

lidaridad internacional, en la independencia y la justicia. 
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I. Garantizada por el articulo 24 la libertad de creen-

etas, dicha educaci6n sera laica y; por tanto, se mantendrl -

por completo ajena a cualquier doctrina religiosa¡ 

II. El criterio que orientar& a la educaci6n se basar& -

en los resultado sdle progreso cient1fico, luchara contra la_ 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los perjuicios. Ademls: 

al Serl ~emocrltico, considerando la democracia no sola

mente como una estructura jur1dica y un r~gimen pol1tico, si

no como un sistema de vida fundado en el constante mejoramie.!!. 

to econ6mico, social y cultural ~el pueblo¡ 

b) Sera nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclu

sivismos- atender& a la comprensi6n de nuestros problemas, 

el aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nue.!!. 

tra independencia pol1tica, el aseguramiento de nuestra inde

pendencia econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de -

nuestra cultura, y 

e) Contribuir& a la mejor convivencia humana, tanto, por 

los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando,

junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la int~ 

gridad de la familia, la convicci6n del inter~s general de la 

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 

hombres, evitando los privilegios de razas, de religi6n, ·de -
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grupos, de sexos o de individuos1 

.III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el 

segundo plrrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal 

determinara los planes y programas de estudio de la educación 

primaria, secundaria y normal para toda la RepQblica. Para -

tales ~fectos, _el Ejecutivo Federal considerar& la opinión de 

los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos_ 

sectores involucrados en la educación, en los tGrminos que la 

ley señale1 

IV. Toda la educaétón que el Estado imparta sera gratui-

v. Ademas de impartir la educación preescolar, primaria_ 

y secundaria, señaladas en el primer plrrafo, el Estado prom2 

vera y atender& todos los tipos y modalidades educativos - iE 

cluyendo la'educación superior- necesarios para el desarrollo 

de la nación, apoyara la investigación cient!fica y tecnológ.! 

ca, y alentara el fortalecimiento y difusión de nuestra cult!!_ 

ra1 

VI. Los particulares podrln impartir educación en todos_ 

sus tipos y modalidades. En los t~rminos que establezca la -

ley, el Estado otorgara y retirara el reconocimiento de vali

dez oficial a los estudios que se realicen en los planteles -

particulares. En el caso de la educación primaria, secunda-

ria y normal, los particulares deberan: 
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a) Impartir la educaci6n con apego a loe mismos fines y 

criterios que establecen el segundo parrafo y la fracci6n II, 

as! como cumplir loa planes y programas a que se refiere la -

fracci6n III, y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorizaci6n 

expresa del poder pGblico, en los t6rminos que establezca la_ 

ley¡ 

VII. Las universidades y las demas instituciones de edu

caci6n superior a las que la ley otorgue autonomia, tendran.

la facultad y la responsabilidad de gobernarse as! mismas¡. -

realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la cul

tura .de acuerdo con los principios de este art!culo, respeta.!l 

do la libertad de catedra e investigaci6n y de libre examen y 

discusi6n de la ideas¡ determinaran sus planes y pro~ramas1 

fijaran loe t€rminoe de ingreso, promoci6n y permanencia.de 

su personal acad6mico1 y administraran su patrimonio. Las 

relaciones laborales, tanto del personal acad6mico como del 

administrativo, se normar4n por el apartado A del· articulo 

123 de esta Constituci6n, en los t6rminos y con las modalida

des que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las_ 

caractet!sticas propias de un trabajo especial de manera que_ 

concuerden con la autonomia, la libertad de catedra e invest.! 

gaci6n y loa fines de las instituciones a que esta fracci6n -

ae refiere, y 
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VIII, El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y 

coordinar la educaci6n en toda la RepGblica expedirA las le-

yes necesarias, destinadas a distribuir la funci6n social ed~ 

cativa entre la Federaci6n los estados y los municipios, a 

fijar las aport~ciones econ6micas correspondientes a ese ser

vicio pGblico y a señalar las sanciones .aplicables a los fun

cionarios que rio cumplan o no hagan cumplir las"'disposiciones 

relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, 

Art1culo
0

3l.- Son obligaciones de los mexicanos•· 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escue-

las pGblicas o privadas, para obtener la educaci6n primaria y 

secundaria, y reciban ia militar en los tArminos que estable.!. 

ca·•la ley1 

II, A IV.,,,, ••• ,,,.,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,,,,,, 
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2.4 LA CRISTIADA. 

M6xico es y ha sido a lo largo de toda su historia un 

pata con profundas ratees culturales, sin embargo principal y 

desgraciadamente de etnias y analfabetas, se ha compuesto la_ 

mayorta de la poblaci6n a la que se ha brindado un refugio a 

sus complejos y religiosidad. 

Como ya hemos comentado una vez jurada y protestada la -

Constituci6n mexicana de 1917, y con todas sus.partes en esp.!!. 

cial la tocante a las relaciones del poder.pdblico y sus lim.!. 

taciones que impon1a a sus gobernados, respecto al clero, ~o

mentamos que 6ste dltimo nunca estuvo de acuerdo con los pre

ceptos normativos referentes al sistema educativo, a la libe~ 

tad de cultos¡ las limitaciones que ten1an las asociaciones -

religiosas por el arttculo 27 constitucional en la adquisi- -

ci6n de bienes ratees y la prohibici6n que marcaba el arttcu

lo 130, que hablaba del no reconocimiento jur1dico a la Igle

sia. Tambi6n ya ha quedado establecido, que en este rengl6n_ 

nunca perdonaron en el sentido dogm&tico de la palabra a los_ 

constituyentes de aquellos años por haberles quitado sus pri

vilegios, por ello en la lucha de facciones en M6xico por to

mar las riendas del poder, los cl6rigos tomaron parte por el 

mejor postor, para que de alguna forma les garantizara que 

reformarla la ley fundamental o las perdonarla en el sentido_ 

practico de la palabra el incumplimiento a las disposiciones_ 

jur1dicas emanadas en 1917. Deseaban lo~ cl6rigos continuar_ 



167 

con sus aberraciones indecibles, por esas situaciones si les:_ 

conven1a ser obregonistas, lo eran;si les conven1a ser de 

La Huertistas lo eran, o de quien les prometiera que hartan -

algo respecto a su cr1tica situaci6n, misma que se la hab1an_ 

ganado a pulso, por sus excesivas ambiciones de poder desmed! 

das e ilimitadas. 

Ejemplo de las anteriores afirmaciones es ~quél que cuan 

do Alvaro Obreg6n, siendo presidente de la RepOblica, les pi

di6 un empr~stito de un mill6n de pesos para comprar armas y 

alimentos para el ejército y combatir a Villa, que estaba in

conforme por el entrequismo que Carranza hac1a del gobierno -

de M~xico a los Estados Unidos¡ result6 que le dijeron los 

sacerdotes que qu~ podr1an ganar ellos como grupo, por lo que 

Obreg6n, les contest6 que les pagar1a con una suma igual de -

dinero, a lo que ellos contestaron que no.ten1an dinero. El_ 

General Obreg6n haciendo uso de la potestad del ej~rcito, en_ 

revancha fue a Texcoco y de un convento sac6 a 168 frailes, -

por lo que el clero lo acus6 dici~ndole que esos hombres est!_ 

ban enfermos, que por qu~ los trala como rehenes, a lo que 

Obreg6n les contest6 que habla hecho que los revisaran los 

m~dicos y result6·que s1 estaban enfermos, pero de enfermeda

des ven~reas. 

Con esta serie de hechos vergonzosos para la opini6n pO

blica, de esos sacerdotes de quienes no pod1an esperarse que_ 

al menos tuvieran autoridad moral para opinar, el clero as1 -
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era exhibido una y otra vez en sus constantes afanes por arr.!, 

bar al poder o por lo menos regresar a sus antiguas añoranzas 

de tiempos medievales y coloniales que tanto daño hab!an cau

sado a los individuos. Por eso también mañosamente la Igle-

sia de México también buscaba revanchas y hace~ que la opi- -

ni6n pQblica internacional fijara su atenci6n en la RepQblica 

Mexicana, para que tal vez se interviniera de nuevo en nues-

tro territorio, como en los tiempos del archiduque Maximilia

no y por lo cual expresaba que ahora si se les·har!a justicia 

devolviéndoles las riquezas que se les hab!an arrebatado. 

Por el año de 1926 cuando el gobierno de los Estados Unidos 

con su siempre afan intervencionista mediante esta vez su em

bajador Dwiht o. Morrow, no viera con buenos ojps y hasta Si,!l 

tiera muy insatisfecha su labor diplomatica en nuestro pa!s,

al notar que mas de la mitad del presupuesto nacional, se de.!!_ 

tinara para mantener a un ejército que tenla mas de setenta y 

cinco mil hombres para defenderse de los llamados cristeros y 

que en cambio de esas situaciones no tuviera dinero para pa-~ 

gar su deuda externa, principalmente con Estados unidos. ca

be mencionar que los cristeros eran pequeños propietarios 

agr1colas y peones de hacienda, hombres que tradicionalmente_ 

dec1an se hablan dejado robar su ma1z, por los funcionarios -

del gobierno, que se hablan dejado capturar en las levas para 

ser enlistados al ejército, y que nunca hablan protestado 

porque se les daba menos trato humanitario, as! apuntamos que 

todo lo pod1an tolerar, menos que les quitaran sus creencias_ 
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y ritos religiosos. Desde que brotaron las primeras bandas -

cristeras a fines de 1926, el movimiento no hab!a dejado de 

crecer y se extend!a rlpida y'espontlneamente, como no se ha

b!a visto en MAxico, desde la guerra de independencia. 

Para mediados de 1928 las bandas cristeras ya rebasaban_ 

la cantidad de veinte mil hombres y controlaban gran parte de 

las tierras .incomunicadas del centro del territ.;"rio nacional1 

en este punto cabe mencionar y aclarar que en s! no pon!an 

en gran peligro la estabilidad del Estado, pero· si ocasionaban 

trastornos, agitaci6n y muy fuertes gastos1 ademls con opini2 

nea contrarias a la pol!tica mexicana como la de Estados Uni

dos, sumada a ~eta a que el gobierno de Plutarco El!as Calles 

en esos tiempos no ten!a disposici6n, ni Al como presidente -

ni sus generales o exterminar el movimiento, pues esa guerra_ 

civil por una parte les estaba resultando muy productivas1 ya 

que la soldadezca ganaba ascensos sin gran peligro y ademls -

negociaban con los forrajes, el alimento de la tropa, y los -

soldados que desertaban, no eran borrados de las n6minas para 

continuar cobrando sus superiores de esos sueldos y ademls 

ellos mismos vend!an armas y municiones a los enemigos. 

Lo que resulta cierto es que la guerra cristera aprove-

ch6 todas las circunstancias a su favor y las que no exist!an 

las fabric6 para quejarse ante la opini6n pGblica internacio

nal, como la lucha de grupos que exist!a entre los militares_ 

y sus ansias de dominio, mismo que corromp!a ante la inefica-
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cia del sistema jurldico y de la misma constituci6n para fre

nar los altos intereses econ6micos y pollticos de la milicia_ 

en M4xico, que aprovech4ndose de esas circunstancias utiliza

ba los m6todos mas inconcebibles, por ejemplo el ·de reconcen

traciones¡ consistentes en sacar a la poblaci6n civil de los_ 

pueblos, sin que pudieran llevarse sus pertenencias, para sl_ 

en lo que se mantenlan alejados robarles todo1 y aquellos que 

se quedaran en sus casas, eran fusilados ahl mismo, para es-

carmentar a los que no obedecieran. Con esos antecedentes 

por un lado, y por el otro la intromisi6n del clero norteame

ricano, presionando a sus propios gobernantes para que media.!!_ 

te su embajador Dwiht Morrow, viera la forma de asumir un pa

pel importante para aprovechar la coyuntura polltica y anali

zar la problem4tica para que en el Ultimo de los casos se tu

vieran pretextos para presionar al gobierno mexicano, 

Con ese panorama se afirma tambi6n que las divisiones 

causaban estragos en el frente cat6lico. Mañosamente para no 

verse comprometido el clero del Vaticano, instruy6 a los cl6-

rigos mexicanos no tomar las armas directamente, pero les de

cla que s! aconsejaran y solaparan las rebeliones de los cri,! 

teros contra al Estado Mexicano. 

Lo que querlan era ver claramente los cat6licos, si les_ 

convenla entrar en la lucha armada al lado de los cristeros1-

pues con su abstenci6n la L,N,D,L,R, o liga nacional para la_ 
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libertad religiosa o revelan que el conflicto constitula una 

buena oportunidad para derrocar al gobierno y hacerse del po

der, cueati6n siempre deseada por la reacci6n cat6lica. Por -

eso tenemos que la .'1;NDLR quiso en un momento manipular a loa 

criateroa, ofreci6ndolea dinero y armas, que le pedlan media~ 

te ayuda econ6mica los empresarios de Estados Unidos; pero p~ 

ra su mayor infortunio nunca les pudieron cumplir, ya que en 

aquellos dlas el embajador estadounidense Morrow, geation6 

que se lea negara cualquier ayuda econ6mica y ademls consi- -

gui6 que el clero norteamericano designara como mediador del 

conflicto al jesuita John J. Burke. 

A estas alturas del conflicto el embajador norteamerica

no, Burke y varios preiadoa del alto clero en M6xico, viaja-

ron a la Habana para sostener pllticas secretas y juntas mis

teriosas sobre el futuro de la guerra cristera en M6xico. 

