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INTRODUCCION 

El tema de las relaciones Iglesia - Estado, siempre ha causado gran 

polémica al través del tiempo. Esto es en parte porque a lo largo de nuestra 

h.istoria, han tenido, una lucha sin tregua, debido a las grandes divergenc~as en.tre 

ellas. Han sido contrincantes invencibles por conquistar el destino de los pueblos. 

Y sin embargo, no dejarán de ser un binomio trascendente. 

Se .ha llegado a afirmar que la visita de su santidad, Juan Pablo 11 a 

México en 1990, deniostrll que vercfaderamen;e la sociedadmexican~ no se ha 

secularizado, . ~ qu~: ésta • vi~ita · ~izo '. rena~r i ~sa l~qUl~tud,ha;tas • ~eces 
apacigÚad~~·de. ~~diril ·reconcici~ie~tó d!!_la persa~aÚda§¡úfidicá ci~ ·1á'191esia. • 

·.~ Po~ supúestii; · qu'e ésta: p~ti~ión · par;ci( realmente aventúrada, 

tomando en cuenta n'i'lestro's anlecedente~ históricos y las diversas corrientes cfe 
'- >--'(-: 04;, 

pensamiento 'que· se llegaron a •_contraponer en múltiples' ocasiones con\ésta 

postura; No 's~p~ede: ~egar que 1á Iglesia. en México ha
0

~ido ~ será 'un elemento 

toral en I~ vida de ~uestro:p~is. Por·'~llo, d~be;;,os tener.la seguridád de que la 

ardua lucha ~~ la Í~1~~ia ¡:i~r 1ci~rár que ~~ 1~ •f~c¿r1oci~;a s~ figura dentro del 
,'- ,··- -··-·· ·- ,_.-- _,, -- .-.,, . ' 

actual marco Jurídico mexica!"º· rio ha sido' infructiiosa, al 'íograrse en el sexenio 

salinista ese reconocimiento deseado por, tanto tiempo, es uno de los grandes 
,. ,. ' . , . ,,., .. · -_;' . -.·, ·,.-, -- ., ... ,.,.' -.,.- " . 

pasos que ha dado nuestro país/ mostr~rZcio madÚr;z al ya no temer a una 

institució~ q~~.~~ ti~rie que estar subordinada a éi. sin~ que tienen el mismo 

rango. Ya qÚesi analizarnos a la Iglesia como una institJció:r1 social, veremos que 

no difi~re t~ntó de la figura del Estado, ya que también es Ü~a institución con un 

fin social. 
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Son instituciones diferentes por su .. ·naturaleza. pero .·eso no 
' - .. -, .. ' 

determina que deban contraponerse ·sus intereses ·más bien· deben aéordar que 

dentro de sus fines. se e~cu~ntr~ ~I bien CCl~ún de una soéied~d~ 
La sÍtuáciÓnd~ la Iglesia y d~ tod~~ sus vi~it~de~. tarvez se haya 

dado porque en ocasiones .sli presencia llegó a ser dominante y;·a tener una . 

innu_encia en la vid1 so;;i~1. cu1tur~{ política 'ie¿~~o~ia taA' g;¿nde ·; in~yor que 

el propio Estado .. 

. . Per() l~i_tiempo~ cam~ian, y CCJIÍ ello.s. las circunsta'n~ias .del deve~ir 

histórico. Por eúo, nuestros gobernant~~ deben adecuar el sistema normativo, a 

tas circunstancias c1é1 Mé~ié:o qué 1é5toque gobernar: 
:.;,; 

No se puede manÍenetia mfsiná actiÍÜd añte el cambio, no se puede -··· ·-·-· --:;--,="-.< ,_,. __ :;-'"<' , ... - ... ,_ l. . - - ' ,.-. ,-.. 

seguir en un misfl1o esquema en donde Jas necesidades eC¿¡nó0ic;as. políticas, 

sociales y culturales de nuestro páis; estári en constante rnuta9i.6n: .• 

No se p~cfo ~~~uir éilsimuiancio uria situa~ión que se ciió de facto; es 

necesario forrriai ~V¡~¡f~ri'~~~d~~~~~·~stad~de Der~(;h~, ~n dond~ se otorgue, el 

reconocimiento de la·. pers~n;li~~~ j~ridi~ de un~ íri;iitución que siempre ha 
.,_, ' . - )('"·--·· 

estado vigente y que de una manera ~ otra, se tí~ tr~ta-d~ de neger su influencia, 

en un país mayoritariamente católico. 

En estas esperadas reformas .·i:onstitucionales, referentes al 

reconocímiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, se puede apreciar con 

claridad que atravesamos por un momento clave en el destino de nuestra nación. 

Vivimos una etapa de conciliación, de transición en donde México 

intenta establecer la democracia, ya no teme de las sombras del pasado, ha 

llegado a un estado tal, en el que concede prerrogativas a una institución, que en 

el pasado fue su más acérrimo enemigo. 
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Sea cual fuere el futuro del cristianismo, en nuestro pasado 

nacional, la Iglesia ha sido un elemento importante, a menudo dominante, de la 

vida social .Y cultural, en el México de hoy. Sus fricciones con el Estado dieron 

lugar a discusiones que han aportado valiosos elementos a la ciencia poli!ica 

mexicana. Además, en la actualidad, la Iglesia católica, romana (y otras Iglesias 

minoritarias a su lado) sigue siendo una fuerza viva don la que todos debemos 

contar como ciudadanos conscientes y realistas, asl como para apreciar su 

condición social y poiitica, y sus rasgos (positivos o negativos, según la ideología 

de cada uno), así como también es conveniente conocer los grandes lineamientos 

de su historia. 

Como acertadamente afirma el Dr. Ignacio Burgoa: "La Constitución 

no debe ser lisa y llanamente un simple documento jurídico que sólo reconozca 

como fuente creativa la emotividad, imaginación o ideación de los miembros de 

una asamblea legislativa". "Aunque en algunos aspectos la Constitución ostente 

meros perfiles literarios que la presenten como un poema jurídico o exprese 

postulados ideológicos y dogmáticos en ocasiones inalcanzables por la realidad 

fenoménica de un pueblo o incompatibles con ella e inaplicables a ella. Es la vida 

de un pueblo con todas sus vicisitudes, necesidades, problemas, sufrimientos y 

aspiraciones, la motivación de los mandamientos constitucionales que proclaman 

las decisiones poiiticas, económicas y sociales fundamentales que en cierto 

momento histórico deriven de los factores reales de poder''. 

Surgen así múltiples cuestiones de indispensable dilucidación no 

únicamente para demarcar el alcance de tales disposiciones, sino también para 

valorarlas con sentido crítico a fin de propugnar su permanencia, modificación o 

incluso abolición. Y es que las normas involucradas en el citado precepto 

constitucional se revelan como diques o valladares para contener, dentro de un 
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determinado cauce a la autoridad eclesiástica en su actuación en' la vida publica 

del Estado. 

El hecho de que a la Iglesia se le haya reconocido ia personalidad 

jurídica, deja atrás todas las dilucidaciones y polémicas acerca si se le debía o no 

de reconocBf a esta su personalidad, así ~m~ ~l ~~;t~~g; I~ :.s~p~;a~i~n .. d; la 

Iglesia y del Estado, pasan a ser asl diseusiones bizantinas, y tán -sólo 

analizaremos el alcance del reconocimiento de la personalidad jurídica de la 

Iglesia, o mejor dicho, como quedó establecido en nuestra Carta Magna "de las 

Iglesias y agrupaciones religiosas". 

Si la Iglesia debe ser una entidad separada del Estado, una 

Institución sometida o coextensa a él o una sociedad hegémonica, son los tópicos 

que tal vez puedan esclarecerse y solucionarse atingentemente a través de las 

consideraciones que formularemos en esta tesis, sin olvidar como lo mencioné en 

estas primeras Hneas, que estas cuestiones jamás pierden actualidad, ¡Jorque 

siempre se abordan en el terreno polémico mientras existan las dos entidades que 

por tradición histórica han tenido la condición de rivales, a saber, la Iglesia y el 

Estado, dispuestos a conquistar en lides ideológicas y en luchas cruentas el 

triunfo y la supremacla en la dirección de los pueblos. 

Debo hacer la observación de que, si he hablado de la "Iglesia" en 

singular y no de las "Iglesias" que sustentan diferentes credos religiosos, es 

porque en México la primordial no es otra que la Iglesia Católica, toda vez que, al 

institucionalizar la unidad religiosa que ha sido signo invariable de nuestro 

pueblo, es la que ha enfrentado, supeditado o dominado al poder civil dentro del 

Estado Mexicano. 

Por otra parte, a la idea de "Iglesia Católica", para el erecto de las 

consideraciones que se contienen en esta tesis, le atribuiremos un significado 
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especifico, que es precisamente el que_ registra nuestra historia, y al que se han 

referido nuestras constituciones: tanto en este siglo-como en el pasado_ 

En otras pa;abras el CC:ncept~ d¿,lgl~sia no lo vamos a utilizar como 

denotativo de comu~id~d· ~e fi~les q~eprofesan la misma creencia religiosa y 

practican un mi~mo ~ultó
1

'comÓll, ya tju0 se;ía absurdo hablar de la separación, 

supeditaciÓn o hegemc.:ní~:'ie 1~, lgl~sia () del Estado, si en nuestro país, como ya 

dijimo~. la ~ayori~ d~la ~a't,i¿~léu1 ,~,~~ i~t~gra el elemento humano de la entidad 

estatal es católica. o' s~a -~;~;;;:;,;~~· ~ im~ cómunidad cristiana diseminada en el 

mund~_Ser;a, p~~s. ~es~~eÍI~-~~ ~~~t~ner que el Estado astuviese en contra o 

separado de unÍ:Í ele l~s idJre~i~nt~~\¡~'e componen su ser esencial. La Iglesia, 

en lo c0ncerniente a sus relaciÓnes~ri e-1 Estado, no es esa comunidad de. fieles, 

sino un sistema jerarquizado de aütoridades eclesiásticas -que tienen como 

cabeza al Pontífice romano_ Es corí'esta connotación como en; la hÍ~toria de 

México debe entenderse a la Iglesia CatóÍica_ 

Hablar de las relaciones entr~ ésta y el Estad~ mexÍcano, implica, 

por ende, la referencia a los vínculos entre diclia entld~d juridico-i:>óilti~ y el 

sistema jerárquico eclesiástico, 
1 ., • ' 

Es por demás decir, que las ideas que exponemos en ésta ocasión 
- ., . \ .. 

pretenden despojarse de todo subjetivismo religioso y tratan· de ~¡~'cii?cualquier 
prejuicio, pues estimamos que sin un análisis objeti~o q~;e se esf~-erce: parser 

; ; :< .. ·· 
imparcial, las cuestiones planteadas no podrían estudiarse ni sol_ucionarse con la 

serenidad de ánimo que su importancia y trascendencia requieren. 
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CAPITULO PRIMERO 

ALGUNAS CONSIDERACIONES, IDEAS GENERALES 

Y SEMBLANZA DE LA IGLESIA. 

1.- Consideraciones Previas 

Con el objeto de dar una visión clara y explicativa para poder 

entender el "qué, porqué, y para qué", de las reformas constitucionales en materia 

religiosa, desde luego, bajo mi personal punto de apreciación legal, y no 

desvianne del aspecto puramente jurídico, que debo de analizar -en -diéhas -

refonnas, únicamente en este primer punto de l_a presente t_esis, cia'ré la ~i;ión 
pouuca º de 'ªctº de 1a situación que guard~~ éi;~;i~ro~as!V qu~'~º ie pu~e 
prescindir de examinar un aspecto tan trascend~~te ~~la vÍda'de la~ soCÍ~ad~s. 

• c.'. ,0.•'., ¡,._ ,:·. '-!-r., ·'o_;; . 

esto, para lograr dar a entender la ratiO deLaé:.1~a1"artírulo 130 cdnstitucional. 

Para, posteriormente entrar en materia. pufam-anie JÜridiCá, qUe es. la que nos 
., .: ·, : 

interesa. 

Una de las más comunes apreciaciones que.se hacen respecto al 

proceso de refonna de los artículos con~ÍÍtuci·~~al~.~ r~1iilivos a las Iglesias es que 

es muy probable que, el gobierno saliriista}eali~ó tales medidas con objeto de 

obtener una legitimidad que no h~bia ;g0an~do ~;, lás elecciones de 1988. Se 
. . .<>-:. :-,-· . 

puede o no estar de acuerdo en una afirm.ácl6n de este tipo y en la suposición de 

fraude electoral que le da origen,· p~m· s~rg~ entonces una pregunta que seria 

importante responder: si; a~ár~íiten{~-rite los motivos que llevaron a Salinas a 

reformar la Co~stitu~~n • tien~ ~u'd ~ar con el deseo de legitimación en su 

gobierno, entonces, ¿por qué ei -Presidente llevó a cabo esas reformas tres años 



después, es decir, cuando aparentemente ya no eran necesarias para alcanzar u 

obtener dicha legitimación? . 

Responder a esto, no nos sirve únicamente para conocer los motivos 
'.,_. ', ·:- •,' .. -

de las acciones del Presidente, sino para saber en que· medida fué una acción 

individual o hasta qué grado era una ne~~idad e~iruct¿rai q~e ·no podfa · 

aplazarse como medida poutica. Nos si~aa~e~áS~::ira,s~t>arha~ta ~ué ~rada 
las reformas podían ser elaboradas de otra m~ne~a: CcÍ~ 'todo ~sto.~Ji~ro decir· 

que el asunto de fas reformas se puede estudiar aici,rto·~fTi'o a'1aig6 plaw y 

relacionado con transformaciones sociales. Desde mf plJntó''cié . viSta' en esta 

última perspectiva, entenderemos por qué se hici~ion las r~f~~as ~n ése 
~ " '•'';. . 

momento y por qué no podían tener más que un caráctér li~ral. ···. 

El Presidente Salinas de Gortari, heredó una'situación difícil, si no 

es que critica, en 1988. Un Estado debilitado y una Iglesia Católica que desde los 

años cincuenta está poniendo en cuestión el modus vivendi y que ha desarrollado 

una política expresa de recuperación de espacios sociales. Particularmente 

efectiva es fa estrategia desarrollada en los medios de comunicación social, 

aunque también nuevas formas organizativas del Episcopado, tal como la 

confección de regiones pastorales. Pero, quizás más importante, es la campal\a 

de sensibilización en la opinión pública acerca de la necesidad e inevitabilidad del 

cambio de los articulas constitucionales relativos a las Iglesias. 

En el marco de un Estado debilitado y con la perspectiva de un 

indispensable cambio en el modelo de desarrollo hasta entonces seguido, la 

rnforma de las relaciones Estado-Iglesia se hacía para muchos inaplazable, 

aunque en un principio no existiese más que la convicción de que era necesario 

cambiar, sin necesariamente conocer el rumbo o todas las implicaciones de dicho 

cambio. Más allá de las voluntades individuales de algunas personalidades y en 

particular la del Presidente Salinas de Gortari, que sin duda alguna contribuyeron 
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a la modificación de la situación, lo cierto es que el estado de cosas hacia 

necesaria una reforma, cualquiera que ésta fuese. Es en ese contexto donde la 

estrategia de largo plazo del Episcopado finalmente rindió sus frutos. 

La búsqueda de una legitimidad puesta en entredicho por unas 

alecciones dudosas, puede en efecto haber sido una causa de los cambios 

promovidos por el Presidente, pero en definitiva no fue la más importante. Tuvo 

más peso el cambio de las relacionas Estado-Iglesia-sociedad, detenninando por 

una estrategia eclesial de largo plazo para recuperar los espacios sociales 

perdidos. Que esa estrategia fructificó en un momento en que el Estado se 

debilitó ylo en que redefinió su posición ante la sociedad, es algo que merece 

atención y análisis, pero que no puede ser argumentado como causa principal de 

las lrllnsformaciones emprendidas. 

Pero, precisamente, por la misma razón que el Estado modificó su 

actitud frente a la Iglesia Católica, tampoco podía hacerlo exactamente en el 

mismo sentido que lo demandaba esta institución religiosa. Asl como las razones 

del entendimiento no pueden imputarse exclusiva ni primordialmente a la 

actuación de ciertas personalidades, así tampoco el conflícto Estado-Iglesia 

puede atribuirse ·a un problema de individuos. Este responde más bien a un 

enfrentamiento entre proyectos sociales diversos como es el católico y el liberal. 

Es por ello que el actual gobiamo, a menos que hubiera querido poner en . 
cuestión el carácter del Estado, lo cual evidentemente no era su intención, no 

podía más que aplicar un programa de reformas de carácter netamente liberal. 

Probablemente lo que sucedió en los tres primeros anos, entre el anuncio de la 

rafonna y su real elaboración, fué el proceso de toma de conciencia 

gubernamental de esta realidad. 
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2.· La lglnla, Ideas generales 

La historia da la Iglesia cristiana (limitándonos a su rama católica). 

pueda servir para daafanatizar, ya que deja sentir hasta que grado la Iglesia es 

una creación humana, basados en un sentimiento muy fundamenta/ como es el 

religioso, pero por lo demás una estructura que ha sufrido muchos cambios 

esenciales, durante una azarosa evolución. en la que los elementos de idealismo. 

pragmalilmo, egoísmo y rutina participan en forma comparable a la que 

observamos en otras muchas empresas humanas. 

La historia de la Iglesia no es precisamente una demostración da 

que al~ Dios haya estado trabajando para que su Iglesia tuviera una trayectoria 

brillante en este planeta, ya que la historia nos ha mostrado alguna erosión en la 

inslituci6n (conformada por hombres). Sin embargo, los aeyentes probablemeota 

no permitiremos que este hecho objetivo sacuda nuestra fa. 

Debido a éstas consideraciones, y sin olvidar Ja idea expuesta 

respecto al concepto que de Iglesia manejaremos y de este modo no perder Ja 

objetividad a que ya aludimos daré algunos conceptos, de la Iglesia para 

entenderla con toda claridad para saber au verdadero ser, su esencia, y de ésta 

manera conocer "oomo debe de ser' ésta institución en su actuar en Ja vicia 

cotidiana, en su relación con las demás personas (flsicas y morales) dentro del 

marco jwldico de acción. 

1.· Natunlleza 

El término "Iglesia", no desconocido para Jos judíos del tiempo de 

Jesús, viene dal griego "Eccleaia", que aignifica "asamblea"; Ja etimología expresa 

le idea ele lo que es la Iglesia, o sea, una sociedad, una comunidad1. 

1P.P1van ·H., PucdneUI - E. Caporello. "Ooc!J1na §ocia! Crisljana", Ed. Paullnas, 1963, p. 62. 
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Pero no es una sociedad natural, es decir, que no es postulada por 

la naturaleza de los hombres, no es invención. de estos, y por esto expresada por 

ella. Es en cambio, una sociedad sobrenatural, ya 'que si bien ésta compuesta por 

hombres que viven sobre la tierra, tiene por su origen, por sus medios, por su fin, 

caracteres esencialmente superiores a la naturaleza. Asf: 

- Por origen: Porque proviene ·direciamente de Dios 

a través de su hijci' Jesucristo. 

- Por conslitución: La cual .;s p~r ~61Jntad de Dios y no 

-Por el fin: 

por. v~lunt~~ ~uii1an~; · 
. Ya qué sÚ ~6n°de ser es.la de 

C<:lniinÚar1a'óhr~ de Jesucri~o. • · · 
la de re~ii9e~rar a los hombres a fa 

· ~;~~· so6;~,,~~Ür812: ·'· · , ', 
Son varios io;fl1~mb;e~;que ·tanto el,Anlig~o,; como. el· Nuevo 

Testamento, dan a ra • Íglesia: "Redil", "A~;icultura';, '0cu1Íi~o de . Dios", 
. ·· .. :' ·,.:·.··Je .. ,._:. '-.-.: 

"Edificación'', "Templo", "Madre Nuestra", "Pueblo dé Dios", etc.3. · 

La Iglesia, de la cual . Cristo ~5: 5J'. ~!:Je~. posee·• cuatro 

características, cuatro sel'lales distintivas; qu~ so~ Cua
0

~opi~$i~~e~~~ncÍa1es 
;.·' "c.'.·· -· '· ··o··· .... ,._'---.,· 

que, todas juntas, son exclusivas y manifiestan ia verdadera Íglesi~\¡Ei .Íes~t:fisto: 
·- '·-='·-, • .. -··· - ' ' ., 

unidad, santidad, catolicidad y apostolicidact4. 

Una: Porque Jesucristo no fundó más Iglesia que .la que íUiidó 5obre 

San Pedro. Así la Iglesia es una en su doctrina, en su· gobierno y en: sus 

sacramentos (MI. 16, 18,. Jn. 10, 16 ¡s. 

2tbldem., p. 83 - &4. 
3 Biblia de JeNsalén. Edición Pastoral. Consejo Episcopal Latinoamericano. 1964 
"Lorino, Jorae. "Para Satvaae·. 42" Edición, p. 149. 
5 Blblle de Jerusalén Op. CH. Pedro personifica le confesión Cllsllana de la fe. Paro ésta 
conreslón cristiana "no procede de la carne ni de la sangre", es decir, no es posible llegar a ella a 
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Santa: en su moral, en su doctrina, en sus medios de santific8ción, 

en los sacramentos y en sus frutos. Es el bautismo el que nos hace miembros de 

la "Asamblea·. 