El lª de abril de 1928, el sacerdote John J, Burke y 

Plutarco Ellas Callee, como presidente, sostuvieron conversa

ciones secretas, desde luego debido a las presiones de Morrow 

en el Puerto de Veracruz. Aparentemente se sentaron las bases -

para un arreglo polltico, sin embargo, al poco tiempo todo 

volvi6 de nuevo a lo mismo, porque los peri6dicos publicaron_ 

lo que se habl6 en la plltica secreta y Calles se vio obliga

do a dejar el arreglo negociado en paz, para no confirmar que 

las condiciones que se estaban negociando no eran tan favora

bles. Apuntamos tambi6n que esas condiciones establecidas por 
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lo• prelados, eran el hacer a un lado la Conatituci6n; para -

que esta no les estorbara para sus fines y afanes. Por las 

circunstancias coyunturales de la 6poca y la lucha de:loa ca~ 

dilloa militares en busca de la presidencia, no era raro pen

sar que loa obregoniataa hubieran dado la noticia a los peri~ 

dices de las conversaciones de Callea con la jerarqula ecle-

si&atica, pues Alvaro Obreg6n ya habla empezado a tener arre

glos con algunos criateroa, pero para su desgracia, eran po-

CO• loa cat6licoa que estaban enterados de su inter6s por li

quidar el problema religioso y sl en cambio abundaban los que 

velan en 61 a un anticristo en propias palabras de los pre~a

doa. Para el 12 de noviembre de aquel mismo año, cuando Obre

g6n viajaba en su auto fallidamente se le intent6 asesinar, -

pues unos sujetos le arrojaron tres bombas al auto donde via

jaba el general mismo que result6 ileso, en cambio loa tipos_ 

que intentaron matarlo fueron capturados y muertos en ·la in

veatigaci6n,dij eron que el vehlculo de loa atancantea era del 

jesuita Miguel Aguatln Pro, de quien se sabia daba misas a e.!. 

condidas, y lo que se hizo fue aprehenderlo y fusilarlo sin_ 

siquiera llenar la formalidad de un juicio. Por esos desplan

te• y derrotes de arbitrarios por parte de las autoridades, -

encendi6 mas la flama del e¡i.ojo de loa exacerbados cat6licoa_ 

criateros, que hicieron estallar en venganza de lo ocurrido, 

varias bombas en la cercanla de la camara de Diputados, aume~ 

tanda la atenci6n por .el conflicto no resuelto. En aquellos -



173 

aciagos dlas el general Obreg6n ya vela con todos sus dltimos 

meses, pues la fansticada practicamente eataba en su contra,

por lo que un hombre llamado Jos6 de Le6n Toral que cuenta la 

historia, inspirlndoae en la historia de Judith, se prometi6_ 

liquidar a Holofernes Obreg6n, aunque en esta tarea perdiera_ 

la vida1 asl consigui6 una pistola, desde luego como siempre_ 

fue a que le echaran la bendici6n, porque con ella iba a ase

sinar, cuesti6n que los curas estuvieron de acuerdo,.haciendo_ 

a un lado por sus intereses muy personales, la moral, la rel! 

gi6n, las enseñanzas de un dios que ponla de p'arapeto, para -

escudar sus insanos apetitos amorales y econ6micos y enviar -

asl a ese hombre a infringir el mandamiento religioso de NO -

Matarls1 para liberarse en sus propias palabras del Atila que 

los subyugaba y asl hacer entender al Estado que la religi6n_ 

cat6lica en M6xico, podla hacerse respetar, aunque no fuera -

precisamente por seguir las enseñanzas teol6gicas de su pro

pia. dogmltica, sino por actos vandllicos de una mas de las ag, 

cianea que como los militares y caudillos buscaban las rien-

das del gobierno para conservar sus intereses de clases pode

rosas, de las cuales haclan gala de fuerza y decisi6n para 

asesinar y asl ser tomadas en cuenta. 

una vez fusilado Agustln Pro y alborotada la fanaticada_ 

al grito de Viva Cristo Rey, se lanzaron con m!s ahlnco los -

cristeros a la lucha en diversas partes de la Repdblica, como 

respuesta a loa actos de arbitrariedad que como declan de no 
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ser detenido• podrtan acabar con la religi6n cat6lica y cris

tiana, y como actos de protesta contra el gobierno fueron in~ 

tados los sacerdotes desde el Vaticano para que suspendieran_ 

todo acto religioso, como misas y demls cosas de la religi6n, 

ast como cerrar las puertas de los templos. indefinidamente 

hasta que no se aclarara su aituaci6n y que el Estado se con

venciera de que no debla seguirlos fastidiando en sus tareas_ 

de lucha por el poder, o sus tareas espirituales, 

La cueati6n religiosa en MAxico en el año de 1926, obed.!!. 

ci6 a diferentes m6vilea, sin embargo no fue el principal, el 

querer retornar a sus añoranzas del pasado en las cuale~ te-

ntan que ver mucho en la vida polttica del pa.ta y su ingeren

cia directa en todos los 6rdenes del.Estado. TambiAn cierto -

resulta que el clero siempre atent6 en los aconteceres del 

pata, para tratar de sacar el mayor provecho posible-en su f,! 

vor, aguardaban el momento propicio para intervenir o crear -

conflictos y presionar al Estado Mexicano, como represalia al 

menoscabo en su contra y como es sabido, en nuestro pata loa 

gobernantes no siempre han sido honestos y honrados, o en me

jor de loa casos capaces de gobernar sin hacer a un lado sus -

bienes materiales y del grupo que los rodea1 tal ea el caso -

de Plutarco Ellas Calles, que junto con Alvaro Obreg6n y otros 

caudillos militares, a cada momento se creaban problemas, pa

ra hacer patente su poderlo en grupos y alardear con aquellas 

frasea muy de moda por los años veintes, "En nuestro territo-
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rio el que m!a mata e• el que m!s manda" y ast eaa cruda rea

lidad ya que al llegar a la presidencia Calles o mejor conoc.! 

do como el turco en aquellos añoa dejaba en la Repdblica al 

igual que el siglo pasado un enorme vacto de poder1 ya que 

nunca se querta sujetar al imperio de la ley y de aht que loa 

grupos en pugna reclamaran sus cuotas de poder. 

•cuando Obreg6n, dej6 de ser presidente nu~ca abandon6 -

la ilusi6n de perpetuarse en el poder, mediante la reelecci6n 

pues abrigaba"la eaperanza de hacer lo que Dtaz cuando le ce

dta el mando a su compadres Manuel Gonz!lez, para que deapuAa 

se lo devolviera de un peri6do constitucional a otro. A•~ fue 

.como Calles cuando to~ las riendas de la naci6n que en aque

lla Apoca todavta no se estabilizaba el pata y las clases 

emergentes todavta no asimilaban 'su papel en la nueva hiato-

ria del pata. Bien pues Plutarco Ellas para obtener credibil! 

dad y en un principio y de entrada su gobierno deberla hacer_ 

algo que le atrajera las simpattas del pueblo y lo que opt6 -

por hacer fue realizar obras de infraestructura como carrete

ras, fideicomisos de construcci6n, obras de riego, reformas -

de leyes hacendarias, etc ••• • (10) 

Las caractertsticas especiales del gobierno de Eltaa ca

lles dieron baae para que se dijera que MAxico era un pata 

10) C6rdoba, Arnaldo. Las Clases Medias en MAxico, Joaqutn 
Mortis, MAxico 1979. p. 96 
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surrealista, porque el presidente y aua principales seguido-

rea, sal como los militares allegados se disputaban y repar-

tlan la RepGblica por medio de latifundios que adquirlan a 

precios bajlsimoa o como regallaa, no sin transar y negociar_ 

a espaldas del pueblo mexicano. Tambi6n hablando en t6rminoa_ 

econ6micoa infl6 el presupuesto, e hizo del gasto corriente -

del Estado una forma de manipulaci6n polltica, al crear em- -

pleos en donde no haclan falta, como en el caso de los ferro

carriles en un principio¡ reparti6 mas tierras.que Obreg6n y 

Carranza juntos, duplicando esas entregas, manej6 a su antojo 

al movimiento obrero, no sin el entreguiamo y .la compliéid~d

de Luis N. Morones y sus llderea blancos, denominados grupo~

de acci6n que congregaba a los lideres mas influyentes que e~ 

taban en el r6gimen callista, en fin hizo y deshizo del _go- -

bierno a su libre albredlo, cuesti6n que era observada muy de 

cerca por el gobierno de Estados Unidos, que no estaba.de 

acuerdo en la forma de gobernar de algunos grupos de foraji-

doa que bien armados, como dirla mas adelante el embajador 

Dwith Morrow, gobernaban a un pala hasta por generaciones. 

Ese embajador de la Uni6n Americana conjuntado con el S~ 

cretario de Estado Frank B. Kellog, para recordarle al presi

dente de MAxico, que el apoyo de Estados Unidos habla sido d~ 

terminante para sofocar la rebeli6n de Adolfo de la Huerta y 

dar estabilidad al rAgimen y de paso decirle al gobierno que 

en el futuro la ayuda de Washington estarla condicionada al_ 
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buen comportamiento de MAxico y al cumplimiento de sus comprg 

misos, d4ndole a entender que si no dejaba sus negociaciones_ 

turbias entre los hombres del· gobierno, armarla a muchos in-

conformes contra el callismo, mismos que radicaban en los Es

tados Unidos. 

Como si todas las anomaltas anteriores no fueran sufi- -

cientes, el ltder obrero Luis N. Morones, todavta meti6 al gg 

bierno en otro grande problema, con los eternos inconformes -

del rAgimen1 ios sacerdotes. Por esto recordamos que al 

margen de la Confederaci6n Regional de Obreros Mexicanos CRO~ 

funcionaban varios dindicatos cat6licos y en represalia Moro

nes con el permiso de Calles cre6 la Iglesia Cat6lica, Apost~ 

lica y Mexicana, a cuyo mando impuso a un sacerdote renegado, 

JosA Joaqutn PArez, quien adopt6 el tttulo de patriarca y en 

el templo de Corpus Chirti en la ciudad de M6xico of icaba mi

sas y daba los sermones contra el celibato sacerdotal y la s~ 

misi6n que le guardaban al Vaticano, y por si esto fuera poco 

para los espantados curas, Luis Morones quiso sustituir al m~ 

trimonio religioso, por el matrimonio socialista, que habta -

de celebrarse en los sindicatos con sus lideres, como ofician 

tes y a partir.de dicho antecedente, corri6 como p6lvora el -

problema y el conflicto creci6 a grandes dimensiones por el_ 

terrible miedo que les infundi6 a los sacerdotes y a la Igle

sia del Vaticano, ab! como a los feligreses, que todos ellos_ 

juntos se pusieron contra el gobierno y de esta forma se ere~ 
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ron los grupos de criEteros. 

Por parte de los caudillos militares, existla en M6xico_ 

una aberraci6n contra todo lo que se refiriera al clero, alg!! 

nos afirmaban no sin raz6n que se debla al papel siempre reaE 

cionario de la Iglesia Cat6lica todo el siglo XIX, y otros 

mas, como los callistas al papel que desempeñ6 la Iglesia, d!! 

rante el corto gobierno que dur6 Victoriano Huerta; y declan_ 

que eso si no se lo perdonarlan a la Iglesia y para hacerlo -

patente a los sacerdotes de M6xico y a las autoridades cleri- -

cales del Vaticano, iban a fusilar a muchos curas y ademas la 

soldadesca tomaban estatuas de vlrgenes y santas levantando-

les la falda y simulando violarlas. Por si esto resultara po

co todavla Ellas Calles, impuls6 proyectos de ley para obli-

gar a los sacerdotes en una oficina gubernamental y someter-

los asl a una serie de prohibiciones, como aquella que·señala 

ba que se estaba fuera de la ley si los sacerdotes o monj·as -

vestlan sus habitos en la calle. 

Las gubernaturas en los Estados fueron facultades para -

fijar el nGmero de cl6rigos que deblan ejercer su ministerio_ 

en cada entidad y las restricciones que estipulaban a cada c~ 

so; por ejemplo en el caso del tabasqueño tomas Garrido Cana

bal, decret6 que los curas que desearan oficiar en su Estado, 

deberlan de estas casados por los desmanes que cometlan con_ 

las monjas y para oficiar s6lo en casos muy especiales. En Y!! 

catan se limit6 el nGmero de sacerdotes a 16, en Durango a 25 
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en Tamaulipas a 12, etc. 

Un arzobispo hizo declaraciones contra las nuevas leyes_ 

y un obispo decret6 la excomuni6n para todos los miembros del 

qobierno que acataran esas leyes. Como acto de autoridad del_ 

qobierno fueron expulsados del pals el nuncio apost6lico (es

pecie de embajador, cuando no existen relaciones jurldicas 

con la iqlesia) y 200 sacerdotes extranjeros; como respuesta_ 

la jerarqula del Vaticano, estableci6 dos nuevas di6cesis , -

una en Papantia, y la otra en Huejutla, pueblos sin otra im-

portancia que la de estar situados en la esfera de influencia 

de poblaciones petroleras y cercanas a la Huasteca. El episc2 

pado prohibi6 a los sacerdotes que cumplieran la orden de re

qistrarse y el qobierno amenaz6 con encarcelar a los que se -

abstuvieran de hacerlo. Simult&neamente varias orqanizaciones 

cat6licas formaron la Liqa Nacional de Libertad Reliqiosa, 

LNDLR, que orqaniz6 un boicot para crear una depresi6n econ6-

mica. Los cat6licos deblan abstenerse de comprar billetes de 

loterla y objetos no indispensables, asl como de asistir a 

fiestas, teatros o bailes o de adquirir peri6dicos anticleri

cales, el boicot debla iniciarse el 31 de julio de 1926, y s~ 

lo cesarla cuando Callea deroqara laa disposiciones contra la 

Iqleaia. Aal ademas ai el gobierno no daba marcha atr&s para_ 

el 31 de julio, el clero daba otro paso para presionar; orde

naba el episcopado para que hiciera una huelqa de misas, con

sistente en la auspensi6n del culto. En medio de mucha ten- -
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•i6n, lleg6 el ltmite fijado y a6lo dos o tres •acerdote• ae 

regi•traron y medio centenar fueron encarcelado• por su nega

tiva. Loa templos cerraron al suspenderse loa cultos, brota-

ron disturbios antigubernamentales y hubo una manifestaci6n -

de 40 mil civil•• para protestar pero contra el clero y dar -

•U apoyo total al Estado •. Fue por aquella Gpoca cuando de pl~ 

no en loa Estados donde hab!a mas gente analfabeta aparecie-

ron las bandas de forajidos cristeros a•uzadoa por loa cat61! 

coa, que en nuestro pa!s no descansaban ni un minuto en su l~ . ., .. 
cha por querer imponer su voluntad contra la soberanla del E~ 

tado, porque tal vez para esas alturas totalmente y_a hab!an -

olvidado el evangelio de la religi6n imperfecta creada por ~l 

hombre, de aquellas palabras que expresara el mae•tro de-Gal! 

lea y que a ellos loa sacerdotes les· tocaba cumplirla .•Mi re! 

no no ea de este mundo•. 
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La Conatituci6n Mexicana en sus reformas a loa art!culos 

J, 24 y llO, materia de estudio del presente trabajo dicen lo 

siguiente a la-letra en su respectiva Reforma c~natitucional: 

Art!culo J•. La educaci6n que se imparte en el Eatado-F!! 

deraci6n, Estados, Municipios-, tendera a desarrollar arm6n.!. 

camente todas las facultades del ser humano y fomentara en 61 

a la vez, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad_ 

internacional, en la independencia y en la justicia. 

I.- Garantizada por el articulo 24 la libertad de creen

cias, dicha educaci6n sera la!ca y, por tanto, se mantendra -

ajena a cualquier doctrina religioea1 

II.- El criterio que orientara a esa educaci6n se basara 

en loe resultados del progreso cient!fico, luchar& contra la 

ignorancia y sus efectos, las aervidimbrea, loa fanatismos y 

loa prejuicios. Ademas: 

al sera democratica, considerando la democracia no s6lo_ 

como una estructura jur!dica y un r6gimen pol!tico, sino como 

un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ~ 

mico, social y cultural de nuestro pueblo1 
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bl Sera nacional en cuanto -sin hostilidades y exclusi-

viamos atender! a la comprensi6n de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia polttica, al aseguramiento de nuestra indepeñ~e 

dencia econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de nue~ 

tra cultura; y 

c) Contribuir! a la mejor convivencia humana, tanto po~ 

los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando,-

junto con el aprecio para la dignifidad de la persona y la in 

tegridad de la familia, la convicci6n del interAs general de 

la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga por sustentar .

las ideas de fraternidad e igualdad en los derechos de todos_ 

los ho~res, evitando los privilegios de razas, de religion, -

de grupos, de sexo o de individuo. 

III.- Los particulares podr4n impartir educaci6n en todos 

sus tipos y grados. Pero lo que concierne a la educaci6n prim.!. 

ria, secundaria y normal y a la de cualquier tipo o grado,. de~ 

tinada a obreros y campesinos, deber4n obtener previamente en 

cada caso, la autorizaci6n expresa del poder ptiblico. Dicha a~ 

torizaci6n podr4 ser negada o revocada, sin que contra tales -

resoluciones proceda a juicio o recurso alguno. 