Católicá 6 Universal. Cristo la. fundó.p.ara todos los hombres de todas 

las regiones del planeta. 

hasta el 

Apostó/Íca: D.;do que Cristo 11º iba a esta.r •físicamente toda la vida 

fin de los tié~i. (~~t~a~do '1~( s~gr.ida Eu~risÍla), deja a los 

apóstoles como sus sucesores 'llJ1ra concf~irsu obía: ' 
·,¡-· 

,,. 

"Esta es I~ ~ica lglesi.i d~ tristo, q'iie en el símbolo confesamos 

una, santa, católica y apostólica, la que Jesucristo, entregó a su sucesor Pedro, 

confiándole a él y para los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió 

para siempre como columna y fundamento de la verdad''6. 

La Iglesia, como toda institución fonnada por hombres, necesita 

evidentemente de una organización fonnada por hombres para poder llevar a 

cabo adecuadamente su misión. Además, es importante mencionar que esta 

organización debe de responder a las necesidades que van marcando ros 

tiempos, sin salir de los lineamientos originales que marca su esencia. 

2.20rfgen 

Podemos decir que arranca desde el momento en que Cristo estuvo 

en la tierra y fue preparando a sus apóstoles a través de sus tres anos de vida 

pública y podemos situar en las sagradas escrituras, de manera irrefutable, fa 

t111vés de la lógica y raciocinio humanos. Se hace posible únicamente gracias a la revelación del 
Pldre. A Pedro, y a sus sucesores. se les concede una misión única en Ja Iglesia. Al presentarla 
bajo la Imagen de un edificio o una conslrucción. "Y yo a mi vez le digo que tu eres Pedro, y sobre 
ésta piedra edificar6 mi Iglesia. y las puertas del Hades no prevalecenln contra alfa." 
6 Constitución Dogmática i..umen Gentlum• (Sobre la Iglesia), Cap. I, No. 8, Concilio Vallcano 11, 
1964. 
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decisión de Cristo de fundar su Iglesia, por lo. menos en dos pasajes: cuando 

Jesús confiere ª· sus apóstoles, otorgándoles ~además el poder que él poseía, la 

misión da predicar e1 í:~angeuo ¡;¡todacr~lil~~ra cr.1í, 2a.1a¡1, y en espec1a1 donde 

trás haber oído .la confesión cié Pedro 'de lit diviñiélad de Jesús, El mismo le habla 

en esto~ tériÍ1inos: !'En verd~ci · te di~o q~~ fo eres Pedro', y sobre esta piedra 

edifiearé mi 1~Íesia;;.; (Mt: ~s: 2o-3~J8. 
- ,·.¡·v.-•;··:.·'.:·_·;.- . ~ ',, . 

Ahoia'bien.·áúnque cristo'inanifiesta a sus apóstoles su voluntad de 

formar la lgle~ia; 1~
0

~incli~ q~e e~ lo q~~ h~rá~ ¿~ª~~;descienda sobre .ellos el .- ... \:' ' - ,• .. ,,., ,· - ·-.: -... - -. . 
Espíritu Santo, lo cllal sÚCectió et día de Peritecastés; fecha en que podemos 

señal~r c;~o ~Ídi~ 0del ri~ci~l~nío cl~;l~f~l~~i~, ya q~e ~n él.isa llenar~n clel 
. - -.,,, .- .•. - .. _, ... · . ·,¡• '" "-, -·· . .,_ - : 

EspiritJ .santo y 'c;,menzaro~ a predfClar el Evangelio, lldereados Paf Pedrc>;'quién 
,·._ ·--·-· ·""·' ··--~ .,_ ___ --_----. -:,·. -. '-'• , - ' -. 

logró en sú primer discurso, la ~nverslón de 30oO'l:>ersonas en ac¡uel día (Hech: 
2, 1-14)9. 

Amérií::a recibió la re católica en i5üs tierras' liare sao. años. Así en 

una tierra nueva, dE!SCcmocidá y extensísima;. séffevÓ ll' cabo por los primeros 

misioneros la ~ig·a~tesca tarea de la Ev~ngeli~áci~'. Íal y como el Maestro to 

habla ordenado. la conquista espiritual·· de' to's ·. Indígenas se llevó a cabo 

primeramente por los franciscanos en 1523, para que después fuera realizada por 

7 'Por su parte los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les habla indicado. Y 
al vel1e le adoraron, algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló asl: "Me ha 
sido dado todo el poder en el cielo y en le tierra. Id pues, y haced disclpulas a todas las gentes 
bautlzéndolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Esplritu santo: y enseMndolos a guardar 
todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los dlas hasta el fin del mundo". 
8 Biblia de Je1U581én, Op. Cit. •entonces mandó a sus dlsclpulos e que no dijesen a nadie que el 
era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus disclpulos que et debla ir a 
Jerusalén y sufrir mucho por parte de los ancianos. unos sacerrlotes y tos escribas y ser matado y 
resucitado el tercer dla ... • 
g ldem. "Al llegar el dla de Pentecostés, estaban raunidos todos en un mismo lugar. De repente 
vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impeluoso .... Se les aparecleron unas 
lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobra cada uno de ellos, quedaron todos 
llenos de del Espilitu Santo y se pusieron a hablar con otras lenguas, según les concedfa el 
Espflitu Santo les anadia expresarse .... • 
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muy diversas órdenes religiosas a lo largo de lodo el territorio de la Nueva 

Espal'la. 

2.3.- OrganlzaÍ:ión . 

Com~ lo mencionamos en el punto número unó, la Iglesia como !oda 

institución. formácia' ~c:ir llomb;es, ~~~ila .. evid~nlernenle. de 1.1na organización 

para poder llevar á cabo_ ad_~a.damente ,su misión: Además. es importa ni e 

mencio~ar que e~ta organización deti6 responder a las necesidades que van 
'., ,-.: • '.." •• :. •• ·'~\:.· "'.'· •• ;;-·,: .,'·.:" • ,<· '· :,' •• <. ··".-. - ·. ___ -' > . : ·. 

marcando los tiempos, sin salir de los.lineami~nÍon)dginaies que marcan su 
. -_· ~ ; ,·,·~.:.-. '.: _,,: .. , -~ -

esencia .. "La ·Iglesia' es verd8~erá'I soi:iEidad' porque' tiene los tres . elementos 

indispensables ~~ ~i1~: . 

~) Muliip/icid~J~e;~~lvijJ~s ci~~1~i~1e9ran 
;i-' 

b) Fin' y medios de aCéióri que'ios unen· .. 

e) Autorid~d q~~losáiri~ · 
En la Iglesia: 

a) Los'fndihduos s~~~ bauli~ados 
b) El fi~ es.la salvadÓn ela;na, y los medios para alcanzarla, la fe, los 

.· .! «- ,• ·'._e ;· •. ·.-... • 

mand~mienlos, • ~~;;.~i;r:ienlos, ele: 

e) La allloridad es eÍP~paylos Obispos"1º. 

Ahora bien, en la organización de la. Iglesia, de esa eomunidad idEÍnlifieada por 

una misma fa, po~emos reeonoeer basi~lneril~ dds grandes grupos que la 

componen11: 
. . - :·\ ,, ~-

10 Pablo Aree y Ricardo Sada . • ¿~ d~ Te~IOOla Dc;gméÍica" Edi1Órai!e'R~vi~~S.A. d~ c.v. 
Méxlco.1990:2' Ed.p;20$-210.. ,. . . . •.' · ; .. • .. ,• :<> · 
11(Romanos12,'4-6) ~.:.Pues, asl como nueslro cuerpo en·su unidad, posee muc/JÓs miembros, y 
no desempei1an lodos los miembros la misma función, asL también nosotros,·- siendo muchos,· no 
rormamos més que un sólo cuerpo de Cristo, siendo cada uno por su parte los deméS miembros 
de los 01ros, pero lenlendo dones dlferenles, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de 
prorecla, e/erzámoslo en Ja medida de nuestra re: 



2.3.1. Jerarquía Eclesiástica: Constituida. por todos aquéllos fieles 

bautizados que sa han consagrado enterament~. al Sel\or; el Papa (Obispo 

elegido entre otros muchos. con ~tegoria ciE! cárdenales. y •• que repr~senta la 

cabeza visible de 1a 1g1esiacatÍ.íii~;.·1as barJ~~~ª~~cciE!rtos obis~~s·~: e1E!cción 

que llevan el titulo de. prinbipE!tc!e .1~ 1~1E!~iá¡;• Obi~p6~ (pasiore~ de .una· parte 

territorial ó geográfica- llai.nada·Dióeesis), y,.Sácerdoles'(que .son hombres 

consagrados al servicio d({~u~·~e~~ja~Í~; a·tra~~~ ·~el sa~rarrient~ cfal órderi 
.'--, "-·, </'.j,: }::.:~·-.: './·> 

sacerdotal), entran .enesta ~teg~ria:/ 

:·: ···.-. 

2.3.2. Laicos 'a S';g;ares: 

'. . .-_ -

La palabra iaico;deriva dEl -Laos-, que 

significa ··plebe .. o .. pu¡¡~lo';, •• En ~¿ a~~pclÓn ir;~in:~1' si~Ílifica<sirfi~le~ente . una 

persona que no pertenece al ;:clero ... ASI, son Íodos.· aqLiellos.IÍombres y mujeres·. 
--- -· · · rc'.0~-_,;;·-;;_,.::;-;. ·,· '.-:0:'º -··--" - ·- ·-. · ,_- ·~- - ' ;-';.-· · • > :· -. · 

bautizados que conslituyen el pueblo de Dios. 
'_- '.· _-:-: :~i~-~-. '_' ' - :· ., .: < -- . .. . 

La paÍabra :·1aicado-. indica el conjunto ciE!.Íaiéos;pero'íio.hay.que 

confundirla con . 'lai~ism¿< . qÚe es Llni t~~déndia y ~o~Írin~ de ~~~ell~s. que 

quieren excluir: so~rE! t~cJ~ d~·Ía vi~a s~~ia1.' 1a i~t1Üe~ci~ reiigio'sk . 

Est~ cdmp()~i~ión o i~tegia~ió~ de l~Igl~~ia ~n ciJ~ grJpos ,<clero y 

1aicosJ es muy impórtan!E!; 1a cuál debemos cie t~~er siE!inJ:,;e prE!~ent'e, y no debe - . - ' ' ~ " "· ' . ,. ' . ,· ' . - '·'~--~ - ' - - ' - -- . 

perderse de visÍa a¿i es ciu~. debe ¿er rnoti~o de 'may~r apreiéi~~iÓn. para poder 

entender rnás "fáci1:n-ent~; l~s r~laciones entre .EsÍ<i'cÍ~<~ l~l~sia en iu real 

dimensión, ~or s~r 2au¿~ de. cilnru~ió~ y de malas int~rpretacione~. muchas de 

las veces mal int~ncib~a~as. • 

2.4.- Fin, Misión y Función 

La misÍón de la Iglesia üerarquía eclesiástica más laicado), tiene 

como fin la ·salvación de. los hombres. El centro del Plan de Dios es Jesucristo 



(nos dice como y los medíos) y la Iglesia es el mejor medio para cumplir el. Plan de 

Dios· Sálva~nos, sobrenatural .Y espiritualmente. Corno -,o señala -er Concilio 
. . . . . - . . 

Vaticano 11 12, "La Iglesia ha nacido con el fin de propagar ei reino de Cristo en 

toda fa tierr~. y a~i h~cer a todos Íoshornbies ~artícipes de' la r.edención 

salvadora y por medio de.ell~s ordellarr~almente todo el uriive~so h~~'ia cristo". 

Lo anleriOL~xpresa ;el máximo- objetivo comuh .. de toda' fa . Iglesia, 

pero para poder llevarlo a Cabo mejor, éada grupa que la forma;_ejer_6e funciones 

d1ferentes13, PÓr eJe~plo,il~ 'j~~árcMa'; ~cl~~iásti6ii ti~ne ;;e~ funciones 

fundamentales que cu~plÍr con el pueblo de Dios, que son: . '· 
-,,, "" •'"· - • •• ,., • - - «-. -,. ,, - --- - .--

a.; La de'g;tl~rn~-(p~~t6r~Í)'o po~er~ juri~díccÍón; .al ser Madre ya 

que su finalidad prin'~ipal es'ellg~~grar cristianos, educarlos y regirlos; gobierna y 
' .. - - ·- ~-· ._ - ~· >-: ., , .. ' .. : .. ;. . - ' - ., - > _-. .- - ' 

señala con áutCÍrídad los ~minos cliíliíiéri: 
b. - la dé máestros:;~;,;~ue enseria a IÓs homb(es la verdad revelada, 

,(·,~·- _ ,"','.cc~-o- -7,_---. ~ 7 ,_-J. 

incluyendo las definicicínei_dogmáiic:Ss. :ios d,écretos sobre'moráJy la doctrina 

social cristiana; 

c.- la de sacer8'otés (mediad~;es entré' Dio~ y lo~ hombres) - poder 

de orden, u~. ITii~ist~¿i~ -~; ~I qu~ /cu~~le~ co~ I~. adrrti~istr~cióíJ .- de los 

sacramentos y actós auxiliares: 

Estas'~espgn~abilid~des ~en ll~vada'~ a é.ibo. por tos miemb~os de la 

jerarquia según su "rangÓ~ o jerarquía: 

Por otro ¡¡,;~b; el laiJclo ~uscá la instauración del Reino de Dios en 

la Tierra (a lo que ~~ora'~1 Pa~a J~an P~bl; 11 s~refÍ~re c~'rrio~I~ Civilizaé:i~n del 
' ' , '. -- ·--·;.,--------' -- - - . ' . 

----

12 Concilio VaUcano 11, documentos seg¿~ G;leima 'vatdés, PatriéÍa. "Re!ac!oOes Iglesia-Estado• 
UNAM 1991. .. . ·.. · .. .· . - -
13 El 4.7. 11 - 13 "A cada uno de noSÓtros te ha sido cancedldo el favor divino a la médlda de los 
dones de Crtsto .. : · · 
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Amor". Esto es fundamental restaurando el orden temporal14 lo que no trasciende 

no es para siempre). Mediante las .realidades espirituales y terrenas, cumplir la 
. .. -· '- .- - ' -

misión de· la santificación .del mundb,<siendo' amtiós aspectÓs Jlledios para 

alcanzar ese fin; la S~lvación; Dios mism~. E1°6rde~t~inpo~ai: bl~~es ~e la .vida y 

de 1a familia, 1a. curt~ra,Ja economía: las artes y 1as ¡,~(lfesíon~~.· ~sí como· 1as 

instituciones .de la cbmuhidad política, las relaci~n~s' int~~adonales iatras 
'{'' '·'.: ·.:-; .. 

realidades. semejantes,. deben' ser rii'Bioradas'por los laicos'sin olvidar la .luz del 

Evangelio, la guia y mente 'cie la' lg·l~~ia y.la ca~idad 'cristian~:' librándolos de todo 
., .- .. -. :.<- .. ,, . --· --· -.~-- .. _-,,.__ ,-.- .. ,, . -- . 

elemento nocÍv~ que le impida a cualquier se~ humano desarrollarse íntegramente 
,.: ·. ·:·. '_-";: .--·->,_- >··'" i'_. .: ·'-_ .- '/-- ·- ! -:: '. -\-·:· 

y que limite o disminÚya la oµOrtunidad de b~scar y lograr·~u fin último. Así lo 
-· . __ ,_- -~- - ---~·-·. ~~- -, . -- :. -.· - , . -

señalan los Obispos ·del XXI Concilio EcÚménic0 c:IE! la Iglesia Católiea,en cUanto 

al Decreto sotíre ApostOlado dei los Seglares (el 1 e de noviel)1bre de 1965), y el 

capitulo IV de los Laicos. 

14 Eyangell Nuntiandi, Paulo Vi, No. 70. 
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CAPITULO 2 



CAPITULO SEGUNDO 

LA IGLESIA Y EL ESTADO CONTEllPORANEO 

1.- La Iglesia y las Reformas Constitucionales 

Se ha criticado duramente e infinidad de veces a la Iglesia Católica 

por su participación en la política, calificándosela, como "intromisión", d.e 

"injerencia ilegitima", de "violatoria", etc. Convendría empezar por afirmar, que 

buena parte de tales aseveraciones son más producto de la ignorancia y olras de 

mala fe de quienes así lo afirman, puesto que toda la Iglesia Católica hace P()lítica 

en el sentido amplio del término -como fo hace todo ser humano de acuerdo con 

su naluraleza-, pero sólo al laicado o seglar le corresponde, como derecho y 
obligación, participar dada su función en la política en el sentido estrict~. ~·~nqu~ 
el Papa conjuntamente con sus represent,antes en .el extranjero, de~empeñánuna 

º· - '._: -·. . .... ,.-, ' '-
doble función, es decir, el de. ser. religiosos y político al: ~pa.~sE!' de .tareas 

espirituales y terrenales derivadás de. las propias necesidades de(Vaticano y da 
- --'' - ·,·-. ·., ·- ·., e ·'·· 

su estructura orgánica u organ.izat.iv. á, no des~1tti~n lo árit·e~ior;i'áriias' l:>ien, el ,_, ,. ·-- .. '-.",.,,-.. ___ , ·· .... - ,, 

pensamiento de la Doctrina Soeial Cristi~ria ~n resp'a~to ~ esto: asLcorno la 
•. - ' ·-·--- ·-··· ·····_·,·.' ·, . . -.... - . -. 

separación del poder tempo~~¡ dE)I 'espir\tual y vi~~~r,sa sé ~ricu~ntr~n 
claramente expresados en algunos de' sus ciácúmentos más relevantes13 como: El 

Concilio Vaticano 11, La 111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

(CELAM), la Declaración que hiciera la Conferencia del Episcopado Mexicano 

(CEM) a propósito de las elecciones de 1988 y, por si fuera poco, la mención que 

13 .•conc!!lo Va\\cano !!"(Documentos completos), México. EdH. Jus. 1966 p.p. 318-346. 
-Conferencie General del Episcopado Latinoamericano (CELAM)"La Evanoeljzación en el presente 
y el Muro de Amértca Lallna• Puebla. 1979. México. Llbrer1a Parroquia!, 1984 p.p.132-134. 
-Conferencia del Episcopado Mexicano "A Prooósllo de las Elecciones" (Orientación Pas1oral Del 
Episcopado Mexicano) México. S.E. Diciembre 1987. 
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hizo Juan Pablo 11 en su discurso al clero de Roma, titulado: "El Compromiso 

Político del Sacerdote" en donde dijo: "Sois sacerdotes y religiosos, no sois 

dirigentes sociales, lideres politicos o funciona;i~s del 'P<>deir ···temporal". 

Recordemos también que el mismo derecho cánónioo pr~hibe ~I ~lera ·~ealizar 
actividades partidistas. 

Ahora bien, pese a que la Iglesia mi~m~ ha manif~¿tado en dichos 

documentos o declaracionés >·.;,njunias su pci~i6ii,~c, ci6c:lrin~ria,' . hay 
: <'~;,,' - .,;0-;;'-; ... , -; .. ',':, ' 

innegablemente algunos miembros· de• la jerarquía . que parecen ignorarlas o 

desobedecerlas. 

La única unanimidad que existe ,en ~I s:~o de 1/i~;esía C~tólíca 
mexicana es que, con reconocimiento 'ofiClal 'o''.sin :é1, los sacerdotes están 

convencidos que no tienen por que no inte~enir~~ lo~ ~s~~to~ ~~líticos de su 

país. Según Jean Mayar, esto es inevitabÍe porque 1á:_frontera '.entre el eampo 

estrictamente religioso, y al político y six:ia1, ~s irilhsible c:Í~·dib~jár ya qué "la 

moral no se puede limitar a una condui:ta i~di.~iCÍÚ~I tbdá ~~z q~e Jo i~divídual 
tiene prolongaciones sociales"1(. 

Aunque no es de~~ble que Íos ~érigos tHigan polf;ica pártidista -

como llamar a votar por determi~ado.~artido-,1~ lgl~~ia~i,em:pra s~hasaÍid(J del 

campo estrictamente religiosc:i,. dl~ ~' historiadiir d~I· CIDE15, quién ag~egó:'··este. 
problema es tan viejo como el m~;da y cr~b qu~ ~unca t~ffiiinará;'1~. 