IV. Los planteles particulares dedicados a la educaci6n -

en los tipos y grados que especifica la fracci6n anterior, de

ber4n impartir la educaci6n con apego a los mismos fines y cr! 
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terioe que establece el primer parrafo y. la fracci6n II del 

presente articulo1 ademas cumplir&n lo• planee y programas 

oficiales y se ajuetar&n a lo· dispuesto por la fracci6n ante

rior. 

v.- El Estado podra retirar discrecionalmente, en cual-

quier tiempo el reconocimiento de validéz oficial a los estu

dios hechos en loe planteles particulares. 

VI.- La educaci6n primaria sera obligatoria • . 
VII.- Toda la educaci6n que imparta el Estado ser& gra-

tuita. 

VIII.- Las universidades y dem&s instituciones de educa

ci6n superior a las que la ley otorga autonomia, tendr&n la_ 

facultad y responsabilidad de autogobernaree ast mismas¡ rea

lizar&n sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 

de acuerdo con loa principios que este articulo, ·:re.1tpetando_ 

la libertad de c!tedra e investigaci6n y de libre eximen y ·-· 

discusi6n de las ideas1 determinaran sus planes y programaa,

fijar!n los t6rminos de ingreso, promoci6n y permanencia de -

su personal acad6mico1 y adminiatraci6n de su patrimonio. Las 

relaciones laborales, tanto del personal acad6mico, como del 

administrativo, se normar&n por el apartado A del articulo 

123 de esta Constituci6n, en lo• tArminoe y con las modalida

des que establece la Ley Federal del Trabajo conforme a las -

caracteriaticas propias de un trabajo especial, de manera que 

i 
! 
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concuerde con la autonomta, con la libertad de catedra e in-

veatigaci6n y lo• fines de las instituciones ~ que esta frac

ci6n se refiere. 

IX.- El Congreso de la Uni6n con el fin de unificar y ~

coordinar la educaci6n en toda la RepGblica, expedir& las le

yes necesarias, destinadas a distribuir la funci6n social edg 

cativa entre la Federaci6n, los Estados y Municipios, a fijar 

las aportaciones econ6micas correspondientes a ese servicio y 

y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que -

no cwnplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 

mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

De la misma manera que se acaba de redactar transcrito -

tntegramente el articulo 3ª constituci~nal, era la forma me-

diente la cual mucho tiempo se vino manejando la educaci6n en 

M6xico, sin embargo con la presente administraci6n de gobier

no que encabeza el presidente Salinas de Gortari, y ademas 

con el decreto que declara reformado el articulo 38 de nues-• 

tra Carta Magna y que fue publicado por el Diario Oficial .de 

la Federaci6n el 5 de marzo de 1993, declara dicho articu~·-

lo reformado, dando libertad a todos los particulares; inclu

sive a asociaciones religiosas para impartir educaci6n en to

dos los niveles, quitando con ello, lo la1co de la educaci6n. 

La reforma al arttculo 3ª constitucional desde el punto_ 

de vista legal, nos da pautas a oeguir como la nueva obli9at2 

riedad en lo que se refiere a la educaci6n secundaria, ademas 
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consagra la regla de que todo individuo ·tiene derecho a reci

bir educación por lo que toca al articulo 24 de la Constitu-

ción, formalmente expresa que la educación seguir& siendo aj~ 

na a cualquier doctrina religiosa, pero.sabemos que de hecho.,.. 

al entregarse la educación principalmente a las asociaciones_ 

religi~sas, que tienen car!cter de asociaciones civiles, tra.J! 

tocando y violando con ello antes y despu6s lo~preceptos de 

la Ley Fundamental, sabemos que ahora con car!cter de cuasil~ 

gal, el maños.o clero se las ingeniar&, para adem!s impartir -

sus dogmas y mentiras. Los criterios que norman la educación_ 

continuaran siendo los mismos, formalmente, es decir.quedaron 

inalterables con las Reformas ya que en su esencia democr!ti

ca se nos habla no sólo de su rlgida estructura jurldica, si

no de la forma y estilo de vida en su constante mejoramiento_ 

en todos los ambitos nacionales y para tales efectos se cont.! 

nüa garantizando la educaci6n gratuita impartida por el Esta

do y no s6lo en el &rea de humanidades, sino en el Area t6cn_!· 

ca, y en la actualidad ya muy ramificada por los avances cie.!!. 

tlficos y tecnológicos. 

Jurldicamente hablando con anterioridad el decreto que -

norma las nuevas relaciones del Estado con las religiones, no 

se tocaba el punto de la impartici6n educativa por parte de_ 

particulares, sin embargo lo señala ahora y lo consagra en 

sus disposiciones claramente preestablecidas, tanto para la 

educación elemental, como para la superior, que en ambos ca--
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sos el Estado se reserva el derecho a otorgar el reconocimie.!'.!. 

to oficial a esos estudios de planteles particulares. En todo 

caso cuando el Estado otorgue autonomta a instituciones de n.! 

vel superior, tendr&n las mismas la facultad de autogobernar

se, para la plena realizaci6n de los fines culturales en su 

investigaci6n y su propagación de acuerdo a los elementales 

principios que se encuadran en 6ste arttculo; ademas tambi6n_ 

se garantiza el derecho tanto del personal acad6mico'como del 

administrativo, en la prestaci6n .de sus servicios debidamente 

enmarcados, como trabajadores en el apartado A del arttculo -

123 constitucional, conforme a las modalidades señaladas .~n

ese mismo apartado1 de tal:'.forma que concuerden las situaci~- -

nea con la autonom.!a que se otorga en cada caso concreto. Por 

Ultimo quedan abiertas las posibilidades respecto al ar~!culo 

3a, por parte del Congreso de la Uni6n de dictar nuevas leyes 

en esta .materia para garantizar por parte de los Estados y Mg, 

nicipios la prestaci6n de ese servicio público y tambi6n la -

forma de señalar disposiciones a fin de la recaudaci6n econ6-

mica y por si fuera poco las sanciones aplicables a los serv.! 

dores públicos que no cumplan o hagan cumplir las disposicio

nes relativas a la educaci6n; as! como las penas a quienes i.!'.!. 

frinjan tales preceptos. 

Arttculo 24 Constitucional.- Todo hombre ~s libre para -

profesar la creencia religiosa que mas le agrade y para prac

ticar las ceremonias,.devociones o actos del culto respectivo 
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siempre que no constituyan un delito o fal.ta penados por la -

ley. 

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o pro

hiban religi6n alguna. 

Los actos religiosos de culto pGblico se celebrar4n ord! 

nariamente en los templos. Los que extraordinariamente se ce

lebren fuera de ~atoa es.taran sujetos a la ley reglamentaria"'-

Con la Reforma Constitucional al articulo. 24 se estable

cen claramente las normas que rigen el limite del poder esta

tal, hacia cualquier religi6n y a su vez las reglas juridicas 

que deben respetar las religiones para con el poder pGblico.

Adem4a el Congreso de la Uni6n, como en ~pocas anteriores ya 

no puede dictar o declarar una religi6n como de Estado y tam

bi~n debidamente los actos religiosos de culto pGblico se su

jetan en sus formas extraordinarias a la normatividad de la_ 

ley de culto pGblico y asociaciones religiosas, cuando sus a.50. 

tos de reliqi6n se llevaren a cabo fuera de los recintos des

tinados al culto. 

Salvo el tercer p!rrafo del articulo 24 Constitucional,

este qued6 de la forma en que se mantenia redactado, claro, -

no sin antes remitir sus efectos a la Ley Reglamentaria, para 

aclarar cualquier situaci6n correspondiente que a la letra en 

la ley reglamentaria en su art!culo 22, establece que para 

realizar. actos religiosos de culto pGblico, con car!cter de_ 
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extraordinario fuera de los templos, los organizadores de los 

mismos deberan dar aviso previo a las autoridades federales,

estatales y municipales competentes, por lo menos 15 dias an

tes de la fecha en que pretendan celebrarlos, el aviso tendr& 

que indicar el lugar, la fecha, la hora, asi como el motivo -

por el que ~ste se pretenda celebrar. 

Las autoridades podr&n prohibir la celebraci6n del acto_ 

mencionado en el aviso, fundando y motivando su decisi6n, y -

solamente por razones de seguridad, protecci6n°de la salud, -

de la moral, de la tranquilidad y del orden pGblico y la pro

tecci6n de los derechos de terceros. 

Articulo 130 Constitucional.- El principio hist6rico de 

la separaci6n del Estado y las Iglesias orienta la·s normas 

contenidas en el presente articulo. Las iglesias y demas agr.!! 

paciones religiosas se sujetaran a la ley, 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Uni6n legi.!! 

lar en materia de culto pGblico y de la iglesia y agrupacio-

nes religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que sera de 

orden pGblico, desarrollar! y concretar! las disposiciones s! 

guientes1 

a) Las iglesias y asociaciones religiosas tendran perso

nalidad juridica como asociaciones religiosas una vez que ob

tengan su registro correspondiente. La ley regulara dichas 

asociaciones y determinara las condiciones y requisitos para_ 
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el reqistro correspondiente. La .·ley reqularl dichas asocia-

ciones y determinar& las condiciones y requisitos para el re

qistro de las mismas. 

b) Las autoridades no intervendrln en la vida interna de 

las asociaciones reliqiosas. 

c) Los mexicanos podrln ejercer el ministetio de cual

quier culto. Los mexicanos ast como los extranjeros deber&n -

para ello, sa;isfacer los requisitos que señala la ley1 

d) En los t6rminos de la ley reqlamentaria, loa minis--

tros de cultos no podrln desempeñar cargos pdblicos. Como ci)! 

dadanos tendrln derecho a votar, pero no a ser votados. Quie

nes hubisen dejado de ser ministros de culto con anti·cipaci6n 

y la forma que establezca la ley, podrln ser votados. 

e) Los ministros no podr&n asociarse con fines poltticos 

ni hacer proselitismo a favor o en contra de candidato, part!: 

do o asociaci6n polttica alguna. Tampoco podr&n en reuni6n·p~ 

blica, en actos de culto o de propaqanda religiosa, ni en pu

blicaciones de carlcter reliqioso, oponerse a las leyes del 

pats, o a sus instituciones, ni aqravar de cualquier forma, 

los stmbolos patrios. 

Queda estrictamente prohibida la formaci6n de toda clase 

de agrupaciones poltticas cuyo tttulo tenqa alquna palabra o 

indicaci6n cualquiera de las relaciones con alquna confesi6n_ 
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religiosa. No podrln celebrarse en loa templos reuniones con_ 

carlcter pol!tico. 

La simple promesa de decir verdad y cumplir las obliga-

cianea que se contraen sujetan al que la hace, en caso de que 

faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la -

ley. 

Loe ministros de culto, sus ascendientes, descendientes~ 

hermanos y c6nyugea, as! como las asociaciones.religiosas a 

que aquellos pertenezcan, aerln incapaces para heredar por 

testamento, de las personas a quienes loe propios ministros 

hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan paren

tesco dentro del cuarto grado. 

Loa actos del Estado Civil de .las personas son de la ex

clusiva competencia de las autoridades administrativas en loe 

t6rminoa que establezcan las leyes, y tendrln la fuerza y va

lidez que las mismas lea atribuyan. 

Las autoridades federales, de loa Estados y de loe Muni

cipios tendrl en~eata materia las facultades y responeabilid~. 

des que determine la ley. 

Un cap!tulo muy importante en la historia de M6xico, vi~ 

ne a constituirse ante la reforma de uno de los art!culos mls 

trascendentales en el M6xico contemporlneo. 

Para dar paso al articulo 130, o en su reforma se hace -
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referencia al principio hist6rico de lo que fue la aeparaci6n 

Estado-Iglesia, y de ah! se orientan las normas que rigen es

ta singular relaci6n1 por una. parte el Estado otorga validez_ 

oficial, reconocimiento jur!dico a las iglesias en general y 

por otra las hace sujetos de derechos y obligaciones, como 

normal es una plena realizaci6n legal normativizada y de ob-

servancia general. 

As! tenemos que con la reforma constitucional, ya ahora_ 

le corresponde al Congreso de la Uni6n legislar en materia de 

culto pGblico, mientras que anteriormente no pod!a dictar le

yes en este sentido, ni establecer o prohibir religi6n algun& 

Para loa efectos ·legales y amplios, concretos y claros -

tenemos a la ley reglamentaria para estas disposiciones, que_ 

desde luego sera de orden y observancia pGblica y que ademas_ 

desarrollar! disposiciones como las siguientes: 

· Se da un cierto tipo de autonom!a a las asociaciones rel.! 

gioaas en lo concerniente a su organizaci6n y vida interna, -

pero lo mas importante para efecto de este trabajo, ea que se 

lea da el reconocimiento jur!dico como asociaciones, toda vez 

que hayan reun.ido y cumplido con loa requisitos que marca la 

ley reglamentaria del presente art!culo. 

En otros de loa parrafoa de este mismo art!culo advierte 

que loa ministros de cualquier culto religioso, no podran - -

ejercer su ministerio y a la vez, desempeñar cargos pGblicos. 
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Ademla que se lea prohibe como ciudadanos el ser votados, pa

ra cargos de elecci6n, mis no a votar1 sin embargo si cumple_ 

con loa requisitos que declara la ley reqlamentaria del pre-

aente arttculo en su capttulo segundo, del arttculo 14 que d! 

ce que podrln ser votados a me~oa que se separen formal, mat_! 

rial y definitivamente de au ministerio cuando menos 5 años -

en el primero de loa casos y el 3 en el segundo, antes del 

dta de la elecci6n que se trate o de la aceptaci6n del cargo 

reapectivo, por lo que toca a loa demla cargoa.baatarln 6 me

ses. 

En otro de loa apartados del presente arttculo se indica 

una cueati6n que ya estaba de alguna forma establecida en la 

Conatituci6n y que se referta a la prohibici6n de loa minia-

troa de culto Y. a laa propias asociaciones religiosas, para -

aaociarae con fines poltticos o para hacer proselitismo a fa

vor de algQn candidato o partido, no permiti6ndoaeles oponer

se tlcita y expresamente en la ley reglamentaria de asociaci2 

nea religiosas, que se opongan a las leyes del pata, o de · -

agraviar a los stmbolos patrios. 

Si en estricto sentido se cumple este ordenamiento ya no 

habrl mis alegatos del clero en cada elecci6n federal, esta-

tal o municipal para presionar poltticamente a un Estado que_ 

ante la urgencia de legitimidad, ha dado tanto a los dueños -

del pata'· como a loa grupos y factores reales de presi6n y de 

aht que ea de carlcter urgente y necesario que en toda la ex-
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tensi6n de la palabra se aplique la ley,· no s61o para recono

cer jurtdicamente a las iglesias, sino para la observancia 

normativa y efectiva sobre todos esos grupos. 

·En esencia el casi total reformado ordenamiento jurtdico 

del arttculo 130, establece una serie de situaciones actuales 

y concretas, referidas a las nuevas relaciones Estado-Iglesia 

y se estatuyen una serie de obligaciones y derechos por parte_ 

de ambas instituciones, reguladas a nivel constitucional y de 

forma reglamehtaria, para poderse cumplir mejor dichas dispo

siciones y as! aplicarse en amplio sentido. Sin embargo algu

no• p!rraf os quedaron de la misma forma en que como se encon

traban redactados y tales son el caso de los siguientes• La -

simple promesa de decir verdad y de cumplir con las obligaci,g 

nea que se contraen, sujeta al que las hace, en caso de que -

faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la -

ley. 

Queda estrictamente prohibida la formaci6n de toda CLase 

de agrupaciones pol1ticas cuyo t1tulo tenga alguna palabra .o 

indicaci6n cualquiera que la relacione con alguna confesi6n -

religiosa. No podrAn celebrarse en los templos reuniones con 

car!cter pol!tico. 