Si bien todavía existen seciores qué se esr.:andalizan por el 

activismo clerical, a medida que pasa el tiemp0 su presencia'en Íos piincipales 

asuntos políticos gana aceptación y respeto. Sin en,b~·rgo: ::na d~ja \ie haber 

quiénes todavía se escandalicen por el actiVismo del Obispo Sa~uel Ruiz en 

14 Meyer, Jean. "La Crls!lada", Edttortal contenido S.A. ~e c.v. México. 1Q93. 
1
16
5 Centro de Investigación y Docencia Económica. · 

Meyer, Jean. Op. Ctt. 
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Chiapas, o por declaraciones de sacerdotes o jerarcas éatólicos apoyando al PAN 

en determinadas contiendas politices_, 
. :·' ,. -<·· .. : 

Es desde antes, pero,(parlicularrnente desde et Concilio. Vaticano 11 . . . . -~~·--· .. . ' ' '.:';, 

(1962). en que se evidenCian .tfescorriente generales'~n 18 191esiaUniversa1, 

divergentes entre si: la progresi~Ía, lá tradicionalista y la d.~ linea ortodoxa: fiel 

aún al Pontífice. En la cer:Jl'i~m~lé~ ~~ ~dJl~rt;ii"edt~~ t~~~e~6lás en la~actuales 
actitudes y ~pi~ion~s d~'iotci~;~;~~17.'p()?~~tb~.d~p~ndi~~d¿ :del~ cClrrienté de 

que se trate, s~rá ~I niv~I e'inte~~iciaci d~ p~rti~ipeciÓn e~ ~I ár'ribitll de la politice 

amplía y partldist~.i y a~f ~~~. de las d~ma~da~ o picitei;as que en éstas 
. ~e,-..! . . '-} 

cuestiones se esgriman. ' · 

L~s ~rrientes p~bgresistas qu~ ma;~ha J~·Íairnaii~ cenia ''Teología 
' -~ - - . . .- . . -.. ' - - "'~ - - , ' --. - . -- . ·' .. 

de la liberación" con un cr;cient~aumerÍt~.d~ simpatiz~nte~ en. sus filas de 

varias naciones :i¡;¡til1ci.~ni_erléanas, fué manifestada no~rlameinte en ,ta figura del 

ahora ex ~~otii~po d~ C~emavaca, seigio Mé~ciez ~ceo, quién valiéndose del 

púlpito criti6ó y atac:ci fueíte!Tient~ la ;~olítíca gu~~rriai:i~~tal durarÍt~ algunos 

años, abogó con poca prudenC:ia y múchamenos diplomaci~ por las reforma; de 
' ,::.:~ ,':--'=: '. >-:.º ---,-. - .--- -.. ,·, , 

ciertos articülos cónstitucionales, en· aquél entonces vigentes, corno el que se 

referia al sacerdote a votar y ser votado. Tal .actitud le valió al arzobispo Arcea y a 

la Iglesia en general, el ser objeto de' numerosas protestas y reproches. 

·: i..os tradicionalistas, movimiento que llegó a su más aua expresión 

con la desobedien~ia ~~ Mo~señ~~ Obispo Marce! Lefevbre, no cuenta en estos 

momentos con' mucha ·aéeptación. en nuestro país, pero si representa uno de los 

"cismas" más recientes. de la Iglesia Católica. El arzobispo de Hermosíllo Carlos 

Quintero Arce es ~ñalado como el encabezador de ésta corriente. Se le adjudica 

igualmente Uná franca p~rticipación en la política partidista naciona11s. 

17 SUMMA {Periódico), 9 de Mayo de 1994. Articulo especial; "Las Relaciones Iglesia-Estado". 
181bldem. 
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La tercera corriente encuentra. por ejemplo, al Carden.al Corripio 

Ahumada, a Adolfo Suárez,. y al delegado Apostóli~. Jerónimo Prigione,. entre 

otros. Esta es con seguridad 1á eorrianíe' rná{numerosa y de. m~yor peso en las 

decisiones inler~as d~. íll lg1~~ia ~~xica;,á,•'y la que ~()¡., n:iás' firmeza, tacto· y 

determinación ha U~vado' y sostenido sus demarÍd.as Jrerite a Ía posición del 

Estado, au~quealguno~.l~catífi(¡ueri ;;o~6tieí.l11 9p;ierAci19; ' 

Las presiones• qÜe' é¡~f~ÍÓ et EpiscÓpado Mexicano para que se . . . ... . - . '~·\·. 

llevaran acabo las reformas c:OnsÍiluClon~lés, hoy en día vigentes; se debió á que 

restringían la lib~rtad J;11iidí~iJ~.Y~~;~lj~ ~i;ma. 
Tales reclamÓsseb13sahan ajuiCÍo.de la Iglesia y de los juristas, en 

el sentido de que dichas leyEls ~stit~ían uria violaéiól1 El los dereciiós humanos, 

estipulados élarament~: enf;os •'iratados iri~emaCionales~ComO. la "oeciaración 

tntema;i~nal ele los Der~os H~~aíl~s" (194e).~l:;factolntemacÍonaÍ.de los 

Derechos .éívil~s rPolfli~s'' ( 100s) y la "Declaración sobre ia Eliminación de 

todas las Fomiasde lnt()lerancia y DlsCi-imlnaciónu (fu~dadas eri la reÍigión). 

Con todofel t~~dÍci~~al lal~i;,;;621~ue ha caracterizado al Estado 

en materia constitucional, los cambios sorprendentes que se han dado, han hecho 

que et representante del Papa en México, Jerónimo Prigione, opine que la 

relación Iglesia-Estado va por buen camino después de su consolidación. 

Considera que el Estado tiene una actitud positiva y sincera hacia la Iglesia. Todo 

19 Para una visión más completa de tas diferentes corrientes en et EpíS<X>pado Mexicano. pue<le 
consultarse, a reserva de que la información no esté actualizada, "'Batallas en el reino de este 
mundo" .Revista Nexos, México No.78, Junio de 1984. p.p. 20 a 24. 
20'l:OS artlculos consHtucionales que solicitaban fueran modificados eran el 3º, s~. 24•, 27º y 
130". Constttucionales. Por ejemplo. pedían que ta educación dejara de ser lalc:a, el 
establecimiento de órdenes monásticas. el deraeho a la libertad de expresión pública y privada; 
derecho a la propiedad privada, así como al derecho de reumón y, sobre todo, el reconocimiento a 
su personalidad jurídica, 
21 El laicismo es la doctrina que co~ern tas religiones y los cultos como fenómenos extranos y 
ajenos al Estado. de ahí que no pue<la ocuparse de ellos, siempre y cuando no pertumen el orden 
público. 
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esto a pesar de los contrapasos que hubieron en .el camino, como lo fué el de los 

masones con ia Gran Logia Masónica del Valle de México entre otras. 

D~ la ~ctual ~itu~ció~ c:<>n el rec~riocimiento a I; Iglesia con las 

reformas constiiÜC:io~;les; d~b~~oJ d~ci~que ;~ lglesi~ deb~ estai éo~sci~nte del 
. - ... , ' ... , ·'- . . - . ,, .. (·; ---" -

progreso y el avance é:on tales logros, debiéndos~; de ~bicar s~ situación en el 
: .. :-·.-: ··-.. -.: . . 1:-:~. ·'~·· .. c.-:· .. <· ... - ._~.-- "''.:-_,,_,_.·,·,',!';' '":<·e·. 

país, ademas no debe ~e ~obr~p~sar su~ runcíones, alJ~que ~s •una t~erza que 

obra en favor de.'1a p0aéa~oyddáp~ría rnay~ría.d~)o<me~ican~;quÉnambién 
son católicos. Par I~ i~nto et gobierno ya rÍ~ debe: de Je~ a '1~ lgÍesia ~mo Una 

institución re~agada y añeja que se 'va quedando eá. el atra~o. Pot el ceritrario 

debe ubicarla en '~n ento;;,; de b~nefl~io ~:ci~I y de aylJ~~ ~; ~ueblo, y porque. 

no decirtcl, al'iio~i~;nó, para_Jograr una paz interna y ~;arna de(pais, y una 

estabilidad pÓlitica :;e;'-

De no haberseº IÍevado a c#ibo l_as ;reformas.: nos Úbicariamos en el 

entorno mundlai como un país estáncado, retrograda, ya qúe su politlca mundial 

así como sÜ eni~mo 1r1;er~~cidria1 ~sÍaria por éteb~ío de otros países. 
·-= - .-.~-""- , -· , . -· - ' - -

. Es preciso que se dejen dé lado ios prejuicios y las barreras que 

ocasionan algunos .gr~p()s 'que entorpecen la relación Iglesia-Estado, claro ~in 
dejar de tom~r e~ cli~nta ~L ~pinián, con el objeto de lograr mayores beneficios, 

progresos que ~~~t~ ~I momento sólo se han quedado en ideas y no én h~os. 
Ya que et logro alcanzado conº el reconocimiento bien merece, a mi parecer, una 

concretización de hechos; trascendentales para la nación mexicana, en diversos 

rubros de la vida del pueblo mexicano, que por tradición es calólíco, ya qu~ este 

es un verdadero· hecho histórico en la memoria de nuestro pu-eblo, y que ~r el 

contrario no se conviertan en un candado, estancando a tan n~bl~ institu~~n. 
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2.- El Eatado frente a las Iglesias 

No debemos pensar que antes del cristianismo no hayan existido 

conflictos entre el poder estatal y el sacerdotal, tan es así que tenemos el ejemplo 

en Egipto, Akhnaton22 quien tuvo que establecer. una nue~~ capital polí!i~ para 

liberarse de la presión de los sacerdotes; en el. caso· de Japó.n que~ cam.bió de 

capital de Nara hacia Kio!o, por las mi~mas razones. L~ pretensiÓr1 de.ciertas 

élites de funcionarios religiosos, de goz~r d~ ~~~··especi,al confianza ~or parte de 

las fuerzas sobr~ naturales, si~pr~ há~ ~iJirea;idadesqlJ~ la,politic~ e~t~tal ha 

tenido que tomar en i:LJéi:ita. ; ··•·· .. ·- X x > .> ·· .. 

Por._ ·razones- históricas /especiales, 
' -

en - el cristianismo, y 

especialm~nte en ~I i:at~licism~. ~stá tensión entr~ Estado e Iglesia ha sido muy 

marcada: si bien la ;;,isiÓnC!~ 1'~ lgl~sia ~~ la de salvar almas, no puede quedar~e 
; · ,. - --,,-";·e ;:";';<> -,¡.';¡,"--- '.; ~ ·-· . ·: 

indiferente ante· el ambiente general que los Estados hagan surgir alrededor-de -

ella: tal ambieht¡ d~~~ ~er f~~dra~le para el éxito de la evangelización. Además, 

la Iglesia neee~i!á J¡~~ro, ~ar~ esta tarea, y quiere tenar subvenciones, o c~ando 
manos, exenciones de impuestos, para la consecución de sus fines, 

- :· - . ; . -. - - .. : 

'A la base del problema Estado-Iglesia hallamos Marco 12.17: "Dad a 

César lo qua corres~~nd~ a César, y a Dios lo que es de Dios". El probl~ma es, . - . . 
desde luego, que no siempre es muy claro qué es de César y qué es de Dios, y 

que César a vaciis ordena lo que Dios prohibe, o viceversa. 

Para
0 
la vida jurídica de las Iglesia deben tom¡;¡rse en cuent~. para 

bien o para mal; aquellas normas que dicta el poder estatal; reglamentando ciertos 

aspectos de 1a ·. activid~d. eclesiásu::a deniro J~1 territorio n~cion~1: i:si~s reglás. a 

veces nacieron del sinca¡¡; de~eo' d~ los g~~iern~s es!at~l~s de fort~lece.r á la 
--~_:_ ·---- ~--.· _ ----=·· -- -·~·-- -~-----7-- ~:-: - .-- ce-'.- ·e' ·-'-o-;~-'c_·,·.-,------,--~~.- ,--;_,-.e- ··-=-:;:_-:- ;-._.--_.-· 

Iglesia, aunque en múchas otras ocasiones, p-or nci_de~ir; en la to,t~lidad de éstas 

22 SObre este tema se rec0mlenda cons~Ítar' a Gulllenmo F. Mar¡¡adant, '•La Iglesia all\e el 
Derecho Mexicano', Ed. Miguel ,Angel Pomie, México, 1991. 
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(ya en México independiente), le fueron adversas y muchas veces mal 

intencionadas, debido a la influencia de corrientes ideológicas ijacobinas por 

ejemplo, entre otras). 

3.- Relación de le Iglesia y el Estado 

3.1. Distinción: 

La Iglesia y el Estado son dos instiíúciones máximas que hay en el : 

mundo, que obran para el hombre.'. No ",ion dhs éaras de la misma realidad, sino 

dos organismos netamente. diferentes po; ~1 oÍig~n. 1á de::Ía naturaleza, la 

finalidad, los medios propios d~ ello;. : 

En cuanto a suo;igen,;/~1110°ya·. s~:~ijo,:la lgle~ia proviene 

directamente de Dios a través de JesuC,:istci; ~.1 .Estado también, ~Íoviene de Dios, 

pero a través de la naturaleza tlurnana .creacfo por El intrir1secamenÍe con otros 

hombres y consi.fui; i~s ffi§di~s ne~~arfós ~:lt3 ~u ;up~~ivenci~ y organización. 

D.~' m'is,;,o m0ci6, una ~s c1~·11a(uhi1e:Za di~ina y la otra de naturaleza 

humana, fijada porla libre voiunt~d de' 16s · h~mbres que presenta una riquísima 

variedad de formas. · 

La finalidad dé l~·lgle·;ia donfiada por Jesús, ~s la de ~~generar las 

almas en la vida de la gia~(~pa;á.qu~ ~iéancé 
0

la salvación eterna: El Estado 

tiene por objeto la realiz~6ióri o pr~mocfan d~I bien común, o sea, la creación de 

un conjunto de condiciories económicai,. sociale~. culturales, que favorezcan en 

los seres el desarrollo. integral, mientras o~upan la fase terrestre de su exist~ncia. 
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3.Z. Independencia 

No sólo se diferencian' entre si; sino que también son independientes 

en el terreno de su cornpelenci~, porque: ~níbas• so~ sociedades perfectas 

(dotadas de todos los medios ne~sa~ios para aic:ari~ar ~ú fi~é 
La Iglesia, ~i~rn~re h~\1ub~~d~ipor•isu•~u16ílorn'ia ·r;erite ·a la 

prepotencia del Estado; li'á afiilna~~ · su lib~rtá'd y la• d~ l~~. ~~~iencias ·para 

conocer y servir a Dios. -

.. -El EsÍado, por su mismo origen. liené también sU autonomla para la 

obtención de sus fi;~~é:on los rn'~i6s' qú;J es;Ín a s'u ~i~~siéión::~ebe obrar en 
'·· ·., ··'"· - . ···- , ,. r· .. ,., ... -. 

el ámbito del orciénmoral'.-

•La i~depend~ncia de laÍglesi~ surge del he~ho d~ que sus poderes 

le han sido otoigaci6s dir~al11~nté ~or J~sucristo. ~i la Ígle~i~ hubiese recibidÓ 

sus poderes_, de •un~ .en~dad'• terr~nal, _no ~eri~ inc:feperidient:.'. d;penc:feria 

necesariamente de tal a~tbridad. El 'Estado ha precedido históricamente a la 

lglesia."24 · 
- ·' •: .. -, . ·- ·',·. . -

Debido a qué la igfesia es una y única al presénta'~ siempre y en 

todas partes las,misrna~v~;dad~~.- lamis~a mJr~iaol~ ~i~m~ eoni;iiución,intema 

y porque no existen varias lgfesias fundadas poricrisio, (aunq'ue, tercamenie 

digan lo contrari6'a1guri~~~~~~). ~~- s61l~evivido ~ha d~do rnuch6s fru;os, 'pero 

si en el ej~rcido d~ sus Pocte~s y en el ; 6~mplirnieXto ·;;~ su misión fuera 

dependiente del Estado, su unidad interior y suÜni~idad q~ed~rlan 'amenazadas y 

comprometidas, corno asl lo dérn~est;a la historia el~ tobas lós ti~mp6~: Cuando 
- -- ,_ ----,----,_,,~_,,,_--,~.,,,-·.-o.-_-_-,_:c=.. --¡-.-,-.. -_.---,-__ ---;·.--;o-.~·:.-,-·-:-:··--,-, - .-

los Estados desbordan en la ésfera r~ligi6sa: ;;,ora1;· frecueriternenie la trabazón 

23 La Sociedad perfecta se define como una soclCdaddotacla·"·de t~ós los poderes,: d~rechos y 
otros medios necesarios para alcanzar. su fin:: ell.a.·es autosu~clente. y ·.autónoma en su propio 
orden. Sobre este tema se pueda profundizar consultando:aPedro López-Gaiio, ~ 
~Áolométicas entre México y la Santa Sede•; Edlcio~_es: El_Cabaliito:f.1éxi_co. 1990. 

tbldem. . _. . 
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de la Iglesia queda mellada, y en algunos casos se verifican escisiones profundas 

y difícilmente subsanables. 

No hay razón alguna para que la iglesia se considere dependiente 

del Estado y para que éste se coloque por en~i~a de ella pretendiendo someterla, 

ya que además de negarle el derecho universal de libre expresión de credo- uno 

de los más sagrados de la persona humana-, los hombres acabarlan por ser 

absorbidos por el Estado y anulados en él. 

Por ello, la independencia de la Iglesia en el campo religioso, 

constituye la primera y fundamental garantía para el ejercicio de la libertatf2S. 

Esta quizá sea la parte más discutida en cuanto a las relaciones 

entra ambas. se le ha criticado mucho a la Iglesia por muchas cosas, pero con 

argumentos falsos, infundados y absurdos que no hácen más que dejar entrever 

una profunda ignorancia acerca de su significado y misión,c o ~,; odio y ~taque 

desmedidos por ser fiel defensora de-. alguno~ princi~ios_ q~~' ló~ié:.amemte a 

alguién no convienen. Pero sea cual fue~e la i_ntención Cle ta113s l!t~.Que¡s. la Iglesia 

sabe que actuar as un deber.al que no puede renunéia'r, ya qua' si nolo hiciera 

serla infiel a su promesa a Jesucristo, ~~ría indir~cta;nenté la ~~~p0~sa~les de 

todos tos males d.e !~humanidad, a la c~aí hasta eso miilmo le re~~kiar1~n o le 

echarían en cara . 

. Por ejemplo, - se le critica su participación .en la politice, _como un 

campo donde no debe meterse, que no le corresp~ndk, per~ yo dirí~, . primero, 

que la palab~a política tiene un doble significado: a) En un s~~lid~ ampliCl, qu~ es 

la defensa d~ los der~chos humanos y la búsqueda del_~~~'com~~. y~b) e11_un · 

sentido estricto, lo que la política de los partidos. y que-tiene por objeto conseguir 

et poder. 

25 Sobre este asunto de la Independencia y libertad religiosa consuttar: "Derecho Func1a.:Oental de 
la Libertad Rellalosa·, lnstttuto de Investigaciones Jurldlcas (1.1.J.), UNAM. México, 19114. 
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Hago la diferencia porque es la primera donde todos tenemos una 

participación· y en la cual, la Iglesia coopera completamente. pero en la segunda, 
- -- - ,,· -·-· ·- ,- --.--C • • 

el campo es restringido a. sólo una parte de· la Iglesia que si ·participa y debe 

seguir haciéndolo: me refiero desde luego al laicad'o. 

Ante~ de:~ber,lo •. q~e· la Iglesia dli:t, ·~l ·respectri, estableceré los 

campos de intervenció~ ylími~~s ~ Íe ~is~a:.stls campos de i~te~enció~ son26: ;::,·· ,. ' .. ·- .... ·. --

1) Habla sobre la naturaleza del hÓmbre'y de las institúciones. 
'·' " .. ,. ,,. )· ..... 

2) Denuncia los abusos co;,lr~,I~ ley'rnri~ai y ia saltagu~rda. 
, • - .• '</'' "' 

3) Modera y armoniza las tensiones'qu~surge~ entre la~ clases. 

4) Interviene autoritariament~ en la .esfera d~I orden t~mporal 
cuando se trata de juzgar las aplicaciones. 

Por el otro lado: 

1) No debe descender a detalles técnicos eri ·materia de legislación. 

2) No dictamina sobre problerr¡as mon~t~rios o co~erciales. 
3) No se inmiscuye en ser trib~rial ·d~ los colÍflicto~. 
4) No compara la superioridad de un.os sistemas sobre otros, cuando 

en teoría son diferentes. 

Pero por si fuera poco, cit~ré la postura ~e I~; lgl~sia ~~ paÍabras de 

ella misma, según la fuente de los ~i~brri~ qu~·la ~;;,pri~en'. . 

En primer lugar, en cuanto a la jerarquía ecl~siá~Üca, ~I Concilio Vaticano 11 

(1962-1966) dice27: 

"Es la misión de la jerarquia, fornentar~el .ªR'?stolado •... 

seglar, dar los principios y las ayudas. espirituales, ·· 

26 Estos datos son tomados de "Curso de Teoloola Moral" de Ricardo Seda y Alfredo Monroy, 
Edltorial de Revistas S.A de C.V., 1988 .: · ·' 
27 Concilio Vaticano 11. Documentos Completos. Ed. Jus. México. Citado por Patricia Galeena 
Valdés, en "Relación Iglesia-Estado", UNAM.1991. 
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ordenar al ejercicio ·del apostolado al bien común de la 

Iglesia y vigiiár· para que se: cumplan la doCtrina y el 

orden". 