Los ministros de culto, sus ascendientes,sua descendien

tes, hermanos y c6nyuges, as! como las asociaciones religiosas 

a que aquellos pertenezcan, seran incapaces de heredar por 
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te•t11111ento de la• pereonae a quienes loa propios ministros h.!. 

yan dirigido o auxiliado e•piritualmente y no tengan parente,!. 

co dentro del cuarto grado. En esta dispoaici6n conatitucio-

nal •e analiza la incapacidad legal para herdar de loa minis

tro•, en particular y de las asociaciones religiosas en gene

ral, de parte de loe particulares cuando no tengan parentesco 

y de loa que aGn en contra de lo dispuesto hagan, o lleven a 

cabo caeos para hacer herederps por testamento, eer4n acreed2 

res a las sanciones que la ley reglamentaria establece en sus 

art!culos de infracciones correspondientes a cada caso. 

Los actos del estado civil de las personas son de la ex

clusiva competencia de las autoridades administrativas en loa -

tfrminoa que establecen las leyes, Y.tendr4n la fuerza y val! 

dez que las mismas les atribuyan. Es decir, no se permite da~ 

les relevancia a actos de instituciones religiosas en cues- -

ti6n de competencia legal o de cualquier otra !ndole que·no -

•ea administrativa, ya que no eetar4n contempladas en las le~ 

ye• ni ser4n sancionadas por normas jur!dicae tales actos·pa

ra surtir efectos posteriores. 

Loa actos legales emanados de la Constituci6n siguen 

siendo los ordenamientos principales de los cuales emanaran -

loa reglamentos y las leyes secundarias que proteger4n los 

efectos que han de surtir en la sociedad mexicana. 
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3.2 ANALISIS POLITICO 

Dentro del titulo primero y capitulo uno de la Constitu

ci6n Mexicana en su parte dogm&tica, de las garant1as indivi

duales, se encuentran ·. enmarcados dos art1culos clave en la 

realizaci6n de la presente tesis y que preclaramente hablan -

llevado· a cabo una funci6n social en la 'sociedad mexicana du

rante mucho tiempo y que ya con su anll.l.isis apegado al marco_ 

legal y jurldico, hablan dado ya mucho que decir al ser disp2 

siciones cumplidas a medias, o de hecho puestas en tela de 

juicio por la forma abiertamente olvidadas en la pr&ctica y -

s6lo señaladas en la Carta Magna para ser letra muerta. 

Por estas razones en el presente estudio imperativo es -

hacer un an&lisis abierto a las disposiciones constituciona-

les concretamente en los art1culos 3, 24 y 1301 para no s6lo_ 

dejarlo en su reflexi6n normativa cerrada, que en palabras 

del fil6sofo del derecho Hans Kelsen, resultar1a inexacto ya 

que los aspectos sociales normatizados sin una concepci6n 

abierta, nos encierran en una serie de disposiciones que r&p_! 

damente resultan ser obsoletas. 

Cuando hablamos en los paises latinoamericanos de demo-

cracia, decimos precisamente con el similar lado de deaarro-

llo social y porque sociol6gicamente constituimos una gran n.!!. 

ci6n, ademas hacemos alusi6n a un tipo de democracia suigene

ris, que en cada Estado de nuestros paises, tiene un matiz 
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muy especial de acuerdo al sistema pol1tico del que se trate, 

ya sea Brasil, Argentina, Chile o M6xico y que en este Qltimo 

paso en t6rmino cl4aico de la palabra viene a ser muy discut! 

ble si desde luego se toma en cuenta que el acendrado sistema 

presidencialista mexicano, con sus inmensas facultades discre 

cionalea sobre entendidas en las reglas no escritas, pero ga

rantizadas por el sistema pol1tico en el pata. Dichas dan mu

cho a que decir en cualquier 4mbito, ya sea interno o externo 

por loa intereses muy particulares de tipo ecop6mico precisa

mente y en la forma como son movidos a su antojo en los dife

rentes sexenios por la clase pol1tica que como dec1a Daniel -

Casio Villegas en su libro de cuadernos y notas son las cla-

sea emergentes de la revoluci6n mexicana y que cada cual da -

su toque distintivo de ser. 

Hasta hoy d1a a menos de una d6cada de terminar.el pre-

sente siglo XX, en M6xico por razones de mucho peso, hist6ri

cicamente la Constituci6n Mexicana ya se hab1a reformado mas_ 

de trescientas ocasiones sin haberse tocado en su esencia·el_ 

art1culo 3, 24 y 130, materia de nuestro estudio, por razones 

que ten1an mucho que ver con la atribulada relaci6n del Esta• 

do con la iglesia, que esta Gltima erigida como factor real • 

de poder ha sido una instituci6n demasiado censurable, por le 

forma en la cual se ha vendido a los intereses de los mejores 

postores, o de aquellos que le geranticen perdurabilidad y s2 

bre·· todo su poder1o pol1tico y econ6mico como lo han demos--
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trado en las mismas luchas que el pueblo mexicano (independen 

cia, reforma y revoluci6n), ha mantenido en diferentes 6pocaa, 

Resulta improrroqable hacer una serie de ·reflexiones que 

nos conduzcan a conclusiones concretas acerca de tan turbias_ 

relaciones y hechos que son fehacientes pruebas del no recong 

cimiento eclesi!stico al normativismo estatal por considerar-

lo antentatorio a aua vastos intereses, 

En la hi~toria del M6xico independiente, formalmente po

demos decir que nunca existieron relaciones en toda la exten

ai6n de la palabra entre el Estado Mexicano y el Estado Vati

cano, Result6 un inicio muy escabroso por razonoes hist6ricaa 

muy profundas pues en aquellos tiempos M6xico le dio mu~ha -

importancia a loa nexos que pudiera tener con el Vaticano, 

mismo que no se encontraba en un pa!s donde viv!an . en aua 

propias palabras b!rbaros e incivilizados. Se hab!a utilizado 

por.parte del Vaticano y el alto clero mexicano a la excomul

qaci6n como una arma pol!tica para presionar a los inaurqen-

tea y al pueblo para que no tomaran las armas contra loa pe-

nin9ulares. V!ctimas de ese manipuleo de conciencias fueron -

Hidalqo y Morelos, entre otros jefes de la insurqencia mexic~ 

na. Pero el sentido oportunista de la iqlesia cat6lica, ape-

nas con la independencia iba a tomar partido para quedar ins

taurada como inatituci6n de poder, ejemplo de ello ea la Con~ 

tituci6n de Apatzinq!n y la Conatituci6n de 1824, donde ambas 

declaran como religi6n oficial del pata a la cat6lica, como -

dnica y verdadera¡ con esto se dio luqar a la intolerancia r_!! 
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liqiosa en todos los sentidos y se at6 a la libertad de con-

ciencia, falt4ndose al respeto a la dignidad de los hombres -

librea. 

La preminencia de la iglesia en la vida nacional acwnu-

lando bienes y riquezas materiales ya conswnada la independe!l 

cia, no ten!a l!mites y lleq6 a ser la instituci6n mis fuerte 

econ6micamente, al qrado que cuando hubo invasiones, como la 

de 1847, no exist!an fondos monetarios para hacer frente a 

esas extremosas necesidades de seguridad nacional, por lo que 

en aquellos menesterosos d!as, G6mez Far!as decidi6 por un d,!! 

creto la ocupaci6n de los bienes de manos muertas, para comb_! 

tir al invasor. Una vez mis el clero dio fe de su antinacionj! 

lismo al asuzar a los llamados polkos a reberlarse contra el_ 

qobierno mexicano. 

Como .sabemos se inici6 una problemltica a partir de ese_ 

momento causada por el bando conservador para con el qobierno 

mexicano, a negarse a cualquier concepto a obedecer las disp.2, 

siciones legales y pol!ticas del pa!s, siendo necesario la e,! 

pedici6n de una serie de leyes para meter en cintura a los 

descarriados curas que desde el Vaticano con el Papa Pio IX,

criticaban y censuraban nuestra pol!tica nacional. 

Sembradores de discordia los sacerdotes arremet!an con -

sus amenazas, aGn contra hombres de probada autoridad moral 

como Melchor ocampo o Santos Degollado o hasta el mismo Ju!--
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rea. No pararla ahl la problemltica suscitada y se le ofrece~ 

rta mls tarde un imperio de papel a Maximiliano de Habsburgo, 

para buscar recuperar todo lo perdido durante la guerra de 

tres años1 pero el clero nunca pens6 que ni por las sdplicas 

de los Almonte, del padre Miranda y el obispo Antonio de La-

bastida o por peticiones directas de Me9lia1 Maximiliano no -

cederla a sus peticiones, es mls el joven emperador dio vent! 

cinco mil pesos a esos conservdores para que nó se sintieran_ 

defraudados, y lo dnico que consigui6 fue que ia iglesia le -

retirara el apoyo a su trono. Uno de los hombres fuertes del 

emperador, el general Forey, amonest6 el nuncio Meglia, di~ -

cifndole que no los asustarla con sus maldiciones, porque 

los ej•rcitos franceses dominaban los destinos de Europa y -

el Vaticano y no serta un hombrecillo como Meglia el qu~ les 

dier1a que es lo que no debertan hacer1 tal situaci6n molest6 

mucho al Plo IX, que orden6 conforme a los movimientos pol1t.! 

coa en Europa y tratando de sacar partido de esa situaci6n, -

se le retiraran los ejArcitos franceses y las legiones a Max.f 

miliano por su desacato a su santidad. Despu•s como sabemos 

lle96 a su fin el oropel y las prom~sas europeas dedicadas 

al hombre que como lo demuestra la historia, amara a su nueva 

patria y cayera vtctima de un engaño lleno de maldad e hipo-

cresia de quienes por mucho tiempo s6lo velaron por sus inte

reses de grupo y sus promesas. 

Cuando Julrez dej6 de existir, qued6 en la Repdblica un 
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enorme vac!o de poder, no fue Lerdo quien habr!a de calificar 

al pa!s a pesar de su fama de sabio y buen gobernante, pero_ 

en ese per!odo muy cara vendi6 su derrota el c.lero reacciona

rio, en Europa el Vaticano se encarg6 de desprestigiar al 

pa!s y en Am6rica los sacerdotes conservadores le crear!an la 

imagen.de naci6n de salvajes y atrasado~. Hasta que lleg6 al 

poder Porfirio ·otaz, que con tal de obtener apo~o y reconoci

miento eclesi4stico dej6 que se violara f lagrantemente la 

Constituci6n ~n 1883, al hacer alardes públicos en los Esta-

dos de Guerrero, Monterrey, Zacatecas y de M6xico, de poder!o 

y culto público. 

La paz porfiriana.result6 ficticia porque con O!az prec! 

samente se hizo dependiente la econom!a de los capitales ex-

tranjeros y la estabilidad pol!tica, de las pr6dicas concili,! 

doras de los cl6rigos en el pa!s, que resultaron s6lo ser men 

tiras piadosas de reconciliaci6n nacional a cambio de con.ae-

guir migajas de todo el poder que pudieran obtener para vo~-

verse .a hacer grandes latifundistas. No queriendo entender 

por ningún concepto ni Porfirio, ni la iglesia como institu-

ci6n, que el Estado y la iglesia son ambas corporaciones que_ 

actúan en diferentes planos y deben perseguirse fines diferen 

tes, por lo tanto la iglesia como supuesta gu!a espiritual d.!, 

be dejar a un lado su funci6n vociferante cuando ae lastiman_ 

sus intereses personales y dedicarse al culto del esp!ritu y 

la moral de sus adeptos en cualquier lugar en todos loa tiem

pos. 
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La• alianzas del gobierno con la iglesia en aquellos • -

tiempo• de antemano ya estaban destinadas al fracaso por loa_ 

manejos discrecionales del Estado. ¡que resultaban ser demasia

do obvios y dejaban reaal.tar su contubernio con la jerarqu!a_ 

cat6lica llevada aefecto para mantener aletargado y con una -

humillante aumiai6n del pueblo hacia los arbitrarios actos 

del gobierno en el pa!s, resultado de dicha dualidad fue el -

arrojado en la famosa y triste decena tr~gica, ·en la que el_ 

clero festej6 los asesinatos de Madero y Pino Sulrez y por si 

fuera poco, le dio dinero a Huerta para que consolidara sus -

fechor!as en la naci6n, con tal de salvaguardar sus riquezas_ 

y dldivas como un grupo de presi6n. 

En aquellas circunstancias de ambiciones desmedidas y pa 

sienes desbordadas, se lleg6 a la lucha de caudillos en.el 

norte y en el sur del territorio, que queriendo demostrar ca

da quien su poder!o, s6lo llevo a regar nuestro suelo con mu

cha sangre inocente y el alto clero en guardia solamente 

aguardaba impasible el desarrollo de los hechos para lanzarse 

a loa brazos del mejor postor y ofrecerle su apoyo para sacar 

provecho y beneficio sin perder un lpice de su identidad con_ 

lo• gobernantes en turno. 

Fue entonces cuando se lleg6 a la pacificac.i6n del pata, 

despuEa de un largo proceso de luchas armadas. Precisamente -

cuando el primer jefe de la naci6n, Venustiano carranza, pre

aent6 un proyecto de Reforma para la constituci6n de 1857, 
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siendo rechazado·casi por la mitad de constituyentes¡ desde -

luego aquellos de corte liberal o exmilitantes magonistas, 

que deseaban un cambio mls radical y que se pusiera un dique_ 

metiendo definitivamente en cintura a los descarriados cat61! 

coa, con una serie de disposiciones constitucionales para que 

se diera cuenta el sacerdocio de su verdadero papel ante la -

sociedad. Resultado de esas propuestas fueron las artlculos -

3, S, 24 y 130 en que se regularon las actividades de ·la je-

rarqula religiosa en el pala. Ademls se les sometla por la r~ 

z6n de Estado a los grupos por los actos de las autoridades -

federales para la acci6n y el efecto de su actuar en la vida_ 

nacional. 

Tanto para el Vaticano, como para el clero en MAxico, 

fue ca6tico ese accionar por parte del Estado y nunca quisie

ron cumplir la nueva Constituci6n y si juraron en cambio no -

respetarla, porque declan atentaba contra todo aquel que se 

dijera cat6lico y vociferaron vitupereando el gobierno y e~C,2 

mulgando a cuanto.hombre no actuaba y opinaba como ellos. Esa 

era la triste realidad de los clArigos, alll por los años 

veinte. 

DespuAs se desat6 contra MAxico una andada de crlticas 

internacionales porque sus gobernantes dejaban mucho que d.!_ 

sear por sus desplantes de prepotencia e inseguridad en los -

altos mandos de las riendas nacionales¡ cuesti6n misma que 

aprovech6 el Vaticano y los sacerdotes en el pala para des- -
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prestigiar a nuestra naci6n y poner en evidencia y entredicho 

la aplicaci6n legal de los derechos y obligaciones del Estado 

mexicano, en su actuar para con sus ciudadanos y la sociedad1 

llenando asl un capitulo m!s de sangre a nuestra patria, pal~ 

bras con las cuales el periodista y escritor Rafael Felipe M,!! 