La 111 Conferenciá General del Episcop~do Lati~Óamericano (CELAM), celebrada 

en Puebla (1979), diee ~~ r~la~ión ~· 16i s~cerd¿t~s2s, 
··si, rnmiar~n en llouli6a i>arti~ista, correrian e1. nesgo de 

absollrti~arl~ y• raéti~Hzaria, ~~d ~J voca;iÓ~ a . ser lbs 

horrk~s ~é lo absoÍ~t~". 
"Pe~~I or~~~ ~ean¿~ico y social ~rincipálmente e.I orden 

• o • -- - - --te''"~ -- - -· ' - - - - - --

p01itico;' en' cÍoríde>se presenta~ diversas. opciones 

concr.e.tas,, al .sacerdote ,como : tal.• no le inclÍmbe 

dirEÍctamente 1á . decisión,-ni . el ucie1!1Zgo; ni tampoco la 
'-... -- .:--:.· :--·, :·'·.- .·· .·. 

estructuración de soludones". 

Por su parte. la· C~nferé'nciá •del · Episcopa.do • Mexicanci; a propósito de las 

elecciones. de 1988,',en úna re~nión de .18 Obi~pOi con fech~ 12.de Diciembre de 

1987, declaró29:' 

"En este sentido :amplio la''politi6a i~teresa a tod~s lo~. 
organismos·.·. inter~edios ~mo sindlJtos, uni~ersidades, 
etc. y, por lo mismo, ialllbién i~ter~~a a I~ lglésia cc>mo 

comunidad y ·a ~esotros> l~s Obispos~ como promotores 

de los valores h~inari6s, morales ~ crlstianos que deben 

inspirar el orden tempbr~I"; 

28 Galeana Valdés. Patricia. Op. Cit. 
29 tbldem. 
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V S.S. Juan r::>.ablo 11. en ·un discurso al clero de Roma "El compromiso Político del 

Sacerdote" dijo30: 
t •• ..-- • - _-:· • 

".Sois Sacerdotes y Religios,os, n_o sois dirigentes sociales. 

lidere; politiclJS
0 

ofu~6ion~;ios el;( pb~er temporal". 

"A los laicos pe~enece po~ propi~ v~dón buscando et 
,, .,, .--. 

Reino de Dios tratando y ordenando, s·egun Dios: los 

asuntos temporales". 

3.3 .. Colaboración: 

"Distinción e independencia entre Iglesia I¡ Estado no significa que 

una y otra puedan proceder ignorándose recíprocamente. Entre ambas no debe 

existir ni mutuo desconocimiento, ni lucha; sino cooperación.·Teniendo en cuenta 

la jerarquía de los fines y de los medi~s. ;~ lgle~ia tieneuna ~¿pe~ibridad resi>ecto 

dal Estado no ª11 detrimento dé éste, sino en-potencialidad y en' beneficio de los 

ciudadanos"31. ' ' ... ' ··:.. . --~ ; _· ' "=- ·, · .. 

"En. campos,~isti~tbs y .con m~dios y métodos propio~. Iglesia .y 

Estado tienen por tarea co11tribt.Í.ir al ·perfeccionamiénto 'de los mismos hombfes: 

es necesario, pues, que procedan ;. armenia entre ello~ paraº qúe una autoridad 

no destruya 10 q~e 1a otra ¿onitriíyé.;Ad~~ás 1os mis~~~ hombres so~ y pueden 

ser simu1tánearriente ciudadano~ ériia sociedad ~obrenatura1 ·y. en · 1a ·sociedad 

política. Es oportuno, sí, que' ambOs oolaboren C:on el fin de , facilitar sus 

respectivas. tarea~. D~ esie ~od6 1 a• Iglesia: pu~~e facilit~r grande~ente-las. Íareas 

del Estado educando cristianament~ a los ciudad~nos: mientras que el Estado 

30 Ibídem. 
31 López·Gallo, Pedro. Op. Ctt. pÍlg. 61 
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puede facilitar las tareas de la Iglesia contribuyendo a crear un ambiente idóneo 

para el desarrollo integral del hombre32." 

Al perseguir el bien común deforma qu~ facilite al hombre la 

consecución del fin último,- el E~tado aúmenta·su eficacia y ·~leva su dignidad, 

además en el cri~tial1ikmo el Estado se ~rig~ y actúa ~ la .luz de I~ Verci~d. 
adquiriendo concÚmcia exad~ de sus justas proporci6nes y su autoridad se toma 

más majestuos~. más ci;~si~tk~t~> .- .• -. • • i '.\. 

S~gÚ~López:G~ilo;LJna .vez ¡¡u~ se haya ·d;dó lo _ant~rior,se 
vivifica . el cuerpo soci~I.' En'el momentO qÚe I~ comunidad politica. entienda. el . 

ideal cristiano, entre. gobérn~ntes y gobernados resultará fácil la convivenciá en 

todas sus exp;e~io~~s." 
El h~i~i~~o" se ;uede manifestar de tres formas33: 

a) Regalismo: El Estado intenta subordinar a la religión o a la Iglesia 

a süs ;;!erases, con muchos aspectos de control (manipul~). 
b) "Laicismo Militante": El Estado controla a la religión en una actitud 

hostil (hostiga). 

e) "Laicidad": El Estado ignora a la religión o a la Iglesia (ignora). 

4.- El Estado Vaticano 

El Estado de la Ciudad del Vaticano es unaflgura juridii:a que surgió 

el 11 de ferire~ de 1912, como consecuenéia de los T;atados de L~trán, 
celebrados entre el Papa Pio XI y el Jéfe del Gobi~r~o italiano, Benito Muss~lini. 
El objeto de estos ·;~atados erá ~anjar[ en" definitiva, media~!~ u~ m~iuo 

• - ,-o-e::''~ - -=e---- -_ -- -- -' . - , 

reconacimien!O~ el c0nflfoto de soberal1ias entre los Papas y los Reyes de Italia, 

32 lbldem. . . 
33 De acuerdo con JollJe Medina Orozco, rector de la Universidad Pontificia de México. cttado por 
López-Gallo. 

25 



que desde 1870, se había 'planteado agudamente, con el nombre de "la cuestión 

romanaº. 

"El origen·de· esta cuestión;se remonta muy lejos.en la historia 

polftica de Europa. Es meriéster recÓ;dar)os tiempos o~éUros de la Alta Edad 

Media, en la que las inv~~i~ri~s ~~ 16s ~á;b;ros asJl~barí ~I t~rritorio ~urap~() y 
. ,··-.- ···-; ..... ,,,. ' . -.. -. ' 

las pueblos atemorizados buscab~n refugio en la· úniea figura qu~ su prestigia 
1:./ ,· .· ··:·_. ·'-.·',.- ' /.'. ,: "-- -_: <1·-. ;; -~- ~·" - .· :: 

imponía una veneración universal, fera I~ del' Sumo Pontífice di( la Iglesia 

Católica, que residía en Ra;riá. c<l~ ~6uvdde'.dona~iÓrÍ~~ d~ di~e'rno; líderes 
:-· <:- .. -_ ··:::-.:.:·· .··:·:...,· -_ <. ·.-:·.'.· __ ' :--::''. ··"";'·_~ ,~;-._· ·::· _· 

como Plpina el Breve, Carloh;agno y otra~. Y can nÚev~s donaciones que se 

fueran haciendo, llegaron pac:J a' ~Jdl>~ ~11suÍuirs~ los:~¿., se d~nominaron 
"Estados Pontificios", y que ;;lerori't6rriio~i~/<:Ori'~u ~J~~i~~ndiente'población 
sobre los cuales los Pap~s.ejeicían.~~r~~dE!r~ ;o~ranfa tem'po~~i. como Jefes de 

Estado•34. 

Es tácil oomprender: d~da esta slt~a~iÓ~. que lados los m~vimientos 
~,- ":.:;, 

nacionalistas italianos,' tendlel1tes' a la unificación po!Ítica de la península, trataran . 
., ~ ., ' . ,,.,._ .. - ---·· - --, '_-_ . . ... . . . ., . . ' . 

de derrocar la sobera'nia t~m'po~~,éle'ids P~pas: 
Después.de ciue_el Par1anien1i1tali~~o. reunido eíl Florénci¡¡, aprobó 

Roma como capital del reino de italiai el nuevo gobierno promulgó, la "Ley de . 

Gararrtlas" ( 1 s11 ): ~~~ régGi~ s~s\e1~don.es c:tll'l el ~~p~~6. P~ro ~ '.~es~r d~ las 

prerrogativas qÜe e~ía'1~}' l~~e~~6cfa:y 1·¿~ ind~mnizaci~nes q~e '1aprd~etiade 
• '< • -: • • '., • - - • • ••• • -· ., ...... -•'·' -· 

los territorios arrebatados: IÓs Pap~ ~o quisiere~ acepl~;la y pr~firieron 
encerrarse en el Vaticano y cansider¡¡rse virtualmente ·prisionérÓs· dei Estado 

Italiana. -;,· •.. : ,;; . . 

Este. ~stadd de l~s cósas perduró ha~t~ 1929, en qúe ~br virtud de 

los "Tratados . ~e 'Letrán\ el Est~do ltali~~o éJii fin a i~ "c~~sti¿~ ri~ani'. 
- . - ·-e;-.--·-,.,-.....• ' ' . -

mediante la creacÍIÍn del "EsÍadÓ .. de•.la Ciudad dél Vaticano'º, eomo. Estado 
. ' . . . : . 

34 González Uribe; Héctor. ·reória del Estado", E~itoii;L Pomla. México, '1989, p,407 y 455 
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independiente, bajo la· soberania Papal. El Reíno Italiano declaró la religión 

católica como oficial y se comprometió a respetar la neutralidad e inviolabilidad 

del Vatíca~o. al que se le reconocieron todos los 'aÍribUtos exteriores de la 

soberanía. Se le. concedió asimismo una indemniz;;ci,;;;:en ·pago de los daños y 

perjuicios que se le hablan. ~LJsado. T;;s 1:~• ~iC:i~í;Ú~~s de la· Segunda Guerra 

Mundial, la República italiana reeonoció 'en su 'co~~iitÚC:itm de 1946, el Pacto de 

Letrán como una'de sÜs l~~~s rund~~ent;;~s;< 
~ntre juristas ;0 h~n s~scit~do ~Íscus'ion~s .acerca de la naturale~a 

juridica del Estado d~ lá ~iud;b~del 0~ti~noi Si e~ un Est~d~ p~trfmo~iál, si es 
• ' '" - - . ~ _,-,. -- -:.' .- o •. ' -· ' ·>. , :·. 

una unión real .o pl!r~onai.· En nuestro' parece~· nos>'parece más ácertado 

adherim~s a la eorrie~te qte ~nsidera que "El E~tado VStii:ano representa un 
. ' . - ,· ", '· .. '· . ,. . . -

Estado monarquico absoluto', Upo patrimonial y c'ón ~raciE!rístÍca~ ~speciales"35 . 

5.· El Derecho Canónlcó 

La Iglesia cristiana original· pront~ se convirtió· en una sociedad . 

relativamente cómpleta;.é<>n ~uchas r~mificaÍ:iones t~rritoriales y ccm peligro de 

verse afectada ·por toda clas~ de h~rejías es natural que ya desde los primeros 

siglos se de;arroll~a ,una 'Creciente cantidad de normas, "cánones"38, para 

conservar un minim~ de unidad dentro de aquélla joven comunidad espiritua137. 

Las normas en cuestión fueron elaboradas por varias autoridades 

eclesiásticas: Asambleas, como Sínodos y Concilios en diversos niveles (en 325 

comienza con el Concilio de Nicea la serie de los hasta ahora- 21 Concilios 

351bldem. 
36 En la actualidad los especialistas suelen afi1T11ar que las autolidades i:anónlcas con facultad 
original y natural de crear normas de Derecho Canónico, son el Papa y los Consejos Ecuménicos; 
ya que las demás autoridades que contribuyen a la formación de este Derecho, no lo hacen sino 
~r delegación de parte de una de éstas dos autoridades supremas. ' 

7 Margadanl, Guille1T110. Op. Cit. p.67 
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Ecuménicos)38; ·o prelados y patriarcas, entre los cuales pronto comienza a 

perfilarse el Papa, obispo de Roma, ccimo jefe protocolario. En la historia de la 
. -·.- --. 

Iglesia hubo intentos: de sujetar al Papa al poder de los Concilios - el "movimiento 

conciliar"-, pero des~~·er C~nC:irio de Gons_tanza, que ter.minó en 1417, esta 

controversia quedo decidid~ ; favor· d~ ·¡a piepo~derancia papá! dentro de la 
. ,: .. '.;' ·_.-·_:- :· .. _ 

Iglesia. 

Desde fines d~I fo~rt() sigl~, 6tra rama d~I clero surgió: el clero 
··';"'¿" • ' •• ' .. - • 

regular, los religiosos,'. vivi~ndci' eri : coní'Unidades espEÍciale
0

S, unidas. bajo una 
, :~-:~<./ :;t"',::· i:· ··, .. ·-.-.. :. -'.::::_2 .:(-:". :'· ;_ -.-,: ·. ·. , .. ·:_- . 

"sancta regula", •de la ~ue e~anan obligaciones para los monjes, distintas según 

la orden encuestión'. Ést~sor~;niz~bion~~ monásticas también desarrollan su 

propio Dereciio CanótlÍ~3( pero b~j~ control ~el 'vati~~o. ~a~a distiflguirlb de 
. . . ' ' ·' ··- ' . ., <.i . -. 

este nuevo Clero regular, el cierotradicionar,· É!sdesig1iádo como clero_ secular, ya 

que trabaja erí el .seculu~. eri el~mlJñciCi práctico de tod~~ los días; y no ·en un 

mundo sep~rado, d~ r~z~ y~editación, der'cter~reguíar (aunq~evarias órdenes 

regulares se dediqúen, ~demás/a labores ~dtativas, oo~Cátivas: hospit13r~rias y .• 

misionales). 

A5i camie~~~ a f~rrna~se una creciente comente de normas creadas 
'.- ·: '. .·-: -

por los Concilios Ecuménicos, los ocho primeros de los cuales fueron organizados 

por fa Iglesia Oriental, pero también por Conciíios regionales y provinciales, el 

Papa, patriarcas, arzobispos y obispos, capítulos (Asambleas) de las órdenes y 

generales Oefes) de las mismas. Al respecto, eí Papa, continuando la tradición 

establecida por los apóstoles, con sus "epístolas decretares" o (a causa de sus 

seílos redondos "bulas·~40, que a veces contenían decisiones claramente 

38 Para una sencilla introducción al tema de los Concilios, véase.·R. Metz. •Historie de los 
Concilios" Barcelona, 1970. 
39 Con Ludovicus Tomassinus, un sacerdote que murió en 1967, comenzó el estudio histórico del 
Derecho Canónico. 
40 La "Bula" era el sello que colgaba de la comunicación papal, un sello en ronna redonda- una 
peque~a "bola" aplanada. -Desde el S. XIII el lémiino de "bula" es usado, más bien para la 
comunicación papal misma, que para este sello. 
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legislativas, pero también decisiones· judiciales, u otorgamientos de favores 

individuales (beneficios, nombr~mi~ntos): •Otras bulas tenian -y tienen- carácter 

de circulares administrativ~s; y 6uando talE!s e~lstolas ;ie~~n c:iirácter dogmático y 

se dirigen a los obispos; s~ habia de enéicli~s41: 

;La t~rmi~~logia'es.algo imp~~cis~; así, el ejempÍo imperial romano 

también inspiro';éirnino¿'eoírí6 ~cbnsiitucio~és·.6·d':fcfé1~~:Y ~sta última palabra 
', , .. ;,, ' . "''· .. ·.:,), \/,e-, ~···'' , , .. '. ·. , ' 

luego es combinada Í:onaquel término apostólico de"épistOJae" para dar lugar a 
. ''• ... ,· ... ,. '" ·--· ,. .. ,.,·.,,·,·, ,·· 

"episto/ae •. decretae·. cuy~ combinación queda frecuentemente abreviada, 

usándose sólo~¡ ~~J~tivo "decreta/es• con función de s~~ta~livo•42. 
'. . ..· , . '.";',:, ·-·· 

CuandÓ se desarrolla más la función legislativa y administrativa del . .. . ~--

Papa, éste recurre a menudo a formulaciones más sencillas que Ías contenidas en 

las bulas solemnes, con sus amplios formulismos; entonces se habla de breves; y 

mas sencillo tod~via es elmotu propio -por propio impulso-, sin sello alguno, 

expedido por propia iniciativa papal y no a petición de alguien43 . 

'En esta creciente actividad legislativa de la Iglesia se abandona ya 

claramente aquella idea, todavía tan popular en otros niveles deL.derec:ho 

medieval, da· que la ley sea algo que el legislador "encuentra"; no algo que 

ºcrea'-44. 

"Obviamente, ya pronto se comenzaba a sentir Ja necesidad de 
, . -- :- . , 

sistematizar el mare magnum de normas que nacieron de todas estas 'ruantes 

canónicas, eliminando las contradicciones y desechando lo obsol~to·.· Así. ;lé~~r~n 
a compilarse varias colecciones especiales, algunas referentes más bien al 

41 Se tomó este Información de Metz R. "HlstodQ de los Concilios". Op. Ctt. 
42 Margadent, Guillermo F. Op. CH. p.89 
<13 PoUtlcamente, ésta calificación puede ser importante. Asl. cuando el Papa nombró en los anos 
30 del siglo pasado a vartos prelados mexicanos. para evitar que la Iglesia meldcana se quedará 
acéfala, tuvo cuidado de evitar que pudiera considerarse que el Vaticano obrara a petición del 
gobierno mel<icano, lo cual podrta ser una Indicación de que sobreviviera el Real Patronato de le 
época novohlspana. Por lo tanto estos nombramientos se hicieron ostentatlvamente motu propio. 
~ Margadant. Op. Cit. p.69 
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cristianismo del Imperio de Occidente, otras de índole más bizantina. Entre estas 

colecciones hallamos también algunas, de origen bizantino, de normas falsamente 

atribuidas a los apósÍole~: ;,, a causa d~ /a'difi~l!ad a~ aquél entonces (a la 

imprenta y a las comunicaci~~es ~e esa'~poéa) de i::omprob~r la. fal!á d~ 
autenticidad de estos cánones, una cin.;úenÍ~na' de 'esos .. "cárionés. griegos" 

lograron sobrevivir y encontrar, Íinaif,ríe~te> un Íuga~·en'E!i Corpus)uris Canonici 

del Renacimiento, al que nos ref~ri;n~5~4s; 

Estas diversas ca~pil~cl~n~~,d~ CárÍonas ~ vé~s 'í¡éneri carácter 

eclesiástico oficial mientras'.' que:· otras son . eompiíaclones pri~adas, 
cronológicamente astriictur!ida;i . 

·--;. 

~ . - -.. l '·:e 

'Un lo.abl~ intento de poneÍ orden e!1 ~! eaos cr~iente de. /os 

cánones, correspoÍÍde él Dionisia el Pequeño que vivió en Roma a mediados del 
- . _-_ - - - .. - ·- ·-'. ·.'.-· -~··.,__ .'., .!.:: 

primer milenio; esta industrioso y erudito clérigo i:oleccióriaba normas expedidas 

por concilios y Papas, junto con algunos. otros. mate;ial~~. ¿~/eccibna~d() · rJe~o 
con sensato criterio lo que podria considerarse i::or:io vi~ente:En 774,;urÍos'.dos 

' . . ! - . . . - . ' 

siglos después de la muerte de Carlomagno, en aquél ~nto'1ce~'íodayias0lo ~ay 

de los Francos podia considerarse como el Dei~ci;o CarÍón,ioo ofici~lmente 
autorizado, y en 802 el flamante emperador prÓmu!~a 0e~Ía ¿j)mpi/¿ci~~ ahora 

llamada "Codex Adrianeus•, como parta ~el derébtio ·del ·~uav~ Ímperio' da 

Occidenteo48. . .. ' ' 

En aquélla misma época, surgió llna 9'rrienle d~· [nteresantes 

falsificaciones, asta vez en el ·()¡:(:;dente·~~·· éu¡opa. Est~s · ;'fa/saS de°~et~les" 

fueron desenmascaradas . en eí ti;;np~ deí ~e~~cirrJient~¡7 y';xiste ah~ia ·~na -·. ·.:.·. ,_. · .. _,, . . . .. ". . ·" . - , 

amplia literatura sobre s~ ·~~ible lugarc:Íe b~ige~ (poslbíem~nte 
0

en ~I o~iénté de 
-·---~ ••_o-:-~:." :.:=,-o-: - • 

45 Jbldem. 
46 Ibídem. . . · . , . . 
47 Brtssaud, "Historia del Derecno FranC!)s". Bastan 1982 p.p .. 1011-ns.· Según Guillermo F. 
Margadant. Op. Cit. · · · · . 
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Francia o en el occidente de Alemania). la época exacts del fraude, y su finalidad 

concreta. Ayudaron a incrementar el poder de la Iglesia medieval sobre el Estado, 

y el poder papaldentro de la organización eclesiástica. ·Al comienzo del siglo 

XVII un jesuita, Torres, hizo un intento de defender la autenticidad de estas 

decretales, pero desde entonces ya ningún autor eclesiástico quiere arriesgar su 

reputación académiéa en una defensa quijotesca·4B. 

· : Al lado de las mencionadas colecciones "preclásicas" (en realidad 

hubo varias _más), una interesante fuente de Derecho Canónico de aquéllos siglos· 

es consliluida por los Ubri Poenitentiales, listas de castigos canónicos· por 

diversos pecados, con sus potenciales conmutaciones"º. 

Lo anterior basta para dar una idea de las condiciones laberinticas 

en que se encontraba el Derecho CanónicoSO. "Cuando los . inmediatos 

precursores de Graciano en el siglo XI, y, poco después, el mismo Graciano, 

comenzaron a poner orden en esta materia, iniciandO así la fase clásica del 

Derei:ho Canónico, que comie,nza claraniente _con el Decretum Gratiani, y que 

tradicionalmente termina ~n la lab~r de J~~n · Andiés, canonista que nació 
,• . -_,--. ·:>: :· ·:· ,· ·,_ , 

alrededor de 1270 y muriÓ en Bolonia, en 1346; viétima de aquélla famosa oleada 

de peste". 
._ .· 

"Este Graciano, profesor de Derecho Canónico en Bolonia, y 

viéndose en la necesidad de poner algo ·de. orden en la materia que estuv'o 

enseñando, elaboró una Concordatia Disrordatium Canonum ( o sea algo como 

48 Margadant. Op. Cit. 
49 Eugene Petlt. "Derecho Romano·. Méxlco, 1986. 
50 El talentoso romanista Bodollo Fohm, provocó mucha discusión con su teoría de que la Iglesia 
primero haya sido guiada por gracia y carisma, y que en el S. XII se convirtiera en la "Iglesia 
Jurfdlca". 
En el Concilio Vaticano 11 se oyeron de nuevo elocuentes críticas en contra del espfritu legalista 
que amenaza el ambiente rallgloso de la Iglesia. A esto se ha contestado, con lógica, que si la 
Iglesia debe guiar al hombra hada el próximo mundo, ella es un eslabón entro dos esferas, para 
poder ser eficaz, no puede prescindir de una organización jwidica, aunque se trate de una 
proveniencia muy su1 géneris dentro del lmpeno del Derecho. 
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"intento de armonizar normas canónicas que parecen contradecirse"), que se 

suele llamar Decretum Gratiani, o simplemente 'DecretuFn'.. En ésta obra, que sigue 

la sistemática del Digesto de Justiniano, encontr~~~s en aq~éllas obras privadas, 

que por llenar un hueco importante, pronto fUé úsada como si fuera una colección 

oficia1•s1. • .. < .··••• ·· .·. > . 
La Iglesia siguió promulgando nuevas ~o;ma~. desde Íuego, y 

Gregorio IX, casi un siglo después, encomendó al canonista esp~110'1 Raymundo 

de Peñaforte la compilación de una nueva obra, las Decretales52, 'que hizo 

publicar a través de la Universidad de Bolonia y de Paris, en 123453 : .· 

Como continuaba la creación del Derecho Canónico, el 3 de Marzo 

de 1298 Bonifacio VIII juzgó necesario el\adir a las obras que aciib~n;os de 
··:· ·. . ,_ ----. ·,,:_---:': . ;_:-o--. :-·-~,: - ~ 

mencionar.un ten:er elemento, el LJber Sextus, subdividido en cinco partes según 
-.' - _ .. _ .. ,-· .:;:,,,-; ;_> ·-,· 

el sistema de las Decretales, y culminando finalmente en 88 reglas· básiéas del 

Derecho Canónico. En las citas podemos ver inmediata~~Í~ c~~hd¿ se irata de 

normas to~~das de este LJber Sextus, po; ta 'etireviatu;a.;lri .Ji ... 
:-;·_~-

En .1 soo se hizo una super C'.Om~ila~ón détodas est~s cole~iones, 
bajo el nombre de Corpus luri~ Canonic;i,: esi~ ~,pu¿ /uris'Canonici de ningún 

modo contiene ¿ni~~~nte ;1 · J0;&c:h~. ;~!~rente ~- í~ or~~~i~~ci¿~· de ¡~ lgl~sia, 
sino que se diÓ• pa~~ si: 1a·'íuri;J¡¡~(;~ ;~~pedo 'J~ d;~~r~o~ ~~~nto~ o 

. ·- .,_.<o·... ·• . ·- .. .-, •-.,_.¡ , '· •- ·».:-o,· ·,.·-e .· •,, 

controversias no relacionados con los saeramenios, ásl Por ej~mplo respecto de 
--. · .. -.·e: » .,., · .- .. ·, ,- . .,_. t .• ·.•, .. "- - • ¡. 

testamentos; protección de~ peraonali,; peÍsonas< ausentes, delitos; cciólratos y 

varios más. [)~ ~ste modo Í~s trlbu;~~les de I~ lgl~~la ;tJYi~r~n q0e ~P_ll!SB 
todavía da tantos .!suptos:eX!ra ~;;'5¡áSú~~;-que"a1 "corplÍs /uris canonici 

. . . 

51 lbldem. . . . .. .. .. 
~~ Las Cinco ComPilaelanes Antlguas, son como un puente enlra el Decretum y las Decretates. 

Fueron promulgadas por Gregorio IX, el 5 de Septiembre de 1234. 
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contiene normas sobre todo el ·panorama del Dered1o, no sólo sobre la 

organización de la Iglesia y sobre los sacramento.s·54. 

De este modo •. esta primera versión. del C. l. C. padece todavía . . . . . . 
algunos· errores,· debido. a descuido por parte .de copiadores .de manúscritos ·o 

incorrectas int~rpr~tacione~ d~ la~°Íre~~~nt~~ ab;e~iat
0

~r;~, de. rri"ane;a 'que,c desde 
- ,. ·. ,. . , _ '·· · · ,~.. '--·-·e - -- ;-' . - , ·'' ,- ' · r' · · · · 

el año de. 1563 hasta '1sao; Una comisión de ··eruditos juristas y. teólogos, los 
'.'J::··.•¿ ... :;,·•· '. :•'.J, '.;. .• ' ... <,•,oe .J,'é'.;·f{';: •'>, . ·, 

correctores rol118ni,7,stu,~o .tra~aia.Q~º µa~a rnejora~.estE! te~o; así en 1582 salió la 

mejor edición,iá definitiva de'·e¿tá'otira'. ·· 

'Desde lueg9, ·.El· partir de,J 500 ~ig'uiercin ·saliendo muchas nuevas 

normas del coq,u~ lurls C~~~¡.,¡'cJi,' pér~ no}uer~ colocadas dentro de esta 

compilaciÓn, qlJe se' petriftcó ·1al cSa1. ~r; las impélitantes normas que emanaron 

del Concilio TridentÍ~o(1S45~156J), sS~len enco~trarse en nuestras bibliotecas 

en algún:v~1Jm~n,~epar~do.'•E(c;;ndiuo Vatii:íino 1 (1869-1870) se habia 

propuesto podar ~ circieri~r la ~v'aia,,:~h~ ~e estas normas canónicas que habían 

venido multiplicá~dos~ fu~ra d~I c~Hw~ l~ris Canonici, pero los acontecimientos 

políticos obligaron a\;~sp~nd~( est~ 'concilio antes de que pudiera dedicarse a 

esta tarea .• Pio X, decidió· encargar a Pietro Gasparri una nueva codificación que 
' ' -)-'•-'"•' -. -~· .--'• •, 'r- -

fué promulgado i>or'su sÍJeesor Benedicto XV el 27 de Mayo de 1917, obra 

concisa, de 2414 cán~~~s: distribuidos entre cinco libros•55. 

De~de e~tCÍt]~s 6t>se~amos pocas enmiendas dentro de este 

Codex luris. Canonici, 'además de importantes decisiones de una comisión 

especial para ~u interpr~t&c!ón 
- " ,- ' 

. Una importante diferencia entre el antiguo Corpus lu.risCanonici da 

1500 y el codex luris Canonici de 1917'6, .era que esta última obra sólo raras 

54 Margadant. Op: Clt: 
ss lbfdem. 
56 A pesar de ·las importantes direrenclas entre ambas obmS, miles de cánones del Codex 
proceden del "Corpus". 
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veces· se ocupa· de situaciones extraeclesiásticas. La principal excepción al 

respecto, se refiere al matrimonio, · que, por ser un ·tema considerado un 

sacramento, sigue siendo un te111a q~e el D.eracho Canónico no quiere aban.donar 

al legislador estatal. 

Salvo este tema d-~I rriatrimónio, el Derecho Canónieo abandona al 

derecho estatal. Al lado de ~ste D~~echÓCanó~i~ ·¿~~tr~I. ~~~eral; existen 
'.!·'- .,. 

normas especiales para ciertos paises ·~ · para delermÍnadEl.s organizaciones 

pertenecientes a la Iglesia. 

Una forma más discreta de normación eclesiástica, pero una 

manifestación a menudo muy· eficaz, son ·las Cartas Pastorales;' todavia 

insuficientemente tomadas en cuenta por nuestros historiadores. 

5.1.· La Suplelorledad del Derecho Romano 

La relación entre los Derechos Canónico y Romano han sido una de 

convivencia, pero a veces también de conflicto. Aunque las lagunas del_ Derecho 

Canónico debían llenarse mediante recurso al Derecho Justinianeo, liasta donde 

éste estuviese compatible con el espíritu y la letra de los textos básiCÓs de la 

Iglesia, entre tos especialistas de ambos Derechos surgieron frecue~teménte 
controversias que condujeron, por ejemplo, a la prohibición de la ensE1ll~9za del 

Derecho Romano en la Universidad de París. 

Asimismo, el Emperador, frecuentemente en conflicto con ~1 · Papa 

solla proteger el Derecho Romano, favoreciendo, por ejemplo, envarias for.Jias· la 

escuela de Derecho Romano de Bolonia. 

Las dos ramas del /us Commune57, Derecho ~an~r:iit:()j Derecho 

Romano, fueron· los dos Derechos que enseñaron en las untver~idades de 

57 La comblna~ón entre estos dos derechos se llamó el lus Commun~. -~1-Derecho Común", que 
podla ser aleJ'."lo en ausencia de alguna norma especial. 
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occidente de Europa y en lberoamérica, con exclusión de los der~chos nacionales, 

hasta . bien adelantado el siglo XVIII cuando comienza la tendencia de· dedicar 

atención universitaria al Derecho naciona1SB. 

5.2.· El oerecho Consuetudinario 

Al lado de lo anterior, otra fuente de Derecho;. Canónico, muy 

importante para una organización dispersa en un territorio :tan a~plio;·con: tanta 

divergencia cultural fué la costumbre; ésta, a condicióri de ~~r c:o'mpatlble con la 

moral cristiana, la razón y los dogmas de la fe, • y de haber:· persistido 
'... . .... '. -.-' : 

comprobadamente cuando menos cuarenta allos ai>oyad~ en una 9en~ral opinío 

necessitatis59, era una fuente tan importante,· .. qÚe .· indl~si~e . podía ·derogar. o 

abrogar una norma canónica escrita60. 

\_,;-

5.3.· La Doctrina como Fuente de Derecho 
Además, como todo sistema ·.jurídico, la doctrina ·era· fuente de 

Derecho; y ésta doctrina fue imbuida protÚnd~¡;;~nte de l~s . ÍeXtos bíblicos, la 

Patrística, la Escolástica, y, en general, el pens~~i~nto de tos gra~des t'ooiog~s. 
Una fUente importante de ésta doctrina, la constituyen l~s múltiples comeniários de 

Derecho Canónico, a menudo de gran autoridacfS1: 

5.4.· La Jurisprudencia Canónica 

Otra fuente del Derecho Canónico es la Jurisprudencia: sentencias 

pronunciadas por tribunales de la Mitre, la lnq~isición, diversiis co~Ísiones (como 
,··. ·. . .· 

las Congregaciones de los Cardenales) y aquél im¡)oitante tribunaide apelación 

58 Consultar a Margadant. Op. Cit. . . . . . · 
59 La convieción general de que la gente no sólo se comporta asl, sino que ademés debe 
comportarse as!. 
60 Margadant, Op. ctt. p.78. 
61 lbldem. 
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en el Vaticano, la Sacra Rola Romana. Esta habia surgido, paso por paso, desde 

una comisión de juiistas q~e en la Edad media iuvo que preparar los p~oyectos 
para las s~ntencias papales, en ~s~ de haberse ~pelado a, algu~a •sentencia 

dictada por una.instancia inferior.· Siri'embargo;·úna sentencia de /a Rota no era 

necesariamente la úl;i,;;~ pal~br~: Desde fines del primer ro'il~nio surge al'e~edor 
del Papa un cilerpo hon~rifico de refrendarios, personas que debian. pr~parar: los 

documentospara la firma del Papa,_y Alejandro VI, a fines del siglo XV .;éa d,entro 

de éste grupo de refrendarios la esencial signatura Justitiae, que funge ·como· ~na ·' 

Corte de Casación respecto de ciertas sentencias de /a Rota. Tanto ésta ciorrio. la 

signatura, subsisten en la actualidad. Esta jurisprudencia ayuda a predecir. con 

cierto grado de probabilidad cuál será la actitud judicial frente a· determinadas 

constelaciones de hechos y argumentos, en relación con algún llligio con~~toé2. 

5.5.- Los Concordatos 

En un lugar intermedio entre el Derei:ho Canónii:o . ~xpedido por 

autoridades eclesiásticas, y las normas referentés a' 1a ·. lgr~si~,-'° e~id~ por los 
-., , ... -

poderes seculares, estatales, hallamos los Tratados. lntemacl'onale~; 'célebr~dos 
por el Vaticano: Los Concordatos entre la Iglesia y los poderes mund~nos, .. 

&.· Esbozo general de la posición de la lglesla Católica en diversos paises 

Durante los últimos 150 años, inclusive en los paises más calólicos, 

la Iglesia tuvo diversos percances. A continuación haré una pequel\a reseña de la 

situación que guarda o guardó la Iglesia en algunos paises según información 

que proporciona el Maestro Margadant en su obra 'La Iglesia ante el Derecho 

Mexicano'. 

62 Comentarios obtenidos de Margedant. Op. Cit. y López-Gallo, Op.Cll. 
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En Espafra, la· Primera República fué .caracterizada por un claro 

jacobinismo, lúego sua~izado por la actitu~ tolerante .de AÍf~ns0 XII, cuando fué 

restaurada ia mo~arqula, sin e~bargo en clr~los proÍetari~~ e intelectuales este 

anticlericalismo·seguia germinando: .Después.:d·~·1a·ci-i~i~·que para la Iglesia 

representaba la Segunda República, gracias al tríunf~ de Fránco; el catolicismo 

pudo rehacerse, aunque tuvo que aguantar':¿;:~hC:iJ,id'cle·tolerancia religiosa, 

introducido todavía durante el franquismo. E~<rn?~·~1.concordato de 1953 fué 

sustituido por otro nuevo, en que con~siones ~ipÍ~s ·;;;nservan un nivel 

general parecido al anterior6ª. En la aétualidad,~intJ~~~~~ ta introducción del 

divorcio, e inclusive del aborto en 198564, irÍdi6á~'.'.<l~[1~ ~ctÍca reHgio~a se 

vuelve más flexible, en Espalla. 

1975, en al cual la Iglesia two que haeer algunas coricesicmes {como en cuanto 
- • , •• .,, • • ~ "'.: >< • -

al divorcio). 

En Francia, •e¡ Concordato da 1801, impuesto por Napoleón al 

Vaticano, fué duro para el papado, pero aguantable en su manejo práctico; 

perduró a pesar de ta Restauración (Luis XVIII, Carlos X. Luis Felipe). Pero en 

. 1950 la educación fué dectarada libre, y luego la Tercera República, la de los 

abogados y "literatos", adopto un ambiente anticlerical cuando, al comienzo del 

presente siglo, se dió el suceso del: •¡ Áffaire.es. Esta llevó hacia la Ley de 

Separación Iglesia-Estado de 1905, que terminó con el Concordato. Después de 

63 El nuevo Conconlalo deja a Ja Iglesia más libertad en cuanto a Jos nombramientos del clero, en 
cambio. Ja Iglesia ya no puede op0nerse a la consignación penal de Jos clérigos. Sobro este tema 
eonsuttar a Mar¡¡adant. 
64 Mediante una fórmula eJéstica, que en Ja práctica ésta dando Jugar a una gran canlldad de 
abortos. 
65 El dramlllico "asunto Oreyfuss", que desgarró a Francfa por varios a~os. Nos Jo rasena asl 
Mar¡¡edant en su obra ya cilada. 
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la Primera Guerra Mundial, el Vaticano recuperó parte de lo perdido, y en la 

actualidad existe, desde luego,,tolerancia·constitucional; pero la Iglesia puéde 

tener sus propiedades ; sus ei~uelas. Un 60% de la poblac:Íón fra,ncesa es 

católica". 

,- -\- »:~-._ .· ~·., :r: _:.-. -__ -,... :·· 
En Italia, 'la unificación de 167.0 hi.z.o necesaria lá desaparición del 

Importante Estado de la Iglesia (el Val~~~. ea~ alglinos t~rre~6s más, .qÚedába 

bajo una soberanía papal combinada con un ~rotectorad'~. it;liano{ LaLey de 

Garantías de 1871 no reconcilió a Pio .IX con la nu~;a siÍÚad¿n, .y el P¡ipase 

autodeclaró "Prisionero del Vati~no"; ~i~ ~;,;barg~ •. M~~ÓÚni,obtu~o una 

reconciliación entre Estado e Iglesia (Tratádos de Letrán, de j929¡ee, cuando 

ttalia reconoció el minúsculo Estado Pontificio como libre y soberano67 Sin 

embargo, desde 1931 el creciente ambiente totalitario fascista provocó de nuevo 

problemas al Papa. En 1984, el Concordato de 1947 fué sustituido por otro 

nuevo". 

En Alemania, donde el catolicismo, aunque minoritario, predomina 

en varias regiones (Baviera), la moda artístico intelectual del romanticismo, al 

comienzo del siglo pasado, había dado lugar a un interesante auge del 

cristianismo en general, que también pudo observarse en el catolicismo&B; pero 

hacia final del siglo, el Kuftturkampf de Bismark provocó medidas fuertes, 

anticlericales (inclusive el cierre de conventos), suavizadas desde 1678 por la 

ea Como Indemnización por la pérdida del Estado de la Iglesia en 1870, el Vaticano recibió 
a~madamente 90 millones de dólares. 
6 Tiene un terrttorto de unos 44 kilómetros cuadrados, donde están domiciliados unos mil 
habitantes. El Pape representa el Poder Ejecutivo y Legisletlvo, y es también la cúspide del Poder 
Judicial. La Guanlia Suiza sirve para el mantenimiento del ornen; fuera de ella, la Santa Sede no 
neeeslla un ejército, ya que Italia le garantiza su segundad. Además éste Estado goza de una 
exención de Impuestos por sus Ingresos nellanos. . " : . 
66 La Erweckung, 'El despertai- con atractivos aspectos mlstlcos y culturales, una reacción contra 
el racionalismo de la lustración. Nos lo resena asl Margadant en su obra ya cllada. . 
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actitud conciliatoria y diplomática del ríuevo Papa león XIII. En la actualidad un 

catolicismo minoritario, ecúmél'lieo y moderado, florece en Alemania. 
' ! .'··· . 

. ..,, , 

En Suiza, en 1972 el Vaticano logró hacer eliminar algunos 

principios anticlericales, constitucionales, que desde mediados del siglo pasado 

allí hablan impedido la fundación de nuevos monasterios y la actividad de tos 

jesuitas. 

Austria, el Josefinismo69 nunca rué aniquilado ~te. a 

pesar de la celebración de un Concordato, sin embargo, el catolicismo sigue 

siendo actualmente, la religión dominante, circundada por un régimen general de 

tolerancia. 

En 86/gica, la posjción del catolicismo se mejoró cuando en 1830 la 

breve unión con Holanda fué disuelta; sin embargo, también ahi Estado e Iglesia 

están constitucionalmente separados. 

En dos paises históricamente anticatólicos, el plincipio de la 

tolerancia moderada mejoró ta situación para el catolicismo. 

En Inglaterra, la tolerancia respecto del catolicismo se manifestó en 

1829 (Bill of Emmancipation), y desde 1850 el Papa pudo organizar ah!, de 

nuevo, una jerarquía oficial. Desda 1914 existen relaciones diplomáticas con el 

Vaticano, sin embargo, ya qua goza de tolerancia, el catolicismo inglés ha tenido 

que comportarse con mucha tolerancia propia. 

69 Polllica de José JI, el hlfo masónico de Maria Teresa (Que habla sido tan católica); este 
Josennlsmo redujo drásticamente el pocter polllico de la Iglesia. 
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Y en HOianda, a pesar de que este país debió su independencia a la 

lucha luterana-calvinista contra la Espal\a católica, básicamente íos católicos han 

sido tolerados, y desde mediados del siglo pasado desapareció .. toda 

discriminación oficial, al respecto. En la actualidad existe cierta cordialidad entre 

las diversas Iglesias. y entre éstas y el Estado. 