ñoz, describiera un perlado de invasi6n internacional al suelo 

mexicano. Se inici6 el conflicto cristero, en el cual se aau

zaba a comunidades rurales en varios Est~dos de la Federaci6n 

para que se levantaran en armas y se hicieran respetar los d!!_ 

rechos eclesi!sticos para dar marcha atr!s a disposiciones l!!_ 

gales que afectaban intereses de clase, ya que el sacerdoc~o

en MGxico siempre ha pugnado por alcanzar un mando paralelo.o 

superior al del Estado. Esa ha sido y sigue siendo la verdad!!_ 

ra cara del alto clero cat6lico, que.nunca predica con ~l 

ejemplo, y por si fuera poco al bajo clero lo señala y lo so

mete por cualquier medio, afin llega a desconocerlo, como en -

el caso de las condenas piramidales que vienen desde Roma pa

ra los te6logos de la liberaci6n en centroamArica, es por es~ 

to que la religi6n se encuentra muy equidistante de su verda

dero papel, del que se supone para e~ cual fue creado. 

Ejemplo aparte lo constituye la polAmica en el caso del_ 

fusilamiento de Agustln Pro, del cual declan era un m!rtir, -

porque fue asesinado por hombres al servicio de Callea; sien

do esto otro pretexto para que desde Roma se le declarara m&~ 

tir, dejando entrever un desafio, contra el Estado l&ico mex! 
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cano, cueati6n misma que provoc6 un movimiento de inter6a por 

parte de loa religiosos, que deapu6a de previos estudios y v! 

carios ecleai&aticoa tomaron la deciai6n desde muchos años 

atr&a de beatificarlo, no sin antes condenar el crimen de un 

gobierno de salvajes, luego de decir que el vaticano no cona! 

derá i~eolog!as y tampoco juzga a los asesinos y verdugos, 

porque expresan tambi6n que la iglesia si condeQa a las ideo

log!as ateas que nieguen la libertad religiosa. Afirmamos ca

teg6ricamente, que la beatificaci6n de Agust!n _Pro no fue un -

mero acontecimiento religioso, sino una cargada que diapar6 -

mensajes en muchas direcciones y presiones a todos los nive-

les de la vida pol!tica en nuestro territorio; calificando la 

iglesia cat6lica en M6xico como un triunfo de la fe y la jus

. ticia, contra la represi6n. 

Uno de tantos ejemplos como el que acabamos de mencionar 

ha servido al poder eclesi&stico para presionar al gobierno y 

tomar resoluci6n en las relaciones diplom&ticas y el recon~c! 

miento jur!dico a la iglesia, ast el Estado Mexicano ha toma

do la t&ctica del estira y afloja; primero abri6 un debate s2 

bre ese tema tan delicado, lo cual significo una virtual aut2 

rizaci6n para que jerarquta cat6lica midiera sus fuerzas y 

luego convencido de las reservas pol!ticas del clero, trat6 -

el Estado de contener las desbordadas pretensiones de la ins

tituci6n cat6lica, en otras palabras, dir!amos que loa albor2 

t6 y luego los fren6, no sin dejar entrever la posibilidad 
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que exi•tta de reformar el arttculo 130 constitucional, por-

que se hactan menciones en delaracionea oficiales en loa· me-

dio• ma•ivo• que la Iglesia en la vida nacional¡ situaciones_ 

que chocaban literalmente con el precepto de que la ley no r~ 

conecta personalidad jurtdica a las aaoaciacionea religiosas_ 

.denominadas. Hasta aht el hablar y luego marcar los llmitea -

establecidos en la Carta Magna para marcar los pasos pruden-

tea que debertan darse ante la insistencia intalerab.ie y las_ 

constantes presiones de la jerarqula conservadora por la mod.! 

ficaci6n del articulo 130, considerado hasta hace muy poco 

tiempo intocable¡ no s6lo eso, sino dichas prtenaiones mar~h.!! 

ban mi• adelante al considerar cuatro artlculoa mis, nocivo~

para los cl6rigos, siendo estos el arttculo 3, arttculo S, el 

arttculo 24 y el arttculo 27. Ast el.clero cat6lico pre~araba 

movilizaciones a nivel nacional, pera seguir adelante con to

das las presiones que tenla a su alcance para poner.en.mt:redi

cho lo que ellos consideraban obsoleto y que era el eaplritu_ 

de las Leyes de Reforma, que la obstaculizaba en sus quehace~ 

rea, que comentan, tienen una doctrina, una 6tica y un culto, 

porque dicen ea una religi6n estruct~rada que ponen de relie

ve ante el Estado para poder negociar su reconocimiento y le

gitimar a su vez ellos a un sistema que pestilente y muy des

gastado, empez6 a dar muestras de debilidad ante el constante 

acoso que quienes dicen no pretender poder alguno (lo que se 

lea olvid6 decir, ea que ya lo ten1an) y que quertan sentarse 
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a la mesa de negociaciones para limar asperezas, porque tam-

bi6n dec!an:que el gobierno ya poae!a un proyecto para refor

mar la Conatituci6n en materia religiosa y a6lo lo que har!an 

aer!a afinar detalles, como siempre a espaldas de un pueblo -

acostumbrado a ser manipulado en aua creencias y movido por -

intereses econ6micos demasiado obscuro~ populistas y paterna

liataa, 

Hemos de considerar que tales negociaciones entre Estado 

Iglesia son attos pollticos orquestados entre cGpulaa de po-

der e imperativo resulta hacer pGblicºaa esas·decisiones para_ 

que se acabe con la clandestinidad, y los actos vergonzantes_ 

y ocultos entre el gobierno y la jerarqu!a. 

Por eso se pide que se aclaren las negociaciones a espa,! 

das del Congreso y la naci6n, pues esto representa una trai-

ci6n al pa!s. Con ello se advierte claramente que el presiden 

te en turno no quiere una diacuai6n pGblica, ya c¡ue lo que ha 

venido haciendo es gobernar a trav6a de decretos y concialil

bulos palaciegos y debe entender o aceptar que 6ate ea un pr_!? 

blema pol!tico, antes que jur!dico y que de continuar adelan

te le serl necesario cimentar bien las bases para no caer eñ 

el juego de ayudas ecleailaticaa de opini6n internacional fa

vorable, promovidas por el Vaticano para conseguir dldivaa y 

todo lo que se pueda conseguir en su propio beneficio• ÜU .

(11) Garrido, Luis Javier. El Partido de la Revoluci6n Inati-
tucionaliata Edamex, M6xico 1981. p. 73. 
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&:u&ntas veces al hablar de democracia y de unidad nacional y 

de la solidaridad patria que deba ligar a todos los mexicanos 

habftlllCls sotenido que no ea orden, el quietismo amorfo? ni paz 

la tranquilidad fatalista de los rebaños de esclavos. En gran 

parte del catolicismo existen much!simos hombres que se enfu

recen y se violentan porque habemos muchos que no pensamos c2 

mo ellos, o porque alguno tiene la virilidad suficiente para_ 

no someterse a la soberbia hegem6nica injustificada.de loa CJ! 

ras. 

Hemos ya comentado que la democracia y la unidad tienen_ 

que fincarse sobre la armon!a y lo diverso, construirse con -

elementos din!micos que no se aniquilan, ni se deformen en el 

conjunto sino que juntan sus mejores· datos a los 6ptimos de 

loa dem&a, para lograr el bien comllm, meta de todo gobierno -

justo y toda pol!tica sensata. La verdadera solidariaad que_ 

anehela el pueblo, no es la de gigantescas campañas publícit.!! 

rias buscando recaudaci6n de votos para los miembros de un 

partido del gobierno que derrumbe la pobreza en los discursos 

o en las cifras con datos amañados, sino aquella que haga paE_ 

ticipe a todo el pueblo en las tomas de decisiones importan-

tea y que la democracia como dijera ouverguer, no se haga sin 

el pueblo, porque esa clase de democracia s6lo la buscan las_ 

dictaduras. Por estas an6malas situaciones, hoy es tan urgen

te que nuestros gobernantes se preocupen seriamente por gara.!!. 

tizar, siquiera, la posibilidad de que los ciudadanos desemp.!_ 
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ñen au papel en la integraci6n del poder·, y eao a pesar de tg 

do, ea una de las mla grandes deaeaperanzaa de nuestra gente, 

aaclptica y eacGptica a fuerza de lamentables ·fracaaoa, por-

que han creado una organizaci6n piramidal y ficticia, fundada 

en la mentira vergonzosa y la impoaici6n deaeaperante de un -

rlgiinen apolillado que ya no entusiasma-ni convence a laa ma

aaa que por mucho tiempo callaron y acataron. 

Hoy d1a urge la concietizaci6n de las clases populares,-. 
ante el acecho y estrechamiento negociado entre todos los gru 

pos y factores de poder en el pa1s, para discurrir acerca del 

contubernio entre las fuerzas pol1ticas (Estado-Iglesia) y au 

relaci6n con respecto a la Constituci6n modificada en varios_ 

de sus art1culos primordiales que se refieren al reconocimien. 

to jur1dico de la jerarqu1a cat6lica1 dejando una cuesti6n 

clara, que para reconocer al Vaticano como Estado (porque re.!! 

ne los requisitos de poblaci6n, territorio y poder), no era -

necesario modificar la Constituci6n Pol1tica¡ m!s si resulta

ba indispensable e imprescindible para reconocer el clero ca

t6lico, la reforma por lo menos del articulo 130 dlndole a 

los sacerdotes m!s de lo que esperaban, a cambio de una legi

timidad gubernamental a lo interno y una opini6n favorable i!!. 

ternacional, en aras de apoyo, unidad y concordia1 invocando_ 

a su alrededor un proyecto neoliberal econ6mico, al cual le -

importan mls los nGmeros espectaculares, que una redordena

ci6n de las fuerzas pol1ticas y una efectiva, eficaz y efi- -



209 

ciente distribuci6n equitativa de la riqueza e iqualdad de -

oportunidades, porque el pats debemos recordarle a la clase -

gobernante en la naci6n, que ya est! llena de intereses pers2 

naliatas, no s6lo en los grupúsculos neqociadores de la so

beranta nacional a sus espaldas, ni los factores reales de P2 

der que presionan y acechan para obtener dadivas y venderse -

al mejor postor¡ mucho menos la clase empresarial que siempre 

favorecida por la €lite gubernamental es_proteqida y ayudada_ 

en su constante polarizaci6n de la sociedad ca~a vez mas de-

pauperada. El pa1s en su conjunto es una inmensa diversidad -

de etnias, de trabajadore~ de pobres, de iqnorantes a fuer~a

de sistema, de búsqueda constante de personas de mayor y de.

mejor prosperidad, de incansable rastreo de oportunidades, de 

sed de justicia de desarrollo social; de cúmulos de asp~raci2 

nea y nostalgias¡ todo eso es una naci6n, la que aspira a ver 

la transparencia y los manejos de sus impuestos, la que quie

re reconocer a un Estado no paternalista y tampoco populista·,. 

sino trabajador en incansable labor de incorporaci6n a las 

clases marginadas a un proyecto nacional, un sistema que man

tenga la claridad en su mandato sexe~al y mejore las relacio

nes con la oposici6n, la cual debe prepararse y tener serie-

dad en sus planteamientos, para que deje de cobrar cuotas de 

poder en cada elecci6n popular. 

Algunos escritores e intelectuales observan que ya es 

tiempo de disipar las fricciones, expresan ademas que es po•! 
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tivo transparentar y hacer reales. las relaciones con la iqle

sia, que hist6ricamente han sido muy dif1ciles porque asegu-

ran "Ya no hay ni siquiera heridas y cicatrices" (121. Y a 

golpes de historia a lo largo de dos milenios la iglesia ha 

aprendido a vacilar sin orar, porque jam&s cambia de gobie!'. 

no, ·ni de doctrina polltica y por si fu?ra poco dice Meyer, -

el Vaticano lleva una polltica a escala mundica~ que es la de 

asegurar al cristianismo las mejores posibilidades de expan-

si6n porque en el presente siglo, en los años veinte, el pro

blema fundamental era el del poder y fue en el curso de ese -

perlado cuando el sistema polltico mexicano, se siti6 en sus 

instituciones e ideolog!a. Para este escritor en su opini6n -

no existe problema alguno ni entraña peligro de conflictos e~ 

tre ambas entidades, porque afirma ya son otros tiempos los -

actuales; pero en modos de presi6n y terquedad, la iglesia en 

M6xico, como el Vaticano no han cambiado en lo mlnimo, por el 

contrario, se sienten con poder pol!tico y econ6mico para in

fluir en las decisiones de los gobiernos tambaleantes, ddbi-

les o los que buscan legitimaci6n de sus pueblos mediante el 

cler0 , porque en las urnas electorales se les neq6, y al bus

car entonces por parte del ejecutivo espectacularidad en sus 

acciones, parece ser que a lo m4s que se acerc6 fue a un acto 

sin mucha doctrina¡ es decir, un hecho pragm!tico, pero cabe 

señalar que esto nos conlleva a peligros muy graves, porque 

(12) Meyer, Jean. La Cristiada, Fondo de Cultura Econ6mica, 
M6xico 1985. p. 87 
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con quien ha llevado pl&ticas y negociaciones secretas, ha's! 

do con un interlocutor llamado por muchos clero internacional 

la duda enorme que queda sin embargo, es si esa jerarquta ea 

aut8ntica representante y legttima de un clero num8ricamente_ 

muy superior, encargado de desarrollar las labores religiosas 

cotidianas. Es por estas conclusiones que surge una importan

te pregunta que queda como reflexi6n al 'aire ¿Hasta d6nde el 

presidente de MAxico, ha entablado un di&logo con un' interlo

cutor ficticio?. 

Es sabido por todos que aquellos hombree tanto del Vati

cano como del pats que buscaron reconocimiento jurtdico del -

Estado mexicano al clero, presionaron a las autoridades del_ 

pata para ser sus interlocutores formando por lo tanto una h.!!, 

gemonta de intolerancia total contra todo lo que a la reli- -

gi6n se refiere y para muestra hoy 1993, hace aproximadamente 

año y medio el pari6dico de los Angeles Times, hizo una en

cuesta sobre el particular y el 70%, se manifeat6 por parte -

de los entrevistados que lo que deseaban era que las relacio

nes continuaran de igual forma1 ea decir, la aeparaci6n y el 

no reconocimiento jurtdico de la iglesia, sin embargo, no se 

escuch6 la opini6n pGblica y se continu6 adelante, porque ya 

el Vaticano habta ofrecido apoyo futuro e incondicional al 

sistema a cambio de las enmiendas a la constituci6n para el -

reconocimiento jurtdico en paquete de Reformas Constituciona

les. 
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Analizando estas afirmaciones nos preguntarlamoa que con 

loa anteriores pasos, ¿Hacia dOnde vamos? y si esos pasos de~ 

de el punto de vista pollticos no nos traeran mls conflictos_ 

en determinado tiempo. 

Por cuestiones de mera relaciOn de polltica internacio-

nal mexicana, ya mucho tiempo hace que México no se habla in

teresado en nada por tener relaciones .diplom&t!"cas con el va

ticano, situaciOn que resulta muy criticable desde el punto -

de vista polltico, por la intenciOn de nuestros gobernantes,

porque si ese era el problema fundamental1 necesario no era -

como apuntamos con anterioridad ninguna reforma constitucional. 

Lo que creemos que suceda realmente es que el sistema P2 

lltico en México, ya desatado, queriendo exacerbar los senti

mientos populares, manipula las conciencias de la masa fanlt! 

ca, para beneficiarse as! mismo sin tomar en cuenta que por_ 

sus razones histOricas, esos son elementos que hay que condu

cir con sumo cuidado. Tomando en cuenta desde luego que en m~ 

chos de los tecnOcratas en nuestro gobierno, casi en su tota

lidad, existe una verdadera y vergonzosa as! como palpable 

crisis de cultura polltica, por su falta de preparaciOn cual! 

tativa y cuantitativa y su lamentable indefiniciOn, ante su -

desmedido afln egocéntrista y cerrado, de clase privilegiada. 