En Irlanda, aunque exista un régimen da tolerancia respecto de otras 

religiones, al catolicismo as el dominante. 

En tos EstBdos Unidos de Am6rica, la primera enmienda 

coostitucional da 1791 estableció la neutralidad estatal anta el fenómeno 

religitMO. Paralelamente observamos en los E.U.A. aquélla civil religión a la que 

apunta Rousseau al final da su contrato social. Pero el principio da la separación 

entre Estado a Iglesia no fué impedimento para que en 1984 se establecieran 

relaciones diplomáticas entre E.U.A. y el Vaticano. 

Latinoamérica tiene una importancia vital para el Muro del 

catolicismo, ya que ahi vive ahora la mitad da los aproximadamente 750 millones 

da católicos que existen en al mundo. 

Hago la aclaración que la información vertida en asta punto, as 

según la apreciación dal Maestro Guillermo F. Margadant, en su obra 'La Iglesia 

anta al Derecho Mexicano' y tan sólo viene a constituir un dato estadístico de la 

situación de la Iglesia en el mundo, y de ningún modo son opiniones personales 

de este sustentante, ya que sólo tienen la finalidad de dar una visión o referencia 

de la situación de la Iglesia en otros países. 
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CAPITULO J 



CAPITULO TERCERO 

ESTADO E IGLESIA EN MEXICO 

MARCO REFERENCIAL HISTORICO JURIOICO 

1.· L• lglnl• y al Estado en la Nuev• Espalla 

En cierto sentido no podemos hablar de la relación entre 111 Iglesia y 

el Estado en la Nueva Es¡>W, pues realmente aquélla er11 una dependencia de 

ésle, o sea que la Iglesia católica era parte del Estado espallol en Indias. 

El origen de esta subordinación eclesiástica al gobierno colonial lo 

tenemoa que buscar en al llamado Regio Patronato Indiano. Trataré de explicar 

brevemente en que consistía ésta institución. 

El cánon 1448 del Codex Juris Canoniei de 1917 definie al derecho 

dll patronato como el conjunto de privilegios, con cienas cargas, que por 

concesión de la Iglesia competían a los fundadores católicos de una iglesia, 

capilla o beneficio, o también a sus causahabientes. 

Se sal\ala que al origen de asta irlllitución se tenía que buscar en la 

gratitud de ta Iglesia a sus bienhechores, al ceder un predio, construir o sostener 

et culto en un 1811'4>lo1ll. 

Fué asl como el Papa Julio 11 concedió a los reyes Católicos, 

medi1111le una bula (UTlilitnalis BIXlesiae regiminis} en el ello de 1508, el 

Patronato Universal sobre la Iglesia en Indias, al cual comproodia en ese preciso 

momento el derndlo de presentación de candidatos para dignidades 

eclesiásticas, lo cual se complementaba con la donación de los diezmos indianos 

70 Cfr. Comentarlo at Cl!non del Código de Deredlo Canónico de 1917, de Miguel Alonso y 
Cabreros, Madrid, BAC.1976, p.584. según José Luis Sobenines Feméndez. en "Hlslorta de In 
la!es!a en la Nueya Esoana•. Ed. Pomla. México.1992. 



que se concedió por medio de otra bula (Eximiae devotionis sinceritas) en 1501, e! 

derecho a erigir diócesis, según otra bula (l/lius fulciti presidio) del ar'lo 1504, y el 

posterior derecho de delimitación de las mismas, así como la facultad de enviar 

misioneros a Indias, otorgada por el Papa Adríano VI por la bula Omnimoda. Con 

todo esto se integraba el Regio Patronato Indiano que en resumen se formaba 

básicamente con los derechos de presentación de dignidades, de erección de 

diócesis y su demarcación, de los diezmos y de enviar misioneros 71 _ 

Uno se pregunta, ¿por qué le Santa Sede concedió dicho Patronato 

a loa reyes da Castilla sobra la Iglesia de Indias? Pensamos que 

fundamentalmente por dos razones: porque la Iglesia no podia cargar con los 

enormes costos de la evangelización americana y. por parte de los reyes 

espar'loles, porque con ello, junto con las bulas de donación de Alejandro VI, se 

justificaba ta presencia y penetración castellana en tierras de América, sin dejar 

de considerar que después de la ruina que representó para la Iglesia católica la 

reforma protestante, la Corona de Espafla fué uno de los pilares más importantes 

del catolicismo y, por lo mismo, interesaba al papado reconocer esa actitud de los 

monarcas ibéricos. 

Como antecedente del Regio Patronato Indiano debo mencionar que 

ya el Papa lnocencio VII, concedió a los mismos soberanos el Patronato Universal 

sobre la Iglesia del reino de Granada, al cual era el último enclave musulmán en 

la penlnsula Ibérica y estaba pró>dmo a caer en manos de los Reyes Católicos. 

Ahora bien, a medida que fué pasando .el tiempo se fué ampliando 

tal institución, acrEK:entando los derechos y privilegios reales sobre la Iglesia, 

hasta llegar a considerar que no solamente era un Regio Patronato sino un Regio 

Vicariato, posición que se vi6 fuertemente impulsada en el siglo XVIII por los 

Bort>ones y muy especialmente durante el reinado de Carlos 111, en que llegó a su 

71 José Luis Soberanes, Femllndez. "Historia de la Iglesia en la Nueva Espa~a· Op.cit. 
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máxima expresión el llamado regalismo borbónico. el cual evidentemente se vió 

influenciado por corrientes similares de otros paises europeos, comó por ·ejemplo 

el gahcatismo, lógicamente de origen francés. 

Por supuesto que los derechos del Regio Patronato Indiano llevaban 

su correlativa prestación en los fueros y privilegios. como por ejemplo el derecho 

de asilo o el monopolio de la educación y el derecho de familia, que el Estado 

concedió en estos reinos. 

Ahora bien, no debemos pensar que la relación de la autoridad civil 

con la jerarquia eclesiástica durante la época de la Colonia fué fácil, ni mucho 

menos, sino piénsese en la famosa bula In coena Domini, que esteblecia diversos 

delitos canónicos penados con la excomunión, así como los conflictos entre los 

obispos y arzobispos con los virreyes como el caso de Pérez de la Seme y el 

virrey G61vez. 

De esle modo se fué dando un incremento, paulatino pero 

constante, de los derechos del soberano sobre la Iglesia a través de la ampliación 

del Patronato Real. 

En este sentido, tuvimos la intromisión de ta autoridad civil en la vida 

interna de la Iglesia, por ejemplo, en los concilios provinciales que tenían que 581' 

convocaclos, presididos y censurados por el virrey, o la participación de esa 

misma autoridad civil en la vida de las comunidades religiosas, sus capitules o 

sus elecciones. 

Considero también importante destacar los recursos de fuerza 

mediante los cuales se podla impugnar cualquier resolución de autoridad 

eclesiástica ante los tribunales civiles, los que por esto podian anular dichas 

resoluciones. 

En cuanto a la ampliación unilateral del Regio Patronato Indiano, 

propiamente dicho, que llevaron a cabo los monarcas españolas durante los 



trescientos ellos que duró el coloniaje, tenemos que mencionar el derecho de 

conceder el pase o retener las bulas y demás documentos pontificios hacia 

Améri'Al por parte de la Corona, lo que se realizaba a través del Consejo Real y 

Supremo de las Indias; ta prohibición que establecieron los monarcas a los 

prelados americanos de que se comunicaran directamente con fa Santa Sede, ya 

que se tenia que hacer a través del gobierno metropolitano en Madrid, asf como 

tenlan prohibido los mismos obispos realizar personalmente la visita ad./imina e 

inclusive el haber participado en el Concilio de Trente. Por otro lado, se impidió 

que el nuncio apostólico en Madrid conociera negocios indianos, la Santa Sede 

propuso la creación de una nunciatura para Indias pero los monarcas españoles 

no lo aceptaron, por su parte, estos reyes plantaron un patriarcado para las 

Indias, y aunque Roma lo concedió fuá a mero titulo honorifico, personal, y sin 

juri1dicción. 

Ya para fines del siglo XVIII, Carlos IV aumentó las exacciones 

económicas a la Iglesia en América y Carlos 111 redujo la jurisdicción eclesiéstica y 

el derecho de asilo. 

En fin, por lodo ello se habló más de un Regio Vicariato que de un 

Regio Patronato. 

En efecto, ya desde el siglo XVI algunos clérigos regulares, con el 

fin de salvar sus priVilegios frente a los obispos, comenzaron a alegar que el 

poder del rey en Indias era el de un vicario, no el de un simple patrono, por lo que 

ellos, los regulares, se tenian que entender directamente con el soberano y no 

con los ordinarios. El primero en expresar esta idea fué el franciscano Fray Juan 

de Focher, quién lo expuso en su obra inconclusa (murió en México el 20 de 

Septiembre de 1572). /linerartum catholicum proficiscenlium ad infideles 

convertendos, fundándose para ello en una consecuencia de los poderes 

concedidos al monarca en la Bula Omnimoda de Adriano VI, de la cual mencioné 
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lineas atrás 

Posteriormente en ese mismo sentido se ·manifestarán et célebre 

teólogo y fraile agustino Fray Alonso de la Veracruz en 157 4, y el franciscano 

Fray Manuel Rodríguez en 1613. Por su parte, Mendieta, Resal y Bautista hablan 

del rey no como un patronato sino como un delegado. En 1634 la Santa Sede va 

a rechazar tenninantemente tales posturas. 

A partir de ta mitad del siglo XVII los autores laicos retomaron esta 

teoría del Regio Vicariato para sostener los poderes del monarca español sobre la 

Iglesia en Indias. En este sentido, son cuatro los autores fundamentales: Juan de 

Solómmo Pereira en muy importante libro: De /ndiarum iure (antecedentes de su 

obra fundamental Política Indiana) de 1642, Pedro Frasso y su De Regio 

Patronato lndiarum de 1690. Ambos incluidos en el Indice de libros prohibidoS, 

ai.rtque después exonerados de ello. 

No necesitan nuestros reyes en rigor de derecho obtener por gracia 

lo que les era debido an justicia, ni esperar el derecho especial de aquélla 

concesión, cuando tenían a su favor el derecho común que se los concedía. 

Así pues, con estos antecedentes, para el siglo XVIII estaba muy 

desarrollada esa teoría del Regio Vícariato, la que daba fundamento al regalismo 

mayestático de los Barbones, particularmente Carlos 111 y Carlos IV, el cual va a 

tener su máxima ex¡xesión en el Nuevo Código da Indias, en el que se 

manifestaba sin lugar a dudas: "Es fuerza de la distinguida calidad que por bulas 

pontificias nos asiste y han ejercido nuestros gloriosos predecesores de vicarios y 

delegados de la Silla Apostólica para el gobierno espiritual de las Indias". 

Evidentemente ese Nuevo Código, qua aunque fué promulgado 

nunca entró en vigor, fué la máxima expresión de la compenetración del Estado 

con ta Iglesia católica en América durante la época colonial, lo que poco duraría, 

pues pocos días después el cura don Miguel Hidalgo harfa tañer la campana de 



su Iglesia parroquial dando inido,'al desmoronamiento.de la.dominación espallola 

en nuestra Patria, lo que se consumarla once años más tarde. 

2.- Historia de la Iglesia en et Siglo XIX 
;- ,- . . 

El lema capital de la• historia política de México en el siglo. de su 

constituci~n como Estado na~onal es, sin duda, ef d~ su r~laci6n con la Iglesia 
·-·. . ·-- ····3 ' - - - ., ...... 

católica, ya que las iglesias prole!líanles n<J ,en.lian. en eÍ pai~ · s.ino hasta que 

triunfa y se consolida el proy~cto . Íiberal. de. ga6i~~o . ge~uin~ en ,¡;s últimas 

décadas del siglo. 

La relación entre la autoriclSd Civil y ia jerarq~i~ eclesiástica se fué 

tensionando al tiempo que el• Estado · ~~xiean<J luchabá !)O; coniolida~~e como· 

estado de derecho, hasta c:hocar :abiertamente, :ar no. aceptar fa é:orporación 

eclesiástica el principio de sobér~nia;fun~~;,,;~io cúil e;[ac:J<J;:n~deino;2'. .. 

El problema era~ Óran ~~p,lejid~d ~ues durarit~ I~~ tres siglos del 

vimtinato se habla origin~cíO•un~~zcl~a;¡~el~sa~Ün\osciviles y 6cie~Íásticos, 
políticos y religiosos. Esta \glÓn ~ició co~ el Regi~ P~fronato, o sea el 

·,.-·e• ' .· •' - "• ·. 

concordato establecido entre el fx;ntifiéa'do y los reyes de EsPa'lla para facilitar la 

evangelización desde el tiempo 'ci¡;la ~,;q-~i~t~. Gr~das al cii~co;dalo, el rey de 

Espalla se convirtió en el patronode iél Iglesia ~ tódos los dominio~ del imperio 

espallol. Por lo tanto, el virre/de la Nl.Íeva'Espalla era 01·vieepatronato en este 

territorio. 
-:'.__ _-:-;: :-/}· ., 

Según la mayQ( o menor fu¿rZa pc;litica dtil virrey en turno, éste. 

intervenía en las cuestiones.internas·~~ I~ lglé~ia, ~ombraba ~bisp;s ~ decidía 
-.- • • - - - -,; • ··-· -. - ·~ • <' • -

dónde se erigían párroquias'o viceversa. El~cl~ro intervenía' eri forma cie6isÍva eri · 
. 

los asuntos del Estado. Hubo incluso. arzobispos Clúe fuerón virreyes. Ésta 

confusión de investiduras provocóque clesp~és fuera ran ~ificil s~parar la materia 

72 Sobre este tema se recomienda la obra de López Gallo. Pedro •. op. CH. 
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politica de la religiosa. 

Para entender la evolución de esta disputa polltica hay que 

distinguir seis diferentes etapas en el conflicto en cuestión: 

a.) La etapa de ta independencia, 

b.) El primer intento de Reforma (1833-1834). 

c.) El segundo proceso liberal refonnista de 1855 a 1859, 

d.) La tercera rafonna desda la perspectiva católica del Segundo Imperio, 

e.) La constitucionalización de la reforma liberal y por último, 

f.) El liberalismo conservador del régimen poñirista. 

En la primera etapa, durante la lucha independentista, el pontificado 

apoyó a la Corona espai'lola, excomulgó a los insurgentes y no rec:oooció la 

Independencia de México sino hasta 1836. No obstante, de la Iglesia surgieron 

también los dirigentes políticos y sociales de la revolución de Independencia 

como Hidalgo, Morelos, Matamoros, Torres, etcétera, miembros, 

fundamentalmente, del bajo clero. La independencia se consumó mediante un 

acuerdo surgido originalmente de la conspiración dirigida también por 

eclesiásticos de La Profesa. 

Es notoria la situación de priVilegio que guarda la Iglesia an la 

declaración de Independencia donde queda consagrado el principio de la 

intolerancia religiosa esencialmente opuesto a todo liberalismo. 

En esta misma época la Iglesia cobró mayor fuerza política que la 

que tenla en la época virreinal, ya que se independizó del Regio Patronato 

declarando qua era una concesión que el Papa había otorg;do.i~1.~::~grona 
espallola para facilitar la evangelización, pero eamo las ~ireti~~~as y los 

interlocutores habían cambiado, el gobierno debla negociar 'ur n~E!vo ac:Ua~do. 
Por su parte, el Estado mexicano consideró q~~ el Regio Paironato 

era un derecho de un Estado soberano, que ade.mas se declarába católico sin 
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tolerancia de ningún otro culto. Debido a esto, la obtención del patronato fué 

asunto prioritario en su agenda de politica exterior. La Iglesia nunca otorgó a 

ningún gobierno mexicano tal prerrogativa, mientras. que sí pactó acuerdos en 

este sentido con paf ses poderosos de Europa73, ~ · 

La Jgfesia pasó del virreinato al : México independiente sin 

menoscabo alguno en su estructura, mientras el Estado mexicano en formación 

tenía que consolidar su autoridad de institucionalizar su gobierno. En tanto el 

clero representaba a una institución transnacional con una magnifica organización 

y un gran poder político, económico y social, el Estado mexicano aparecía débil, 

desorganizado y en bancarrota, acosado por las potencias extranjeras que veían 

en nuestro país un rico botfn en forma de cuerno de la abundancia con una 

situación geoestratégica privilegiada. 

Por todo lo anterior, la Iglesia se conslituyó en un poderoso 

obstáculo para la conSolidación del Estado mexicano. La corporación eclesiástica 

contó además, con el apoyo de fa corporación que impedía en esos afios el 

establecimiento de un régimen de derecho: ef ejército. Ambas defendian los 

fueros y privilegios que hablan heredado de la Colonia. En la primera mitad del 

siglo pasado nos encomramos, entonces, con un Estado estamental en el que las 

corporaciones tenían un poder real por encima del estatal. 

En este sentido, la Independencia polltica de México respecto de 

Espai'ta constituyó también la independencia de la Iglesia católica mexicana. Por 

tanto, con fa Independencia cesaba simultáneamente el Patronato, y la Iglesia era 

autónoma y sólo obedecfa a la Curia Romana, al no aceptar que_ el. gobierno 

pudiera heredar el Regio Patronato,- eonsiderándofo una concesión y no un 

73 Galeana de Vafdés, Patrtcla. "México y ei' Mundo", México, Senado de la República, LIV 
Legislatura, 1990, lomo 3, p.187. · · 
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derecho. 

Así, ta Iglesia entra en la v1~a independiente de México, libre del 

Regio Patronato, con una autoridad política no sólo por su calidad preminente y 

única en materia religiosa sino también par haber alimentado de dirigentes el 

movimiento revolucionario social insurgente y al mismo tiempo participado de 

manera decisiva en la consumación de la Independencia, cubriendo todos los 

estratos sociales y tos sectores políticos. 

Su poder estaba sustentado en una gran fortaleza económica, ya 

que poseía las tres cuartas partes de la tierra cultivable del pafs 74. misma que 

había ido quedando en su propiedad al hacer las veces de institución bancaria 

durante el virreinato, prestando dinero a muy bajos intereses pero con hipotecas. 

sumadas estas a tas donaciones y legaciones que sus fieles hicieron en su favor. 

Además, ta Iglesia controlaba a la sociedad mexicana por medio del monopolio 

educativo y religioso. Era, en suma, un Estado rico dentro de otro pobre. 

Ante la situación, durante el siglo XIX et Estado mexicano llevó a 

cabo diversos movimientos de reforma con objeto de consolidar su independencia 

interna y cambiar tas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que 

hablan sobrevivido desde la Colonia, hecha que sucedió hasta ta caída del 

Segunda Imperio. 

La primera reforma liberal de 1888 a 1834 intentó fortalecer al 

Estada mediante ta absorción de ta Iglesia coma un órgano estatal. La idea básica 

de que este proyecto era quitarle poder económico y político mediante la 

secularización de sus bienes. El Estado se haría cargo de la manutención del 

culto, y las clérigos seguirían llevando et registra de tos ciudadanos, pero como 

funcionarios públicos. 

14 Mora, José Marta Luis, "Obras Sueltas". traducción al espanol, Barcelona, Espana. 1872. 
p.p.125 a 127. 
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La Iglesia Católica dejaría de ser un Estado dentro de otro y el 

Estado mexicano no sólo saldría fortalecido politicamente sino que podrfa salir de 

la bancarrota en que había nacido a la vida independiente. Para consolidar su 

programa liberal de gobierno, el Partido Liberal -motor de este intento reformista e 

instrumento jacobino- se propuso romper con el monopolio educativo del clero 

mediante la creación de la Dirección General de Instrucción Pública para el 

Distrito Federal y Territorios. Como estaba en vigor la Constitución federalista de 

1824, cada entidad reglamentaria la educación en su territorio. 

Es asf como en diferentes estados surgen los Institutos de Ciencias 

y Artes, órganos de educación superior laicos. En estos centros se formaría a los 

cuadros que necesitaban Jos reformadores de 1833 para tener interlocutores 

afines a la política liberal. No obstante, el ideólogo de este movimiento, José 

Maria Luis Mora, consideró innecesario el establecimiento de la libertad de cultos, 

porque todo el pueblo era católico, y por considerar que la libertad de prensa era 

Ja mejor garantía de todas las libertades75. De esta manera subsistió el principio 

de intolerancia religiosa. 

La Iglesia combatió la Reforma al grito de "Religión y Fueros", hasta 

lograr que fueran derogadas por el caudillo del ejército de aquellos años. Entre 

las leyes que se llegaron a expedir, destaca la secularización de las misiones de 

California, el cierre de la Universidad Pontificia y del Colegio de Santa Maria de 

Todos los Santos, el establecimiento de la Dirección General de Instrucción 

Pública y la supresión de la coacción civil para el pago de diezmos y el 

incumplimiento de votos monásticos. Es evidente que si los clérigos hubieran 

aceptado esta reforma se hubiera producido un cisma, que podrla haber 

desencadenado la creación de una Iglesia nacional. Por ello, mucho se ha 

especulado sobre el posible protestantismo del doctor Mora, llegándose 

75 ldem. p.155. 
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únicamente a concretar que promovió la lectura de la Biblia sin ser miembro de 

ninguna iglesia76, 

A la caida de la dictadura santanisia se inició la segunda reforma, 
.. ·-·-·- _,_,-,. __ .. . ' . - '-. 't ' ' :. ·-

proceso que duró de 185S ~1BSS. En unprinbipio ~e ret~m~ron la~ medidas.en 

1833 respecto a la secularizació~ de los biene~ del clero y a la supre;ión de la .·. 

coacción civil para el pago de. obvenciones parroquiales. ·Se· dictaron .. también 

otras leyes reformistas como la que quitó a los tribunales eclesiásticos ~;militares 

la capacidad de ventilar delitos del orden común. 