Debemos de recordar que las relaciones Estado-Iglesia, son m~ 

ras relaciones entre poderes, que raramente se traducen en 
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beneficios para el pueblo, porque debemos recordar aOn cuando 

no ae quiere aceptar por parte del clero, ni de sus f an&ticoa 

que el Estado Vaticano a pesar de su minOscula geografta, por 

el hecho de ser un Estado no deja de ser un acervo de poder -

mundano, lo cual significa que la iglesia esta sometida a una 

ley de gravedad que la separa del mundo, de los pueblos, y de 

los marginados de la tierra, pues la misi6n pastoral y loa e.!! 

tatutos de polttica, no se llevan y prueba de ~llo se ha pal-

pado en diferentes Estados de la RepOblica Mexicana, cuando 

el Vaticano so pretexto de rebeliones e indisciplinas inter-

nas en el sureste del pata, ha dividido y silenciado a los·&.! 

cerdotes que de algGn modo se hablan identificado con loa ma!: 

ginados, para protestar contra arbitarios actos de las autor.! 

dades locales; llevando con esa problem&tica la confusi6n, la 

_divisi6n, el escandalo, que ya se ha generado en los.distintos 

sectores de la iglesia; porque hasta se ha llegado al hecho -

ridtculo de prohibir por parte del clero; c&nticos religiosos 

que mencionen las luchas sociales de los indtgenas. 

Por esas dificultades cabe ahora señalar que existe un -

despertar de conciencias, mismas que reclaman derechos, cir-

cunstancias de mejoramiento constante, dando la espalda a es

tructuras opresivas, pues segOn las mismas necesidades de los 

olvidados y menesterosos, porque su mundo en el que viven es 

indiferente al poder de los gobernantes y sacerdotes; que no 

existen preocupados por cuestiones importantes para la ley 
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humana, o por aquellos indlgenas mal comidos y desnutridos, -

por la complicidad de la jerarqula con un gobierno ansioso de 

popularidad y espect!culo, por esos fraudes electorales que -

han pisoteado la dignidad humana1 por falta de una autAntica_ 

evangelizaci6n priamidal para que se sensibilice al predica-

dar desde arriba, y se evangelice con el ejemplo1 y que se_ 

haga conciencia tambiAn de que el nuevo salario'mlnimo deje -

de condenar a condiciones infrahumanas a millones de trabaja

dores, porqu~ es sabido que con esa complicidad del Estado- -

Iglesia, los sacerdotes comercian con el sacramento. 

Nuestras autoridades del pala a trav6s de las visitas 

del Estado .. Vaticano y sumo pontlfice, ha dejado demostrado 

que las cuestiones fundamentales .de los gobernados, s6lo le -

interesan hasta el punto donde las puede manejar favorablemen 

te, tratando de dar una cara muy distinta, y realidad diferen 

te a la que se vive en el territorio, que es una mentira so-

bre entendida por el m4ximo jerarca elesi!stico, cuando se -

le presentan im4genes nebulosas y contradictorias que se pad~ 

cen cotidianamente por los mexicanos; mismas que dejan mucho_ 

a que interpretar, cuando en los discursos del jefe del cato

licismo las ig.nora, para opinar acerca de planteamientos que_ 

no lo comprometan y que les quitan obst4culos del camino a 

travAs de muchos años han tenido que recorrer juntos en MAxi

co esos dos poderes. Los pollticos y eclesi!sticos, que a me

nudo y sobre todo en las Oltimas dos d6cadas del presente 
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siglo, se han confundido, ya que hemos sido hasta ahora test! 

gos, mudos y sin brazos ni piernas, de la fusi6n entre el 

episcopado que es feroz atacante del sistema, cuando este no 

le satisface en sus demandas¡ en cambio es un jilguero feliz_ 

cuando le escuchan y le complacen y es cuando se la suma al -

gobierno en sus objetivos y planes para por ejemplo, usar vi

sitas pastorales, como promociones poltticas del rAgimen1 por 

eso es bueno que las leyes se actualicen, pero'no priorizlnd_2 

se de ninguna manera, antes que se atiendan 18'8 necesidades -

de transformaci6n y atenci6n social. La misma jerarquta cat6-

lica ha admitido que vive en amasiato con el Estado, confesa.!! 

do tambiAn con increible cinismo, que el presidente en turno_ 

debe s6lo decidir por sobre todo una naci6n, lo concerniente_ 

a los asuntos relacionados con la iglesia, porque afirman que 

existe la jerarquta y pruebas abundan como aquella cuando el 

presidente de la RepQblica recibta al pont1fice en el aero--

puerto, d!ndole calidad de jefe de Estado sin previas relaci_2 

nea jurtdicas¡ o aquel otro ejemplo que señala cuando a l~s ~ 

aut6moviles de la Delegaci6n Apost6lica, se le dieron placas_ 

de servicio diplom!tico sin dichas relaciones¡ o mls claro, 

al nombrar el señor Salinas a un sujeto como representante 

personal suyo en el Vaticano, pues bien, ya decta la iglesia_ 

desde ese entonces que el gobierno tenla sus proyectos de mo

dificar artlculos constitucionales para llevar a cabo la for

malizaci6n jurldica con el alto clero. 
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Con todos esos antecedentes afirmamos que con un sentido 

pragm!tico, ya se visibilizaban toda una serie de cr6nicas 

con relaciones pre anunciadas· del Estado Mexicano con Roma y 

esto nos obliga a pensar qu~ con esa desinformaci6n de las_ 

negociaciones y pl4ticas secretas, solamente nos conducen a -

una ·desorientaci6n de millones de gentes, generando una fuen

te gravtsima dé corrupci6n moral. 

Sin embargo, el tiempo y la historia son muy a menudo . 
ir6nicos y al pasar de los años, con el acercarse del nuevo -

milenio y en pos de la tan anunciada concordia nacional, se_ 

moderniz6 sdbitamente y de tajo el rumbo; se dieron las bases 

para el nuevo marco legal, para el reconocimiento eclesillstioo. 

Poltticamente hablando en el balance de los dirigentes -

de las iglesias y la complicidad de los gobernantes tGcnicos_ 

con miras modernistas, en su incansanble bdsqueda de reconoc.!_ 

miento internacional, rompieron el yunque constitucional que 

por dGcadas resisti6 y finalmente con muchos contrastes y po

qutsimos complementos, la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Pdblico, se sujet6 al reconocimiento de la personalidad 

jurtdica de la.s iglesias, ante la presi6n y amago que hactan_ 

los altos jerarcas de la iglesia, que amanezaban recurrir a -

tribunales internacionales, si la ley reglamentaria del 130 -

constitucional, resultaba atentaroria a sus intereses, de ah! 

que veamos que como se expresaba Maquiavelo en torno al papa-
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do, de que su csrlcter no cambiarla ni con loa años, que por_ 

el contrario se reafirmaba, y la muestra incansablemente nos_ 

la h4n marcado ya, hace mucho tiempo el clero conservador y -

aquellas autoridades, mismas que en los Eatados'de la Federa-

ci6n pisotean los derechos y la dignidad humana cuando hablan 

de los mecanismos para afianzamientos de protecci6n a los po

bres, para no lesionar el prestigio externo del pata, cuando_ 

esas autoridades socavan la represi6n de~ Esta<lo y las igle-

aias cat6licas,d-n continuar con creencias que una cosa ex

presan y hacen todo lo contrario. 

Conveniente ea por lo tanto hacer una atinada reflexión, 

analizlndose loa pormenores que dichas reformas traerin y que 

desde el punto de vista pol1tico, dejan mucho que desear. 

Durante el siglo XIX, sojuzgaba a un grupo como si fuera 

una instituci6n y nos referimos a la iglesia; ahora ae hace 

aliado principal 6sta del Estado, y el tlnico perjudicado resul

ta el pueblo, con las desviaciones qu~ del poder se hace ~ara 

gobernar, alterando as1 con los factores de presi6n, que en -

nuestros dlaa resulta, por una parte.innegable su inmiscusi6n 

en loa asuntos que a todos atañen; y por la otra es muy cena~ 

rable la forma de por qu6 y c6mo lo hace, s6lo cuando se tra

ta de presionar y ganar mis dldivas del sector pGblico que 

fortalezcan su grupo como clase, enmascarando sus verdaderos_ 

fines ambiciosos, lucrativos y terrenales, que solamente nos 

muestran su verdadera fase que es la de un aliado mis. 
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3.3 EFECTOS EN LA SOCIEDAD 

La nueva y formal relaci6n jurtdica del Estado Mexicano_ 

con las iglesias, ha ventdose generando entre 'muchos obstlcu

los por las pasiones desatadas de los que ven en nuestra so-~ 

cie~ad, un bottn flcil de manipular acorde a intereses escon

didos y muy es~abrosos. 

Desde luego que el clero conservador se ha venido desem

peñando en lap negociaciones poltticas como· i~terlocutor de -

todas las iglesias, no faltlndole ganas, porque ast lo ha de

mostrado, que se le declare religi6n de Estado, manifestando_ 

su intolerancia que en tiempos atrls no se canso de enarbolaL 

la y esto resultarta mas que demasiado ridtculo tanto para el 

sistema polttico, como para la iglesia, el asumir un papel ª.!:. 

tivo en la intenciOn de que el pueblo no proteste, ni ponga -

de parapeto a la Constituci6n, para no descubrir las ambicio

nes ·de ambas entidades. 

Es cierto que ya hace m!s de tres lustros la relaci6n E~ 

tado-Iglesia se venta dando de hecho y en secreto, disfrazln

dose con hipOcritas caretas¡ de un Estado Mexicano que por un. 

lado necesitaba de un aliado fuerte, que llegara a las con--

ciencias de los creyentes, para servirse de las masas amorfas 

y hacerle mls f!cil el quehacer del gobernar a los descarria

dos que con hambre se inconforman con el sistema putrefacto,

incapaz de transformarse para conservarse; y por la otra parte 
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un alto clero conservador, ansioso que se le reconocieran de

rechos, para desempeñar funciones que en el mundo son una in~ 

tituci6n de sistemas de resonancia poltticos decadentes. Un -

poder al otro se necesitaba para atacar a sus adversarios, 

eliminarlos y legitimarse en sus reales para no tener compe-

tencia y como prueba tenemos que en el año de 1988, la jerar

quta, acus6 de falsos sacerdotes, a quienes no segutan (de 

sus propios sacerdotes) la ltnea discipl~naria ·y se .apodera-

ban de los templos para atacar al alto clero1 ~ncluso estos -

Gltimos, instaban a las autoridades civiles a que actuaran 

con todo el peso de la ley para desalojarlos, porque dectan -

eaoa eran los falsos profetas que incitaban al pueblo a la .

violencia, y esos sacerdotes no estaban ordenados por la igl~ 

sia, misma que no se hacta responsable de su actitud hostil -

hacia las autoridades gobernistas. 

Los falsos pastores, afirman los clérigos conservadores, 

actGan y llegan a utilizar signos de la iglesia, como los ri

tos y las vestiduras, cometen atropellos a la dignidad huniana 

y pisotean las acciones de la iglesia, las cuales utilizan, -

para expresar la salvaci6n, sino para opacarla y explotarla 

con las ofrendas de los fieles y esos son signos mudos y fal

sos de gentes ajenas al catolicismo predicado por el sumo Pº.!l 

ttfice. 

Ademas exponen también las altas autoridades cat6licas,

son acusados esos sacerdotes, también de haber roto la comun!. 
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caci6n con la autoridad eclesilstica y que de pase a ello se 

presentan, como cat6licos que representan una avanzada dentro 

de la iqlesia, cuesti6n que resulta totalmente inexacta dicen 

con.esas situaciones anormales dentro de la misma reliqi6n, -

nos damos cuenta de que existen en M6xico, dos iqlesias, una 

alta' y,apeqada al sistema que tiene una.disciplina impuesta -

desde afuera, que impone la obediencia, sacrifi~ando la 16qi

ca y la raz6n1 y la otra iqlesia, la de los pobres, la de los 

misioneros, l~ que sale a predicar los evanqelios y loe mues

tra con el ejemplo, la que es descalificada y desacreditada,

aGn desconocida y condenada por el alto clero y las autorida

des civiles, porque ambas instituciones no son servidas en 

sus prop6sitos1 pues con la previa excomuni6n a esos sacerdo

tes y utilizada Gota como arma que amenaza la sociedad que 

los siqa, se esta caminando demasiado lejos1 volvi6ndose a 

confundir como hace un siqlo a los poderes ya mencionados. Es 

tiempo de que surja en la poblaci6n mexicana una conciencia -

critica, hombres de pensamiento libre y que realicen sus lab2 

res con el cerebro, a trav6s de dilloqos directos de ser pos! 

ble, para capear las dificultades que entrañan las nuevas y 

no poco escabrosas relaciones Estado-Iqlesia1 que establezcan 

un acuerdo que ademas del estricto apeqo a la ley constituci2 

nal, sea qeneral para que quien verdaderamente sea tomada en 

cuenta, sea la poblaci6n creyente, cansada de enqaños por am

bos poderes¡ porque de hecho sabemos que el fatalismo reliqi2 

so, la competencia econ6mica de la libre empresa y el afan de 
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lucro, sumados al sistema democr&tico, controlado y ofrecido_ 

como una forma de participaci6n popular de minarlas selectas, 

son ejemplos de la ideologizaci6n en algunos bienes y valores 

pero transmisora de males mayores, porque hemos de dejar cla

ro que la liberaci6n econ6mica y de esplritu de las socieda-

des, consisten en dar un paso de la pobreza a la riquezano h~ 

ciGndose rico con la pobreza de los otros, sino en la supera

ci6n de la pobreza por la vla del apoyo colectivo y solidario. 

De ahl que los hombres nuevos se definan en parte como -

la protesta activa y la lucha peimanente, las cuales buscan su

perar la injusticia estructural dominante considerada como un 

mal pues mantienen a la mayor parte de la sociedad en condi-

ciones devidll··inhumana. Por eso estos hombres nuevos deben ser 

abiertos, que no absoluticen ningGn logro en el engaño para -

hacer algo ilimitado e infinito, conocer horizonte necesario_ 

pero s6lo como limite que orienta y que es m&s necesario ·como 

apertura permanente que avanza. 

Sin lugar a dudas que los efectos sociales con las nue-

vas relaciones·jurldicas y pollticas.del Estado-Iglesia, no_ 

iba a pasar mucho tiempo para que se dejaran entrever y lo_ 

muestran los llamados de auxilio por parte del clero ante las 

autoridades, ante el despojo dicen ellos de los prestanombres 

que jurldicamente les manejaban sus asuntos y negocios, con_ 

anterioridad a las reformas constitucionales¡ cuesti6n legal 
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que ahora aclaran ante el menoscabo que tienen en sus intere- · 

ses, por no quererles devolver, ni sus tierras ni !.ªcuelas, -

ni otros negocios en su haber; por lo que legalemente no exi.!! 

te figura jur1dica para regresarles sus mentadas pertenencias 

~situaciones como estas abundan, ya que con la nueva Ley Aso-

ciaciones Religiosas y Culto pQblico, bas!ndose en el articu

lo 24 constitucional, los sacerdotes ya pueden C>ficiar misas_ 

en lugares pQblicos, solamente anunciadas con algunos d1as de 

anticipaci6n a la autoridad competente; o por ejemplo·pueden_ 

adquirir bienes y administrarlos como empresas pQblicas de l~ 

ero creemos por ello que la verdadera cara del clero es esa,

la misma que desde hace un siglo, cometi6 muchos errores y 

traiciones por sus afanes terrenales y parece hasta imposible 

que en su car!cter de grupo no haya podido, en su car!cter de 

grupo o no haya querido cambiar; pues.mienten una y otra vez 

aquellos pol1ticos y sacerdotes, al decir que esos eran otros 

tiempos y estos son otros, que existe conciencia hist6rica y 

Animo de futuro, ya que la realidad nos ha demostrado que sus 

pretenciones siguen siendo las mismas de siempre. 