La Ley para la Secularización de los Bienes de las Corporaciones 

tenía por fundamento que la circulación de los bienes de m~~~~· muertas 

revitalizaría a la economía nacional gracias a la inyección de capit~i.: ~demás de 

quitarle a la institución eclesiástica su fuerza económica. Las Leyes sobre 

Tribunales Especiales y Obvenciones fueron parte de todo el programa del 

gobierno liberal que pretendía la organización de un Estado laico y una sociedad 

civil. 

Las leyes reformistas mencionadas fueron incluídas en la 

Constitución de 1857 que dió además otras disposiciones que marcaron un 

avance decisivo en el programa liberal. El punto más debatido en el Congreso 

Constituyente de 1856-1857 fué de la libertad de cultos. La votación la ganaron 

los moderados, y por tanto no se incluyó explícitamente la libertad de creencias. 

No obstante, como la comisión redactora de la Constitución estaba formada por 

liberales, tampoco se incluyó el principio de la intolerancia religiosa, por lo que 

quadó implícita la libertad de cultosn. Por vez primera en le historia de México se 

76 "Programa del Partido Refo!mls!a !le 1833". Historia Documental de México, UNAM.1964, 
~f,· 192-202. 

Vid. Artfculo 27: "Ninguna corporación civil o elesléstlca, cualquiera que sea su carécter, 
denominación u objelo, tendré capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por si 
bienes rafees, con la unk:a excepción de los edificios destinados lnmediala y directamente al 
servicio u objeto de la lnstttUC/ón". Artfculo 123: Corresponde exclusivamente a los Poderes 
Federales ejercer, en materia de culto rellgloso y disciplina externa, la Intervención que designen 
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superaba la intolerancia religiosa y se llegaba a la esencia del liberalismo, la 
-. . . . ' 

libertad de pensamiento. Ade~IÍ·s, el artl~~IÓ .¡ 23 d
0

e I~ propla Carta Magna 

establecía la facultad del gobierno· para legislar en m~ÍerÍ~ de ~~Itas, y ~I arti~lo 
27 impedía a las corporaciones r~IÍgiÓsas i~~er propÍ~d~de~;a, 

La Iglesia se puso en pie ·de lucha contra ' la· Consiitución, 

nuevamente al grito de "Religión y Fueros", y l~~;ó'~u i~~~ · ~á;' p6b~io~~. la 

excomunión ipso facto, para todo aquel que habiencÍÓ.ju;~_do i~ Cartr,i Magna no ·· 

se retractara. El ejército luchó al lado de la Iglesia> Se L'cie~nÓc,ió a '1a 

Constitución y al Gobierno establecido y se organizó un gobi~rn6'~nservador 
que se apoderó de la capital del pais. 

Paradójicamente, mientras la religión católica habla ~ryido de lazo 

de unión entre los mexicanos antes de que se consolidara el Estado na=ionál; la: 

lucha política por los fueros eclesiásticos dividió a la sociedad y ie''chnvirtió en el· 

casus belli que vivió México en el siglo pasado despué~ d~I~' 1f1~~pe·n'c.lenci~. 
En plena guerra, en la parte culminante de I~· cciníiénda; cuando se 

había logrado un equilibrio de fuerzas y parecía que aqu~ll~··~o :¡~~dri~ fin, el 

gobierno liberal dicto las Leyes de Reforma de 1859. En ~sta l~~isl~·~ió~-s~ dictó 

la nacionalización completa de los bienes del clero, iniciada en Púebla ante la 

actitud del obispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos que financió la rebEtlíÓn 

del general conservador Antonio de Haro y Tamariz en contr~ ~e.'las ~rtmeras 
leyes reformistas de 1856 (debido a la influencia jacobina). Para evitar~(Íü1tloll 

_-,.,,_- ,. ,-

bienes eclesiásticos siguieran patrocinando al gobierno conservador se pasó de 

la secularización a la nacionalización de sus bienes. México se puso a la 

las leyes". Tena Ramlrez. Felipe, "Leves Fundamentales de México" México, Ed, PorTÚe. 1963. 
p.p. 61D-626. 

76 "Las Leyes de Refonna", Tena Ramirez Felipe. Op.últ. cit. p.p.630-667. 
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vanguardia del continente americano al decretar la separación entre la Iglesia y el 

Estado, quedando desde luego la Iglesia supeditada a. las leyes del pais,', com'o 

toda institución dentro del territorio de su jurisdicción. Adici:on~lm.~nt~ se· dieron 

otras leyes reglamentarias como la prohibición de ma,~if~s¡ac'iones del'' culto ' 

externo, aunque se respetaban los dias festivos de acuerci'a''ccin el'ealendario 

religioso. Hay que subrayar que las leyes de 1859 fuera~··'deci:tadas ;ajo la 

presión de la guerra. Esto no quiere decir que los . libe;~re~' carecieran de 

convicciones, en cuanto a que era indispensable someter·' a : l,a \ céirí:ióración 
' ~ -' ·. . ,· . '.; . . <' " 

eclesiástica para crear un Estado nacional y organizar una. sociedad: civil,· pero 

nunca pensaron peraeguir a la religión que la mayoría de ~í1J~ilígresa~~. est~ el 

grueso de los liberales, ya que los qua en el f~nd<> ·d;ri~l~~da·C:S~pall~, se · 

encontraban ya permeados de las ideas jacobinas, y por ~~sigui~~!~ una Serie 
'_· __ · :-··. ,. __ '·'>_ :.! 

de ideas que estas conllevan. Fingiendo de este modo urm g~erra política, y no. 

una anlirreligiosa79. 

Al triunfar los liberales, recuperan la capital, pero}.osconservadores 

y la Iglesia no se dan por vencidos y recurren a la ayuda del eXtranjero apoyándo 

a la intervención francesa, par11 de este modo COfl~~rr;~tai' la íiiÍ!u~ncia 
americana con el contrapeso de la ayuda europea lo.que e~'.tn.;ftrtur~'ierla el 

Segundo Imperio. 

De este modo se da una campalla por,'¡)arte-:de '1os co.nservadores 
' 

en el sentido de que los liberales son ros enemlgos'cie ia Íglesia, presentando 
-·o_c -~'----'- --c=--,~--o.-;-·-- -~-- --~.~--:;--·-=-=:----- -- . 

posteriormente a los franceses y a Maximiliano como los salvadora~ ele la religión; 

religión que no era aparentemente perseguida por nadie. Lo ~~~ ~¡ se bomb~tla 
era el clericalismo, es decir la actividad política de los clérlg-os, o en asuntos 

79 Para profundizar, consultar ta obra "El Probfema RellQloso en MéxicÓ", de Martln Qulrarte. 
INAH, México. 1967. · · 



ajenos al culto religioso, es decir la actividad política de la institución eclesiástica, 

condenada por ellamisma en diversas épocas. 

Contra t~do íC>'esJ!iíaci() poi~ Iglesia, ;a intervención france~a y el 
, •• 1 •••• -· 

Segundo Imperio ratifiearon las leyes de Refonna de 1859. 

Í..os C:Onse'iváciore~' y 1a"1g1~sia se pusieron en manos de un gobierno 

de corte liberal, ~Í ~e'N~poleón 111, que escogió para emperador de México a otrci 

liberal: Maximiliano dé Habsburgo. 

Lo primero que hicieron Jos franceses al apoderarse de la capital fué', 

ratificar Ja Nacionalización de Jos bienes eclesiásticos y tranquilizar a sus 

adjudicatarios. Acto seguido, el general en jefe de las tropas francesas, Elias 
~-. -; :·.' . ' 

Forey, proclamó que el emperador de Francia veria con muy buenos ojos que se 

decretara Ja libertad de cultos. 

Lo anterior llevó a una polémica entre Forey y , el obispo de 

Tulencingo, Ormaechea, que era suplente del gobierno_ provisional que 

organizaron Jos franceses. 

Después se dió una encarnizada disputa política entre don Pelagio 

Antonio Labastida y Aquiles Bazaine, quien sustituyó a Forey como comandante 

en jefe del ejército francés. El conflicto giró en tomo a la adjudicación de Jos 

bienes nacionalizados por Ja Reforma. la situación llegó a un punto tal en que 

Labastida amenazó con cerrar Jos templos en prolesta a Ja política liberal que 

quería seguir Ja intervención francesa. A Jo que Bazaine respondió que abriría las 

puertas de Jos templos a cañonazosªº· Por las calles de Ja ciudad llegaron a 

circular hojas volantes contra Ja política liberal que pretendía establecer .. El 

comandante francés encargado de aquélla se Jos atribuyó a Ja Iglesia, por Jo cual 

exigió a Labastida que cesara su publicación. 

80 Galeane de Vakfés, Patl1cia. "Las Relaciones lgles!a..Estado durante el 2• lmoerio" México. 
UNAM. Instituto do Investigaciones Históricas•. 1993. pág,73. 
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No obstante, el clero no perdió las esperanzas y confió en la llegada 

del emperador Maximiliano, quien debería seguir una. polltica ácorde a sus 

deseos, ya que par~ .ello.1~ habían "ápoyado con Ira todas· ~us expectativas el 

emperador siguió una política conciliadora en' Europa, pero una vez en territorio 

mexicano en ; ~ácti~ una pdiítica · liber~I radical' co~fra;ia ·a la. i~~titilci6n 
eclesiástica. 

•Como la Iglesia había apoyado la instauración del Segundo Imperio 

y e5taba absolutamente inconforme con la política liberal que siguió la 

intervención, Maximiliano consideró conveniente ir a visitar a Pío IX a Roma antes 

de venir a México, no obstante que Napoleón 111 le había aconsejado que no fuera 

para que no se comprometiera. Cabe hacer notar que el Archiduque austríaco ya 

había firmado tos Tratados de Miramar en cuyos artículos secretos se 

comprometía a seguir una política liberal. No sólo porque era la que estaba de 

acuerdo con los intereses de su patrocinador, Napoleón 111, sino porque era la que 

oorrespondfa a la propia ideologle del emperador. 

En su entrevista, el Papa recordó a Maximiliano que como príncipe 

católico tenia la obligación de defender los intereses de la Iglesia y acatar a la 

autofidad pontificia. De las conversaciones privadas que registran diversas 

fuentes de la época se desprende que si bien el emperador no llegó a ninguna 

puntualización, el Papa dió por entendido que seguiría la política que el 

Pontificado esperaba. Con su visita, Maximiliano logró su objetivo de tranquilizar a 

los conservadores en México, para aminorar las presiones a su llegada. Ya en 

territorio mexicano el emperador desplegó una política liberal radical traicionando 

los anhelos de la Iglesia y de los conservadores que le hablan ofrecido el trono de 

Méxk:o. 

Uno de los principales actos de gobierno de Maximiliano fuá invitar a 

Benito Juárez a encabezar su gabinete. Al no poder contar con él ni con otros 

56 



liberales radicales organizó su gobierno con liberales moderados y sólo un 

conservador. Desconce_rt6 igualmente a quienes le hablan apoyado, él que no 

usara su nombríi! calólico de Femando y que no apareciera la cruz en su escudo. 

Por si ~sto ftle~a poco, hizo manifestaciones de su simpatía por los liberales 

haciendo: que ie t:Sntaran públicamente en Querétaro: "la canción de los 

cangrejos" que ridiculizaba al clero y a los conservadores. Asimismo, entro en 

conflicto con el obispo del lugar al que exigió se presentara a cumplir con sus 

deberes, con lo cual se inmiscuía directamente en asuntos internos de la Iglesia y 

ejerc!a de hecho el Regio Patronato. 

Según lo acordado en Roma, para arreglar los asuntos pendientes 

con la Iglesia llegó a México el representante pontificio, monsel'\or Francisco 

Meglia. Las instrucciones que tenia Meglia eran muy claras: la revocación de 

todas las Leyes de Refonna dictadas por la República Liberal, o sea la devolución 

de todos sus bienes e la institución eclesiástica y el retomo a la situación de 

privilegio que guardaba desde la época virreinal. Por su parte el emperador 

Maximíliano tenla un proyecto de concordato en nueve puntos81 en el que se 

81 Ptoyecto de Concordato de Maximiliano: 
·1 •• El gobierno mexicano tolera tooos las cuHos que no estén prohibidos por las leyes; pero 
portege al cat<>Hco, apost<llkxl, romano, como religión del Estado. 
11.· El tesoro público proveen! a los gastos del cutto cat<llíco y del SOSlenimlento de sus miembros 
en la misma forma, proporción y preferencia con que se cubre la lista civil del Estado. 
111.· Los ministros del culto católico oominlstran!n los sacramentos y ejercenin su minislerio 
gratuttamente y sin que ellos tengan derecho e cobnlr, ni los flelM obligación de pagar estipendio, 
emolumento o cosa a(Ouna a tftulo de derechos parroquiales, dispensas, diezmos, pómlcias o 
cualquier otro. 
IV.- La l¡¡lesla cede y traspasa al gobierno mexJ<;ano todos los derod!OS con que se considera, 
respecto de los blenos eclesl6stlcos que se declararon nacionales durante la República. 
v •• El emperador Maximlllano y sus sucesores en el trono eje~ in perpetuam en la Iglesia 
mexicana los mismos derechos que los reyes de Espafta ejercieron en In Iglesia en Amériea. 
VI.- El Santo Padre. de acuerdo con al Emperador, de1erminarú cuéles de las OO:lenes ll!lígiosas, 
extinguidas durante la Rep<lblica, deben ser reeslableciclas y en que forma y términos. Las 
comunidades ele religiosas que de hecho existan hoy, continuanln pero con los noviciados 
celT&dos hasta que el Santo Padre, ele acuerdo con el Emperador, determine la forma y términos 
en que deban continuar. 
VII.- Fueros. 
VIII.· En los lugares en que el Emperador lo juzgue conveniente, encomendara et Registro Civil de 
nacimientos, mallimooios y fallecimientos, a los párrocos, católicos, quiénes debenln clesempei\ar 
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ratificaba la nacionalización de los bienes de la Iglesia, se proponía la 

negociación del asunto de los fueros y de qué órdenes se establecerían en el 

pals, se ratificaba la libertad de creencias y se declaraba como religión oficia! a la 

católica. 

Como ya lo dije, en la práctica estaba ejerciendo el PatrÓ~at~ Regio 

considerándolo un derecho de un Estado católico. De esta manera, Maximiliano 

hacia una combinación entre la Reforma de 1833 y la de 1855: 18~0.F~é un 

intento por unir la monarquía con el programa liberal, fue tina t~;a;·¡~R~forma 
desde la perspectiva de un prlncipe católico. 

Anle posturas tan opuestas no había forma de llegar a una 

negociación. Meglia salió inmediatamente del país. Las relaciones entre el 

Imperio y el pontificado de hecho se interrumpieron. Maximiliano envió diversas 

comisiones a Roma creyendo que podfa convencer al Pontificado de que la 

propuesta del Imperio era mejor que la de la República liberal al reconocerse al 

catolicismo como religión de estado. Contaba además con que gracias al apoyo 

de Francia, Roma tendrla que ceder, ya que la seguridad del Papa dependía ·de 

las tropas francesas, frente a la unidad italiana. 

Maximiliano se equivocó, Roma nunca cedió ante sus pretensiones, 

entra otras porque veía lo inestable del Imperio y el mal precedente que 

semejante acuerdo tendrla para América Latina, además de molestarle 

profundamente la presión de Napoleón 111. 

Al tiempo que segula negociando_ el concordato con Roma, 

Maximiliano dió instrucciones a su minislro Escudero para_poner en práctica la 
-- -,~~·=- -- ,-- e --

política liberal radical que habla programado. Paradójicaméntá, la Iglesia Católica 

gozó de manos libertades en el régimen imperial que ~urant~ la~~pública, pues 

éste C8ll!O como funcionarios del onlen civil. 
IX.- Sectllatlzaclón de cementerios. 
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se estableció el pase imperial para bulas y rescriptos, documentos que durante el 

régimen liberal circulaban libremente. De este modo se prohibió el Syl/abus, que 

en Francia fué qu~íli~do en l~s cá11es preci~~menl~ por oi>onerse al principio de - - . . . -

la soberanía ~~~~I;~. • Hub~ ··. inclu~o .. impedirn~ntos para la ordenación de 

sacerdotes. Todo io cual,"dlCho qué;éa, al lriunfo d~ la Repúbliea ta~~recería las 

relaciones Jglesi~-E;t~do: A;i~is~o. es irneg~llle' que la tercéra reforma 

contribuyó al tri~rifo dela ~ef~rma liberal:.: . -· ,., _., __ , .. ,,,-.. , .. -... :·.· \ 

At:verse.abándonado•'f'.lor Napoleón 'ti1, tuvo que claudÍear de su 

política liberal y ácéptó que hubieráí:in sinoM~~ 1á'ciu~d de ~éxico para hacer 

un nue~~ pr~y~~ d~ co~8cir~~io q~e p~~ie'ra' ~~ceptad6''i>or'Romá. Quiso·. 
·,.•. ..~: ;,¡,-.-

contar al menos ron el apoyo de.la Iglesia par(~al.;ar a su gobierno.' El sin~do ya. 

no se llevó e cabOal sobrevenir l<t calda di!11m¡)Qno:·> .•... 

Al triunfo de la Repúb!Íéa en'1861ei'gobierno de Juárez llamó a 

elecciones (14 de agosroi con un 'sisteiJi¡¡ íiLe~iscj!arfo ac:OOsti!Úcionat Este 

documento tiene un inÍeré~ ~~P~~ial ~rÍ ~stos Íno~~nto'~ e~; que la figur~ del 

Presidente sigue siendo utilizada, sin profundiJr en su co~oéimie~to. Juárez, 

como ya se ha dicho, al iguaÍ c{ue'los oÍros Úb~r~I~~. ~r~"~tÓiicÓ•;, y;~ objeto era 

crear o constituir al "Estado n~bion~I rri~xick~Ü. n~~tia/i~puestamente con el 

catolicismo, según conetierda~ la 'rTiayÓ;ia d~ lo~ ~í~t~riadores. P~;o bien para 

continuar y no desviarnos de ~uestro tema, ~n ~st~ sentid~. oonsideró q~e una 
'.·o: - ,~ -· •; . ' . • . - ' -' '. ' 

vez vencida la Iglesia como institución política, sus mi8mbros como ciudadanos 

mexicanos debfan eíerl:l3r s~s d~~~os ~1mclls y ;;ooe~ ~o~. 
Conveniente es recordar aqú( los conceptos del jefe dei gabinete . .. -- -·--·---- ~ -. - - ' ' -

juarista, Sebastíán Lerdo de T ~jada, quién explica las razones que le~la el 

gobierno para reintegrar sus derechos ~iudadanos, ai ,clero:' "~esp~C:io d~ los 

eclesiásticos siendo ciudadanos no per~~ía justoprivárlos de un'o de. los más 

importantes derechos de la ciudadanía.[ ... ]" el de votar. "Además no parecía razón 
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suficiente, para privarlos de él, la presunción ·de que· une influencia ilegílima ... "" 

en ta sociedadB2. 

No obstante, en ese momento l~s he'ridas estat)an muy frescas aún 

y se vino un alud de protestes, Porfirio Dia¡'y 6t;~s :·~ener~les liberales, 

gobernadores, e intelectuales, por medios de la prensa, ~é m~Aite~·¡~;on ~n ciintra 

de la medida, considerando que no podía regresárseles sus dereclÍos.politicos á 
quienes acababan de traicionar a la República. Juárez, no volvió~· to~r el. tema. 

durante su gobierno, para evitar asl conflictos. 

Posterionnente, durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tajada 

las relaciones del Estado con le Iglesia se volvieron e tensar. Este gob~eme 

represente la cuarta etapa en el esquema inicialmente planteado en este capítulo. 

Lerdo de Tajada fué el primer gobernante de corte intelectual .que 

tuvo México, llego a la presidencia con el sobrenombre de "El Jesuita" por haber 

sido rector de San lldefonso por más de diez años. Con estos antecedentes y 

habiendo sido promotor de los derechos políticos del clero se hu:bier~)od.ido 
'" --=~-. -- _, -_-_ 

esperar una política conciliadora con la Iglesia. No obstante du~ante s~ 'mandato 

se dió rangci constitucional a las Leyes de Reforma dictadas en ,1659,.lo ~úe 
reabrió fas heridas e hizo que los ánimos se exaltaran de n'Uevo. 