Hace ya algunos meses con la iniciaci6n de relaciones d! 

plom4ticas del Estado Mexicano con el Estado Vaticano y las -

reformas constitucionales susodichas; ya en la pr4ctica den-

tro del marco jur1dico formal, de hecho exist1a en quehaceres 

conjuntos, autoridades-iglesia, pues con v1spera de la llega

da de Juan Pablo II al pa1s; en todos los Estados de la fede-
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raci6n exist1an movilizaciones sociales, precisamente para el 

recibimiento del pont1fice, se organizaron ampliamente y de -

comdn acuerdo autoridades eclesi!sticas y civiles, para hacer 

propaganda en los medios masivos de comunicaci6n; y llevar a 

cabo las tareas de organizaciOn social, para las reuniones en 

masa del pueblo; dio permiso el gobierno federal, violando la 

constituci6n para que se acuñaran cierto tipo de monedas para 

que tuvieran ganancia los jerarcas catOlicos; se levantaron -

templetes en sitios donde habitaba gente margfnada, ansiosa -

de escuchar el discurso de Caroll Woytila, que mostrara a sus 

autoridades las carencias de los olvidados y para que ademas_ 

se pusiera de su lado. LlegO al colmo dichaaon~unci6n de am-

bos poderes, de que se realizaban para no dejar a un lado al 

catolicismo con los dineros del pueblo, y lo peor result6 que 

el gobierno federal, a través de sus representantes,, conoed!an 

la beligerancia necesaria para violar impunemente la constit,!! 

ciOn. Cuando arribO el pont1fice a la ciudad de M~xico y se -

le dio la bienvenida por parte de las autoridades, como Jefe_ 

de Estado, no hab1a relaciones legales ni diplom&ticas. Gobe!'. 

nadores, alcaldes y todo aquel que ten1a algOn puesto oficial 

por m1nimo que fuera se aprestaba a dar la bienvenida a su 

santidad; as1 abiertos y estrechamente se hac1an los prepara

tivos para esa visita pastoral. Se acondicionaron las &reas -

donde oficiarla misas, se remozaron avenidas, se cons~ruyeron 

vallas en calles y calzadas, se reforestaron !reas verdes, se 
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instalaron alumbrados pGblicoe, se nivelaron terrenos, se pi,!! 

taran fachadas, se paviment6 donde se pudo, se instalaron ja~ 

dineras, se acondicionaron estacionamientos, etc. Jamls se h.!_ 

bta visto esas movilizaciones, ni aGn con la llegada de otros 

jefes de Estado que no fuera el cat6lico1 lo cual nos dice m,!!. 

cho de· las intenciones del gobierno para con la iglesia, mis

ma que se encargaba como otro poder paralelo, d~ publicidad -

superaltivamente las reuniones del sumo pastor en todos los -

lugares y vestigios de la RepGblica; porque a como diera lu-

gar y por loe medios que fuera necesarios habta que hacer mo

vilizaciones sociales en el pata para buscar el consenso de -

la sociedad para dar inicio al reconocimiento jurtdico y mar

co legal constitucional a la iglesia. 

Tenemos que cuando una vez llegado el Jefe de Estado va

ticano a M~xico en mayo de 1990, los ltderes pol!ticos de to

dos .los partidos, acordaron no utilizar la visita de su sant! 

dad para fines propios, y las autoridades gubernamentales fu~ 

ron las primeras ante el pueblo que exaltaron a su gobierno -

encabezado por el ejecutivo; diciendo que promov!an la justi

cia y participaci6n, as! como la atenci6n de todos loe que e.!!. 

taban marginados1 construyendo puentee y aspiraciones entre -

las libertades y oportunidades econ6micas, palabrerio que co

mo es usual entre gobernantes ignorantes, no pasan de ser eso 

ret6rica barata y desgastada, propia que no van mis alll de_ 

sus cortas aspiraciones a ser seres humanos, ante la aval.ancha 
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avasallante de sus gigantescas ambiciones eg6latras, propias_ 

de loa enanos de esp!ritu. Por eso una vez mas el alto clero_ 

mostr6 su verdadera cara al ser selectivo con la sociedad, 

cuando el Jefe Cat6lico, impunemente oficiaba en ·1ugares pd-

blicos, cerca muy cerca de los ricos y poderosos, los que di~ 

puestos dieron millones de pesos para alcanzar la bendici6n -

del jerarca cat6lico, hicieron ésto con tal de no revolverse_ 

con el verdadero pueblo, con los necesit~dos, con los que no 

teniendo mas aspiraciones que el paraiso de las promesas que 

eschuchaban en las pr6dicas del sacerdote, que se conformaron 

con escuchar de lejos y detr~s de mallas alambradas, para que 

no ensuciaran a los pudientes y los nobles con su presencia1-

porque a pesar de los ah! presentes encabezados por esa 6lite 

bochornosa llena de complicidad, se encontraban tambi6n.los -

rostros de los niños llenos de pobreza, los de los j~venes d~ 

sorientados po~ no encontrar su lugar en la sociedad, ro~tros 

de obreros muy frecuentemente demasiado mal retribuidos con_ 

salarios hambrunas, rostros de subempleados y de desempleados;. 

rostros angustiados de padres y madres de familia por no te-

ner los medios para sustentar y educar a sus hijos, rostros_ 

de hacinados y marginados urbanos, caras medrosas de ancianos 

y hu6rfanos desamparados; esa es la verdadera fase del clero_ 

conservador, el mismo que le da la espalda a quienes le dan -

la raz6n de ser y B<i>re ellos mismos se sustentan¡ la sociedad 

aletargada, dividida e impotente siquiera para opinar, porque 

no tiene voz, ni voto y s6lo sirve para montar grandes escen~ 
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rios y llevar a cabo gigantescas y colosales obras teatrales, 

porque lo Gnico cierto, es que por st misma est& dividida y -

su opini6n orquestadas desde las cGpulas del poder. 

Esa es la cruda y amarga realidad del M6xico de nuestros 

dtas., la misma que se cierne sobre la inmensa poblaci6n deso

rientada qu~ pulula por las calles en manifestaciones multit.!!, 

dinarias pidiendo justicia o exigiendo·que se les den aumen~

tos en los minisalarios que cada vez m!s depauperando han si

do ya a las ciases en nuestro pata. Porque la polarizaci6n 

del mexicano ya no admite t6rminos medios en las 6lites c~ 

pidas y conturberniadas de los grandes empresarios con los 

jerarcas de la iglesia conservadora y el Estado, que han re-

clamado para ellos propios todos los espacios de mando y dec! 

si6n sobre la muchedumbre que no ha de organizarse, sino s6lo 

para hacer grandes pantomimas de teatro y garantizar la legi

timidad en los cambios de gobernantes cada tres y seis años1-

dando as1 el toque maestro ante la comunidad internacional de 

que el sistema pol1tico mexicano es sano y saludable¡ pero se 

oculta la realidad, los pesares y las angustias de los que -

sufren en las lejanas comarcas del centro de nuestro territo

rio, se maquillan cifras tergivers&ndose datos para no mos- -

trar el sentir de M6xico. 
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3.4 REPERCUSIONES EN LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO 

Conforme se ha venido rea'lizando el estudio de este tra

bajo, una vez mas nos damos cuenta de que de alguna forma el 

Estado para establecer relaciones diplomaticas, con el Estado 

Vaticano y formar el marco legal para el reconocimiento de -

las iglesias, as! ha ido reformando situaciones constitucion.!!_ 

les y quitando, algunas veces sorteando todo t~po de· obstacu

los para que as! ambas instituciones1 tanto Estado como Igle

sia se reconozcan y se legitimen. 

Encontramos que hubo efectos sociales llevados a cabo. 

con tendencias muy acentuadas por la iglesia cat6lica para 

ser directr!z de conciencias y opiniones de feligreses para -

con un sistema pol!tico, que lo Qnico que no pretende llevar_ 

a fondo es el cambio de sus estructuras, por supuest~ que no 

hablamos solamente de sus hombres que componen el gobierno y 

que se han envejecido y añejado en el aparato gubernamental,

sino tambi~n de las generaciones de las familias que se han -

enriquecido il!citamente y que s6lo se han transferido el po

der de los sexenios de una a otra generaci6n. 

Ahora ya se han establecido relaciones con el Vaticano,

se han modificado art!culos constitucionales que mediante la 

iglesia ped!a se reformaran para dejarla ser y hacer. Todo 

eso nos hizo presuponer que desde mucho tiempo atrae, es de-

cir, desde el mandato presidencial del señor Salinas de Gortari 



ya se instauran cambios sustanciales en materia religiosa, -

cuando se invit6 al alto clero a la toma de posesi6n del ac-

tual mandatario, tambi6n nos obliga a creer que en v!as de la 

modernidad, se dar!a mas de lo que esperaba el clero reaccio

nario del gobierno del virtual presidente. 

Se hizo por parte de los sacerdotes ricos, todo cuanto -

pod!an por apresurar dicho acontecimiento, desde presionar al 

Estado con sus famosas y desgastadas convocatorias de movili

zaci6n nacional de concientizaci6n, hasta las veladas amena-

zas, que hasta el otro extremo de las cuestiones sociales.coa 

vert!a el gobierno al clero en su interlocutor ante los Esta

dos Unidos y sus Bancos acreedores de M6xico, para pedirles -

que le dieran a nuestro pa!s, mejores condiciones de pago de 

su deuda externa. 

Las fases especulares del clero sub!an de tono por momea 

tos, as! en el Vaticano ya se vitoreaban· y festejaban la des~ 

parici6n del art!culo 130 constitucional. Por parte de las ª.!! 

toridades civiles se les conminaba a no hacer tanto esc!ndalo 

a los inquietos curas, que ya impacientes se olvidaban de 

guardar las formas delicadas que de esa situaci6n se despren

d!an. Lo que consideramos criticable entre otras cosas, ea 

que se negoci6 con la creencia del sector mAs grande de la sg 

ciedad, por parte del clero para con el gobierno, y nunca di!! 

ron la cara los servidores del ejecutivo, emisarios de la 

reacci6n, para enfrentar el problema que de esas relaciones -
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se desprend!an1 porque resultar!a menos vergonzante ser port~ 

voz clandestino y esconderse en las oficinas y las enaguas de 

los jerarcas religiosos, que dar la cara a la luz y a la opi

ni6n pQblica. 

Soledad Loaeza investigadora del Colegio de MGxico, nos_ 

indica en una de sus obras, "Que la intenci6n clerical, siem-

pre ha sido la negociaci6n polttica y no relig~osa y.que el_ 

clero ahora nos ha querido hacer creer, que ellos sientan al 

Estado en el banquillo de los acusados, porque no escucha a -

su pueblo" (13). Todo esto nos conlleva a deducir que por bu_!! 

na forma y manera o se les cumpl!a en sus peticiones o habrta 

problemas y criticas muy fuertes por parte de los pastores de 

bienes materiales, hacia un gobierno.tambaleante con un sist_!! 

ma con total falta de credibilidad al interior y exteriÓr del 

pata. 

SegQn dicha investigadora tambi~n la iglesia en la actu~ 

lidad, como siempre·se encuentra en 1111 estado ofensivo1 tra-

tando de medir fuerzas con el Estado y otras sectas religio--

sas, por tales motivos se apresta a hablar, a convocar y a 

denunciar a quien o quienes no se sometan a su albedrio y op.!, 

niones. Ante ese triste espect4culo gratuito, originado desde 

Roma, el Estado temeroso y en desventaja no hacia publicas 

(13) Loaeza, Soledad. La Iglesia Cat6lica Mexicana y el Refor 
mismo Autoritario. Ed. Colegio de MGxico, 1981, P• 87. -
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dichas negociaciones por miedo a que hubiese andanadas de --

reacci6n contraria de algunos sectores de la sociedad. Preci

samente ese es otro problema censurable, por no haberse estu

diado a fondo y con seriedad los defectos que entrañan dicha_ 

relaci6n1 porque se prefiri6 recurrir a la negociaci6n de 

trastienda, que abrir a la naci6n a un debate tan importante_ 

como este. 

El sistema pol!tico mexicano como hemos comentado, se ha 

venido cimentando ya mucho tiempo hace sobre bases no muy 

confiables, por la ausencia de talento e inteligencia en ~us_ 

cuadros y lideres, que mls ambicionan sus progresos person~ 

les y prebendas, que los cargos delicados que en el sistema -

polltico jerarquizado y piramidal, les ha tomado desempeñar. 

El proyecto de naci6n de este sexenio, del mandato del -

· señor Salinas no ha requerido de la prueba de las urnas y 

creo· que tampoco la va a buscar. La modernizaci6n pol1tica en 

MAxico, no se acaba de realizar, perduran en gran·medida la_ 

antidemocracia, los fraudes electorales y la imposici6n de l! 

deres a todos los niveles de importancia¡ porque lo estratAg! 

co es salvaguardar de todo riesgo el proyecto neoliberal y lo 

que ha hecho al gobierno con el clero es una negociaci6n de -

contrareforma electoral que lo ha tratado de legitimar a toda 

costa, nulificando as1 el ins!pido avance democrltico en nue~· 

tro territorio. 
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Por parte de la reacci6n cat6lica una de sus nuevas ban

deras pollticas, para presionar al Estado es la de los dere-

chos hwnanos1 misma que no tienen empacho al enarbolar para -

sentar al sistema en el banquillo de los acusados y cuestio-

nar a diferentes instituciones la violaci6n de los derechos -

fundamentales, pues dicen que preciso es atender los procesos 

pollticos en cuanto a la expresi6n de los derechos hwnanos, -

ya que estos atropellan a la ciudadanla y a la ·vez incurren -

en el abuso y la ilegalidad. Con tales afirmaciones, ataques_ 

frontales y violaciones al articulo 130, y su respectiva· ley 

reglamentarla1 nos damos cuenta que el que deberla ser señal,! 

do es el clero retr6grada y no al rev~s, como ya se ha demos

trado, solamente que existe una inmensa complicidad entre am

bas instituciones de poder en M~xico. 

El clero ha venido señalando desde hace mucho tiempo los 

errores de las autoridades, porque afirman ellos que esa tam

bi~n es la misi6n de la iglesia y que no quieren hacer pollt! 

ca1 pero la realidad es muy distinta y sus hechos lo demues-

.tran, pues han aprendido del gobierno las grandes mentiras 

que dicen al pueblo. 

Otra de las formas de su af!n intensivo de tener poder -

politice por parte del ala conservadora eclesi!stica, es la -

organizaci6n de un partido politice, el Oemocr&ta Cristiano,

que antes ya existla y que perdi6 su registro ante la Secret.! 



232 

rta de qobernaci6n por no reunir el mtnimo necesario para fu~ 

cionar como tal. Ahora ya con una iqlesia triunfante y bien -

fortalecida, ha vuelto a solicitar dicho registro y lo que 

pretende hoy en dta es conterder en las elecciones presidenci~ 

les de 1994, mostr&ndonos con contundencia que el ultraconse~ 

vaduris~o clerical, de cualquier modo ambiciona bienes mate-

riales. 

Es prudente en el estudio de este trabajo hacer alqunas_ 

observaciones•al qrande desconocimiento por parte del ejecut! 

vo en materia constitucional, pues s6lo ello podrta justifi-

car las qrandes faltas a la ley que ha cometido y que los pe

ritos jurtdicos en esta materia, vergonzoso es que sean como_ 

cajas de resonancia aprobando esas violaciones, ya que como -

sabemos también, el poder leqislativo y judicial en nuestra -

patria no existe, sino subordinados totalmente al presidencia 

lismo, pues dichos poderes es abyecta la sumisi6n que le qua~ 

dan al presidente en turno¡ por eso que de aht partamos para_ 

echar al suelo las afirmaciones eclesi&sticas de que solamen

te el pueblo deba obedecer y el gobierno debe imponer. 

Cuanta raz6n asistta al poeta de Sorrento, Dante, en su 

Divina Comedia al decir sus vivencias y mostrarnos con mucha_ 

ironta la cruda cara de la realidad "La iqlesia se prostituye 

cuando interviene en el poder de los reyes". 

Hermanados iqlesia y Estado, han hecho una conjuci6n que 
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ahora loe miemos feligreses deeconftan de su inetituci6n eep! 

ritual y no sin raz6n ya que volvemos a la bochornosa situa-

ci6n de hace m&s de un siglo en donde se confundtan loe queh_! 

cerea y aspiraciones de ambas instituciones. 

Ahora el señor Juan Pablo II, en su calidad de Jefe de -

Estado, se le volver& a recibir en M6xico a invitaci6n de la 

autoridad civil .. para seguramente agradecer el .tono de la di

plomacia mexicana para con la instituci6n que el representa,

ya se llevan a cabo los preparativos donde una vez m&s se 

apresta hasta el Estado Mayor Presidencial para cooperar y 

cuidar de los pormenores y logtstica que sea necesaria para -

reelevancia de dicho acto. 

Tambi6n se aprestan al recibimiento las autoridades mun! 

cipales y estatales para la cooperaci6n entre st y con los j~ 

rareas cat6licos, para repartirse los gastos, las tareas .Y lo 

que debe hacerse para atender a ese representante. 

Por ello la visita venidera del ponttfice no variarll.'mu

cho de las anteriores, ya que de antemano ya han trazado muy 

bien planes y estrategias con esto tambi6n nos damos cuenta -

de que la iglesia se siente poderosa y triunfalista guta del_ 

mundo en la que reina la f6rrea disciplina que impone sus au

toridades.· 

El Papa hoy no encuentra, no ve y no escucha las voces _ 
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de inconformidad, la ignorancia, y la frustraci6n en una so-

ciedad que no ofrece oportunidades, que vive medrosa en cri-

sis y angustta; la iglesia excl~ye opciones partidistas y de 

naturaleza conflictiva, pues tácitamente afectarta al sistema 

gubernamental que la favorece, se ha olvidado que los abusos_ 

y las mOltiples formas de mandato autoritario en nuestro te-

rritorio, no son solamente coyunturales, sino tambi6n estruc

turales; es decir, descendientes de la organizaci6n sociopol.! 

tica econ6mic~ de la sociedad. Es por Asto que ahora cuando_ -

la iglesia levanta sus falsas banderas sociales,nadie las 

cree, cuando habla de la evangelizaci6n de Am6rica, se leºre

cuerda la terrible invasi6n colonizadora de la que ella fuA -

c6mplice. Habla de la evangelizaci6n de los grandes misione-

ros del siglo XVI, pero nunca hace referencia de todos los 

eclesi4sticos que fueron aliados de la explotaci6n y la escl~ 

vizaci6n de los indios. Condena la iglesia la acumulaci6n de 

la riqueza, pero no habla de que ellos han sido los principa

les detentadores de la riqueza en todo el mundo y' que ha sido 

necesario despojar al clero de los bienes que les pertenectan 

a los dem!s. Hablan de injusticia de explotaci6n de manipuleo, 

pero nunca se .refieren a la liberaci6n; mucho menos una sola_ 

menci6n a la teologta de liberaci6n, como si no fuera una re~ 

lidad mexicana y latinoamericana. Los juicios secretos de lbna 

son mas que evidencia, el silenciamiento de los te6logos y ª!. 

critores y de periodistas cat6licos, la falta de opini6n pO--
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blica en la iglesia, la falta de participaci6n de loe laicos_ 

y, sobre todo de las mujeres. La jerarqu!a eclesi&etica expo

ne otra visi6n: el mundo es malo, la iglesia es buena. 

Hoy la fe conservadora intenta formar fieles y eacerdo-

tes mas espirituales, pera evitarse dificultades con el Esta

do, pues resulta mas f&cil relacionarse con ovejas que no pian 

san y seminaristas domesticados, que con desca~riadoe que no 

guardan una ciega obediencia ya que dentro del clero existe -

una corriente pentecostelista, originada en los Estados Uni-

doe desde el año de 1973, en donde en dicho movimiento se ol

vida de la reflexi6n social, y se concentran en su pensamien

to teol6gico1 oponiendo la piedad individual y la milagrer!a_ 

al cristianismo comunitario. 

Es hora dicen loe miemos te6logoe liberales, pues si la_ 

iglesia cat6lica quiere continuar adelante en su verdadero 

trabajo evangelizador, limite su vida principesca de algunos_ 

jerarcas, porque la iglesia como inetituci6n se ha conver~ido 

en autoritaria, desinformadora y despolitizadora de sus pro-

pios eemi11arietae y allegados. 

Ya hemos constatado que a partir de la fecha inicial de_ 

las relaciones Estado Iglesia, del 21 de septiembre de 1992,

ee ha venido manejando tales por parte del gobierno con mucha 

delicadeza, para no caer en apuros pol!ticoe, mismos que no -

han representado peligro por la diecrecionalidad de las auto-
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ridades mexicanas, aOn con los incidente~ suscitados a travAs 

del asesinato por parte de narcotraficantes de un miembro di~ 

tinguido de la iglesia cat6lica, misma que ha atacado y crit!. 

cado la suavidad y negligencia del gobierno para con sus cor

poraciones policiacas y militares. 

Sin embargo, aOn sin relaciones diplom4ticas,.ni refor-
' mas constitucionales la iglesia en tiempos pasados siempre ha 

hecho alarde de ataques virulentos, como grupos de presi6n, -

hacia gobiernos o sectas que no le favorezcan o tomen en cuen 

ta en decisiones importantes de los que tienen las riendas. -

del poder. 

se reform6 jurtdicamente la Carta Magna, fue en esencia_ 

constitucional, toca~te a la religi6n, se otorgaron derechos_ 

a todas las sectas religiosas tambiAn se les impusieron obli

gaciones y prohibiciones, mismas estas Gltimas que no se han_ 

respetado, ni empezado por quien deberla ·gobernar con el eje!!! 

plo en nuestro rAgimen presidencialista; el Ejecutivo, que es 

el primero que pasa sobre las disposiciones fundamentales 

dictadas por los poderes de la Uni6n y las viola1 concreta-

mente hablamos del articulo 130 constitucional y el articulo 

25 de la Ley Reglamentaria de Asociaciones Religiosas y Cul

to POblico, que establece que ninguna autoridad estatal, mu

nicipal o federal podr4n asistir con car4cter oficial a nin

gOn acto religioso de culto pOblico, ni a actividades que 
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tengan motivos o prop6sitos similares. De lo que trata de 

evitarse en la ley de leyes, es que los servidores pOblicos 

no concurran con car!cter oficial, sino de individuos y en 

forma privada, porque con su presencia afectartan a la neutr.!_ 

lidad de la autoridad que representa el Estado. Por ello la -

Secretarla de Gobernaci6n es la autoridad competente para vi

gilar que se cumplan las disposiciones enmarcadas y de impo-

ner sanciones a quien viole dichos preceptos, pero apuntamos_ 

tambi~n desde el titular de esa Secretarla flagrantemente ha

ce lo contrario de lo que prohibe su propia Instituci6n. 

Este total descr~dito y falta de seriedad de los repre-

sentantes de ambos poderes (Estado-Iglesia), a todos los niV.!!. 

les, es lo que por mucho tiempo les ha llevado a tener muchos 

problemas y muy serios, repercutiendo as! en las Estructuras_ 

del Estado, por falta de concordancia entre lo que dice la 

Constituci6n y lo que hacen sus Instituciones¡ ya hemos com-

probado que en Derecho hay privilegios e impunidad respecto a 

determinados grupos y clases. 

Tenemos entonces en lo que respecta al Derecho como una 

de las estructuras fundamentales del Estado, se tuvo que re-

formar en materia educativa, para dejar atr!s las prohibicio

nes constitucionales de que los particulares no podtan impar

tir educaci6n, pues no era gratuita en sus formas elementales 

y ademas, con ésto se trataba de evitar que grupos como la 
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la iglesia cat6lica, impartieran enseñanza religiosa en sus -

planteles¡ cuesti6n que no ha podido ser frenada por el ausp! 

cio de las mismas autoridadesi o el ejemplo también de la pr2 

hibici6n de celebrar ceremonias religiosas fuera de los tem-

plos, y que desde antes de las reformas a la ley no se obede

c!an. Tenemos as! que el Estado aprovechando la situaci6n co

yuntural y urgido de reconocimiento, puso en pr&ctica el pra~ 

matismo muy usual en el régimen presidencialista y a cualquier 

precio sac6 a~elante el reconocimiento diplom&tico con la saa 

ta sede y el reconocimiento jur!dico con las sectas religiosas. 

Este cOmulo de disposiciones desde luego que traer&n ap~ 

rejadas sus efectos y costos sociales, pues de alguna forma_ 

la relaci6n que se desprende de una iglesia reconocida jur!di 

camente y que tiene voz y se escucha dentro y fuera del pa!e, 

repercutir4 necesariamente en las instituciones mexicanas, a 

todos los niveles, como por ejemplo en la Secretaria de Gobe~ 

naci6n, encargada de regular la vida pGblica de las iglesias_ 

y la pol!tica del pa!s1 o como por ejemplo la Secretaria de_ 

Relaciones Exteriores, encargada de las embajadas diplom&ti-

cas mexicanas en todo el mundo1 se tendr4 que obrar con mucha 

cautela en su relaci6n con el Vaticano, ya que éste aprovech~ 

r& cualquier error, para exhibirla y hacer presi6n pol!tica -

sobre el sistema, que en el México interno ya tiene una pro-

blem&tica total, que se ha creado por la incredulidad de toda 

la poblaci6n. 
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Ast vemos cuantos errores pudo haberse evitado el siste

ma, de haber obrado de acuerdo al momento hist6rico, que pudo 

haber salvado o llevado a puerto seguro, si se hubiera compo!: 

tado a la altura de las circunstancias de nuestro tiempo. Pe

ro esos errores tarde o temprano har&n patente su presencia y 

el Estado tendr& que pagar las consecuencias, desde luego pa

s&ndole la factura a la poblaci6n civil y laica que nada tuvo 

que ver en las complicaciones de esas dos instituciones que_ 

por el hecho de estar manejando el poder y lo~ destinos de 

una naci6n, tendr&n que ser juzgados sin remedio por el trib.!! 

nal que nada perdona y todo lo ve serenamente, la Historia· -

Universal. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Las relaciones diplom!ticas del Estado Mexicano, para con 

el Estado Vaticano, pod1an haberse llevado a cabo sin ne

cesidad de reformarse la Constituci6n Pol1tica. 

2.- Necesario resultaban las relaciones jur1dicas del Estado_ 

Mexicano para con las entidades llamadas iglwsias1 lo ce.!!. 

surable fue la forma y el momento en el cual se llevaron_ 

a efecto •• Deja mucho a que pensar un Estado urgid1simo y 

necesitado de la legitimidad que le fue negada ante las U_!'. 

nas electorales respecto a una iglesia !vida de poder po-

11tico y econ6mico. 

3.- La Ley Reglamentaria de Culto PGblico y Asociaciones Rel! 

giosas, por m!s supuestos y alcances que pueda contener,

de nada servir! mientras se siga manejando discrecional-

mente su actuaci6n pGblica desde la Secretaria de Gobern~ 

ci6n, y no se atienda realmente los preceptos_jur1dicos -

enmarcados en la propia ley. 

4.- Inadmisible ~s que todas las sectas religiosas puedan 

aprobar, el que la iglesia cat6lica pretenda convertirse_ 

en interlocutora y vocera de esas asociaciones ante el gg 

bierno. 

s.- Es reprobable todo acto de complicidad entre las jerar- -

qu1as religiosas y las autoridades federales para acallar 
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al pueblo y dictarle legados de conciencia ante el hald:>re, 

la marginaci6n social y el analfabetismo de nuestros com

patriotas. 

6.- Incongruencia religiosa se desprende de la iglesia cat61.! 

ca cuando en su actuar social, predica el bien, pero en-

juicia a todo individuo o instituci6n pdblica que·no coi.a 

cida con sus puntos de vista. 

7.- Una de las formas de presionar al Estado Mexicano, para -

que ceda a los caprichos del poder eclesi!stico, es la de 

dar a entender que lo pone en evidencia, sent!ndolo en el 

banquillo de los acusados, al reclamarle el incumplimie~

to de los derechos humanos y de corrupci6n. 

e.- Para la iglesia cat6lica el mundo est4 mal dirigido; los 

gobiernos de la tierra no cumplen con sus cometidos, los 

pueblos no reconocen sus faltas, en una palabra, todo es

t4 mal, lo dnico que est! bien es la iglesia ¿por qu~ no 

admiten controversias y silencian' y excomulgan a sus pro

pios ministros?, ¿por qu~ ante los ojos de sus pueblos se 

venden al mejor postor o gobernante en turno?. 

9.- Es tiempo ya de que el Estado Mexicano, empezando desde _ 

el Poder Ejecutivo, haga cumplir las disposiciones lega-

les respecto a las iglesias, que para tal efecto han sido 

creadas y dejar de una vez y para siempre las simulaciones 
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pues ahora para eso se reformaron los art!culoa 3, 24, 27 

y 130 constitucionales. 

10.- El Estado Mexicano como entidad soberana no tiene porque 

dar cuenta y explicaciones al Estado Vaticano de su ac-• 

.tuar dentro de la Repdblica Mexicana en lo referente a -

aús aplica~iones de pol!tica interna, para con los gru-

pos y sectas religiosas. 

11.- Lo dnico.importante para el gobierno de la Repdblica Me

xicana ea su imagen internacional, sin tomar en cuenta -

que es muy peligrosa la alianza con un Estado como el· V.!. 

ticano, que siempre lo ha juzgado y se ha entrometido en 

su vida interna mediante la jerarqu!a cat6lica retr6¡rada 

y conservadora. 

12.- Resultara muy importante observar la actuaci6n y, manejo 

mismo de la iglesia ante la opini6n pdblica en las si- -

guientes elecciones federales y de cambio de presidente_ 

del pab. 

13.- De capital importancia ser! la aplicaci6n del Estado pa

ra adecuar las leyes hacendarias, y hacer sujetos de 

obligaciones fiscales a las sectas religiosas, principa! 

mente a las mayores detentadoras del poder econ6mico, c2 

mo la iglesia cat6lica. 
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