Largos debates tuvieron lugar para incorpora la;.legisláción de la 

Reforma a la Constitución. Una vez dedo el reri~o c6~~ulJ~io~~; a les l~yes de 
- . - - "" .,, . -~".o=- . -= --- • -- '"' -._ - ., -

Verecruz, el gobierno de Lerdo de Tejada quisÓ apiiéár .los nÜevÓ~ preceptos 

constitucionales el pie de la letra. Por lo anieriorcsE!' if~9Ó'~ ní~didas como le 
> '.'.·" ', ' - . " _, '•\,. 

expulsión de las Hermanas de la Caridad, que'tJé proful1dam~11téilri~op~la~ yque 
;,". ' -- ,~ ~ -

fe acarreó grandes antipatías al régimen:-',-o--·' '-° _;_ .__: -

Convencido de la importancia q¿~ tenía para la· evo1Jció~ del país el 
' ·, . __ -, .. -

82 PI suner Llorens, Antonio. 'Sebastlén Lerdo, de Teja~~. Canciller. y EStadlsta". México. 
SRE.198g, Documento 40 p.p.233-242. Según Patricia Galeana en "Relaciones lolesla-Estado en 
México en et sialo XIX". Ed. Porrúa. 
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que se aboliera la intolerancia religiosa, Lerdo de Tejada dio todo tipo de 

garantías a los ministros protestantes con la idea aparente de hacer efectiva ta 

libertad de cultÓs y no de ~mbaiiFa1 catollcismo. · 

En su .. contestación . a ·una deiegadó~ de ministros de la ·Iglesia 

protestante qu~ le ~xpré!lo. s'u graliÍud por eÍ .respeto de su gobierno . a sus 
• • •• •• ,, _¡ .·.,, ··-·.' " 

creencias, Lerdo de T~jada señalo expliCÍtámente s~ dé"seo efe que el pueblo 

mexicano saliiira ~~I f~~~lis'rno y res¡li,iaJ'í~ l¿y~ d~ toler~~cia a todos los 

cultos. Ta~biéll~E!n;~sa ~~~iÓn feli~itÓ~ lo~'~rot~;ta~l~s p0r sufiel.'obse~ancia 
de las leyes vig~nte~ ~n el p~i;. 

Al llegar Porfiri.o Diaz a la Presic1enc1a d9 la ¡tepública ;~ pasa ª· la 

fase de liberalismo conse~adOr.· Losliberalescjue habían sido los revolllcionarios 

del siglo de construcció~ del' Estado inexicario ahóra que d_etentanel poder se 

vuelven conservadores de I~ p~~ y ~I ortl~n. En esta niedida las relaciones entre 

el Estado porfirista y la· lgle~i~ caióli~ ~ntran en. un e.:itente cordi~I : o modus 

vivendi en el que estando. ~n vigor las Leyes de Reforma incorporadas a la 

Constitución, deja~ sin e~b~rgo de cumplirse. Porfiric;i DiaZ llev~ i~clusó una 

magnifica relación con Peiagio Ant'onio Labastida y Dávalos, como· se ~Jede ver 

con los intercambios de luj~sos regal~s. 
En e~las 6ancticicínes, ·en ta. última déca~ d~I . sigl() ~asado, ·.la 

Iglesia católica desarrolla un intenso. activism0 social (p'rovaeada a partir de la 

encíclica Rerum Ndvadiii (1891)asi com~~olítico en la c:6rpor~ciÓn eci;siástica. 

No obstante, Diaz no llega a rnodifiear la legistadón exi?ltmte,. · . · · 

La poUti~ de Chn6iiiació~. pt;;yri~tá; ¡üntC> ~n 1a dipl~m~6ia y la . " •,_, - . ., .. ~ - - -~- .:. ~ "-" -,;--, ..... -: . . ; .-". . . " 

pastoral pontificias, al:>iieróri terreno a1 cíesplietiue de '1a lgle;;a e~ MéxiCC>. l.as 

relaciones enire la je~aiq~ia e~le;iásti~ mexi~ri~ /el gobÍ~m~ se ;;,anlúvie~~n 
en un plano infÓrmal, c~n base como la m~cin~ li~~s airiba; con personajes 

eclesiásticos como '1~s o_bispos, la política fué com~ se dijer~ en esa é~ºC!I• medio 

61 



revolucionaria y medio. restauradora. 

Sin embargo,' la Iglesia progresó en. México. De. 1867 a 191 O se 

crearon 12 nuevas· diócesis.' El numero de parroquias.· creció ·de· .1222 · que se 
·.,., .:-. :.: ', _;_ : . . 

había en 1651, a 1331 en :1893; el de sa,cerdoles de 3232 en 1851 a 4461 ,en 

1910. Las corporaciones reli~iosas también ·au~entaron. En total, en 191 O había 

16 corporaciones de religiosos. Los templos católicos casi se ;¡.¡p1icarcm. oe 4893 

que había en 1686, pasaron a ser9560en1895y12.413 ~~ 1a1CJ83 .. 

De este modo el impulso dado por León XIII ala do~trfna soc.ial de la 

Iglesia tuvo una importante repercusión· en México, primero efí''é1 terreno de las 

ideas y luego en el de las instituciones. La n~e~~ ciadri~'~oci~r'tu~o uná amplia 

difusión en México a través de la prensa diaria, de 'congresos e institliciones · 

educativas. • · .. ·. ,::, .;• · 

De esta forma vemos que_ fuei~~id~~te ,que l~;~ni~n d~'ios ~suntos 
religiosos y civiles, que se heredó de I~ Co1dnia, I~ no acept~ci~ del prin~ipio de 

soberanía por parte de la lglesi~;Y ~lclgÍilia1i~,;;o'~ utJÍi~ci~~ d~ 1aC:Slidad 
• ··~ ·~ . ' ¡c. - ' ·- .- -· ••.. , • . • ,,-. " • 

sacerdotal para asuntos político~:'$; há é~tciagreg~mo~ la~·¿c;l1di~iones ~e~ii'as 
del Estado mexicano en formación, dieron l~Óar aun ,;caldg~~-~lti~~;; para que 

intereses de grupos tanto nacionales como axtranjeros,si
0

rti~ra~'d&'~imento 
haciéndose muy conflictiva la relación entre ambas instituciones en al siglo XIX 

Pero aeo vala la pena subrayar, que se trataba. de un ph,blema 

político y no religioso, esto en principio, independientemente ~e I~ qÜ~··pe~~aban 
un grupo cerrado de liberales en cuanto a la religión, que al triunfar Ja R'epublica y 

derrotar no sólo a la intervención extranjera, el Imperio y el partido coryse[V~dor, 

sino también a la Iglesia como organismo político, el gobierno liberal de la 

República quiso superar, en su convocatoria a elecciones de 14 · de 'agosto de 

1867, las leyes que consideró contrarias a un régimen de libertad en el que se 

83 Adame Goddard, Jorge. "Iglesia y Es!ado en el Porfiriato• México.Ed. Porrúa. 1993. 
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evitara toda intolerancia tant_o ~eligiosa como polllica. Esto no fué posible en ese 

momento en que las pasio~es estaban toda~ia' exa'cerbadas de;pijés de una 
' ,·,: . 

guerra tan prolongada. Ello ha sido posible en nuestros días cuando México 
'• ~· ,'~. - - . . . - -

cuenta con .un Esta.do con.solidado y con una sociedad plural que no debe ser 

presa de manlpula~ione;. ni de i~tolerancia, llegando a un régimen de respeto 

absoluto ala li~~rt~·cJ:de cr~encias, a los miembros de las diferentes Iglesias y a 

los que noU~ne~ crtXl~ alguno. 

3.· La Iglesia y el Constituyente de 1917 

'Nos'.eorresponde ahora abordar un tema de gran importancia e 

influencia para I~~· rel~ciones entre la Iglesia y el Estado en lo que va de este 

siglo. 

. Frente a. io · e,!ip_ecifico y sin embargo, gran extensión de nuestro 

tema, no vamos El inientár ; aquí una comparación entre los textos de la 

Constitu~ón ~~ 1s1f}fa• actual después de la Reforma, simplemente 

expondremos ~ ibrm~. ~~~~iptivo-informativa el tratamiento del tema de la 

Iglesia en el ConstiÍuye~te de 191.6-17. 

Ve~u~ti~no Carranza, quién presentó e hizo entrega al Congreso de 

su proyecto de Corisutución reformada, dentro del cual el tema que nos aeupa fué 

recogido siguiendo linealmente la tradición mexicana. 

Los artículos referentes a nuestro tema fueron: 

Ei artículo 3ª, que en relación a la enseflanza establecia ·que habia 

de ser laica la impartida en los establecimientos oficiales. 

Los debates en tomo a la educación juntamente con los relativos al 

trabajo, fueron indiscutiblemente en todos los trabajos del Constituyente, tanto por 

el número de diputados que participaron en los mismos, donde se tocaron tantos 

temas, que casi podría afirmarse que en el desarrollo de estos debates se 
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resumen todas las posiciones ideológicas y filosóficas presentes 6n el 

Constituyente. 

La Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó en su dictamen el 

texto del proyecto, y en su lugar propuso otro mas extenso en el que se incluia la 

obligación de que fuese laica la educación impartida por el Estado e.n todos los 

niveles de la enseñanza y la primaria impartida por los particulares, Y. proscribia 

toda participación de 1119 corporaciones religiosas y ministros de cUlto en la 

enseñanza a nivel primarioM. 

Se preocupó la Comisión de precisar en su dictamen, que la palabra 

"laica" no deberla ser entendida con el carácter de neutral con respecto de 

cualquier creencia religiosa, sino, más precisamente como completamente ajena a 

las mismas. 

El artículo 5°, que. siguiendo el texto de la Constitución de 1957, 

prohibió la existencia de votos religiosos, en cuanto significaban un sacrifico de la 

libertad, y en consecuencia deaconoció y prohibió la existencia de órdenes 

monésticas. En lo que concierne (párrafo 3°) finalmenta fué aprobado literalmente 

el texto aprobado por Carranza en su proyecto85. 

El articulo 24, que dentro del más puro espiritu liberal establecía la 

libertad religiosa y la libertad de cultos, ésta última restringida a la práctica de los 

actos de culto en la intimidad del domicilio o en el interior de los templos, 

limiténdose asi el culto público. Por su temática, que involucraba lo relativo a las 

Leyea de Reforma, se propuso fueso discutido conjuntamente con el articulo 129 

(ahora 130), se proponia la reglamentación de las relaciones Iglesia y Estado y 

del culto. Se recogió literalmente el proyecto de Carranza. Al\adiendo un segundo 

pérrafo, texto que finalmente fué aprobado86. 

= Consultar "leyes Fyodamenta!es de México" Op.cil. _ rbldem. 
""lbldem. 
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El artfa.ilo 27, limitaba la capacidad de las corporaciones e 

instílucianes religiosas para adquirir bienes raíces, más allá de los "Destinadas 

inmediata y directamente• a su servicio y objeto. A&I como para adquirir o 

administrar capitales impuestos sobre bienes rafees. Durante los debates se 

puntualizó al hablar de asociaciones religiosas denominadas Iglesias, ya que no 

tenia sentido hablar da Iglesia cuando el articulo 130 se le negaba personalidad 

jurfdica87. 

El articulo 129, donde recogiendo los principios sentados en la 

reforma, estabfecia que en materia de culto y disciplina externa de los poderes 

federales tendrlan la intervención que s00alarén las leyes. Se consagraba la 

separación entre la Iglesia y el Estado, as! como la imposibilidad de dictar leyes 

prohibiendo el ejercicio o práctica de alguna religión, fo que resuftaba en perfecta 

coogruencía con la libertad religiosa establecida en el artículo 24. 

Se recogfan los contenidos de las Leyes ele Reforma en cuento al 

carácter civil de los actos del estado civil de las personas, especialmente la 

desacralizacíón del matrimonio y su consideración como un contrato civil, y la 

abolición de los juramentos de carácter religioso, al establecer que en su lugar 

bastaría la promesa de decir la verdad. 

No obstante que el proyecto da la Comisión fué ampliamente 

discutido, con la participación de diez. diputados, el mismo casi no fué modificado 

y fUé aprobado tal cual hace unos tras años vigente artículo 130 en la 63º Sesión 

Ordinaria del 26 de Enero de 191788. 

67 tbfdem. 
88 tbldem. 
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4.· El Ccmftlcto Criat11ro. 

La Crisliada ha desempeñado un papel excepcionalmente 

importante a causa de su trascendencia, de su duración y de su carácter popular. 

El gran drama popular cristero es un trozo de historia del pueblo mexicano, del 

pueblo y no de los partidos, de las autoridades, de Jos sistemas de opresión, y sin 

embargo, o más bien por ésta razón, ni siquiera se sospecha su exislencia fuera 

de México. 

La Cristiada fué un movimiento de reacción, de defensa contra lo 

qua se ha convenido en llamar la Revolución, o sea el desenlace acelerado del 

proceso de modernización iniciado a fines del siglo XIX, la perfección y no la 

subversión del sistema porfirista. Cuando se resucitó, con fines políticos, la 

cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el pueblo se movilizó para 

defender su fe. Cuando hubo dado muerte a un millar da federales y, muertos 

otros tantos de los suyos, se vió que iba a ser cuento de nunca acabar, -esto duró 

tras años. 

En el curso de los años 1917-1925, al nuevo Estado autoritario 

habla aumentado sus fuerzas materiales, creando su aparato político 

administrativo y comenzaba a sentirse definitivamente fuerte para mantener al 

pais entero en el pullo, cuando surgió la Crisliada. La sociedad de los 

campesinos seguía su desarrollo paralelamente al proceso de nacionalización, y 

la Reforma Agraria todavía no estaba lo bastante adelantada para impedir todo 

movimiento autónomo. Cuando en Junio de 1929 Ja Iglesia y al estado hicieron la 

paz, los únicos vencidos fueron los campesinos. Para la Iglesia, la colaboración 

del Estado era un mal menor, para el estado, la colaboración con la Iglesia era un 

mal irremediable, y la paz un retroceso estratégico. Después, el Estado, 

definitivamente armado, blindado, buroaatizado, sostenido por todos los aparatos 

y por una fuerte capa social, privilegiada, esperaba aumentar su omnipotencia. 



El movimienlo cristero tiene un estilo muy peculiar, pese a 

inevitables semejani:as con todas las rebeiiones campesinas mexicanas o no. Es 

un movimienlo sin jefes; sin ~uJu1~/(;~~tieta, él más nolable de los jefes, el 

único con lln~ di~en~iÓn'~~~ioF~l.~~l:>r~'~~e~~ ~r~ el amo de.la guerra. Esta 

guerra era la gueir~ de· elfo~/ la de Un ·¡;uebio élemacabeos con Ira sus dirigenles, 

su Estado y su Ejército.-'-

En ~1~n.J~e·1'~2sdinsiilliy'etn~rupl~ra iJriciamenl~I. el momenlo 
' .. ·. - .· ,,~, . '"- . '., - - . , . -~· •·· ' . • I' ·,' e '. - •;1.' - - , 

de la gran aventura míslica cjúe éóQei:idra ~sta'• iriul~ttlld .ánónima de fieles 

creyentes. Esio~ eampSsinos'. ~n· su·g~an' proocupaciÓn; en tiempos ~ paz, era 

la de morir de muerte i~~nlin~ sin Íos ~adr~lllentos,'estos ~rií~esinb~ ~án ah~ra 
a la muerte y se despiden de los suyos con un "J\diós: ad.ió:>, ya, nos veremos en 

este mundo".· 

La gente de la Iglesia no dirlgió -ni inspiró jamás la· Cristiada, y 

cuando concertó su paz con la gente de gobierno, no c!onsultó ~_Jos ctÍml:>.aii~ntes. 
La Iglesia hizo una paz política, cuyo precio pagaron los cristeros: remitiéndose al 

Apocalipsis. "La gente de la Iglesia no será jamás la lglesÍ~", cti'cen 'l~s cri~leros, 

que evitan ésla confusión muy general, y distiguen enlre la.'persci':1a y.el p13rsonal, 

conservan el sentido de la Iglesia, la fe en la Iglesia. 

Sin armas, sin dinero y sin jefes, llamados así por irrisión, a. causa 

de su grito "¡Viva Cristo Rey!", emprendieron una guerra de guerrillas,\ma;~uerra 
revolucionaria, que puso seriamente en peligro el gobierno del Presidenie'calles, 

y el que debía sucederle, Obregón, se disponía hacer la paz con la Jgl~la c:um,dó 
su muerte vino a prolongar Ja guerra. Guerra implacable comotoC:Í~s J~s ___ quE! 

oponen un pueblo a un ejército profesional, prefiguración d~ todas 'la·s g~erras 
revolucionarias del siglo XX. Lentamente, la situación empeórab~ para el 

gobierno, lo cual lo obligó a recibir la ayuda del embajador norteamericiano, autor 

del Modus Vivendi de Junio de 1929, y en cuanto el culto se reanudó, los. cristeros 
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volvieron a sus casas. Un nuevo brote de anticlericalismo, hacia 1934, provocó 

una nueva guerrilla, mucho más débil, pero suficiente para ayudar a Cárdenas a 

una política de reconciliación. 

Se ha querido ver en ésta guerra un mClvimiento de tipo franquisÍa, 

anunciador del sinarquismo, a .su :~e~ ~al i~terprita~C:r c6mo ~na variedad 

mexicana del fascismo (1937-194s), una tent~Í1~a d'Cl~lriiiev61uci~ri~ria dirigida 

por la Iglesia, los grandes pr?pi~t~~iof ~ la ·~~q~¿~~ ~'~r~L¡sí~ r~a&:iorlarla. ~ero 
no es así. 

Podrí~ de6irs~si~l~~~te qJe.·1:~ri;tia~~·f!Jé .Un .movimiento. de. 

reacción contra . ''la RevoíJció~ 'Me~icana": .· uiia reS01~c\~ qu? proiegÚia · la 

empresa modernizante del pOrfiriato,' résucitando la 8uestión cié las'rela~iones de . ' ,,._, . . . ' . ' . . '. ; ~- : ' -

la iglesia, frente a un anticlericálismo rSdical. sumario, brutal, ·~9 levaritá.el pueblo 

católico del campo, que toma l~s arma~ p~(~ d~f~nd~r sJ f~. A est~· ~ro;;,~it&, .hay 

que advertir que el movimeinto cristero tiene un estilo muy particular. La llamada 

afición mexicana a la violencia pura y la revolución considerada co.mo·· una 

ocasión de vivir, peligrosamente desierto, pero mejor, están ausentes. La clientela 

de ese movimiento es distinta: hombres sin experiencia de la guerra, que no han 

participado en la revolución, y aquéllos que han participado en ella, ahora lo 

hacen con otro ánimo, a menudo a modo de expiación. la Cristiada es, pues, 

doblemente contrarrevolucionaria, contra la Revolución, la que triunfa con 

Carranza, Obregón y Calles, contra la Revolución en el sentido mexicano, en el 

sentido técnico y sociológico del término: '1rifulca, bola .... " 

Si nos preguntamos ¿Cuáles fueron las consecuencias de la 
--i· _·_'.;-_,__' 

Cristiada? podemos decir que los campesinos quedaron ~ deffriliivamente 

aplastados, y este fué el último levantamiento de masas. Consciente ·en adelante 

de su debilidad y de su aislamiento, los campesinos se resignaron a su 

integración violenta y negativa al régimen constituido. 
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5.- "Modus vivendr de la Iglesia Católlca en Méx.ico • 
.. 

Para podar ubicarnos en el act.ual contexto de las relaciones. entre la 
... ' 

Iglesia y el gobierno civil, es conveniente relacionar- algunos antecedentes 

históricos quenos ~e~ita~ ent~nde(~I ~~~~ V;~~df d6 la relación Iglesia ~ 
Estado en nuestró pais. 

La "Guerra Crlster~" (1926-1929) ~s considernda como ti~~ de los 

momentos más álgidos en I~ rel~~Ón de estas dos entida~s. Duran!~ ella el 

diálogo se rompió d~bido al aÚtoritarismo del entonces Presid<:Ínte 
0

Plut~rco Elias 

Calles, quién quiso someter a la Iglesia Católica a la estrechez jurídica que_ habia 

sido promovida por los constituyentes de 1917. 

Desde una perspectiva histórica el enfrentamiento annado de esos 

tres ellos, y posterionnente la inestabilidad de los anos 30, fueron. la respuesta de 

la Iglesia a los ataques de los gobiernos revolucionarios que se ·proponían limitar 

el libre ejercicio del culto religioso y de la libertad educativa. 

Mientras el jacobinismo estatal se acentuaba en los al\os treinta los 

dirigentes eclesiásticos confiaron en el cumplimiento de los "Acuerdos de 1929''. 

La Iglesia católica en México se comprometió a no participar en política y a 

dedicarse exclusivamente a tareas religiosas, mientras que el gobierno manifestó 

que se empellaría en no inteñerir en las actividades de la Iglesia. 

Uno de los obispos que negoció los "Acuerdos del 29" fué Monsenor 

Dfaz, afirmando: "que se reconoció, de hecho, la existencia de la Iglesia con 

todos sus derechos y libertades, y a éste fin el gobierno se ha comprometido a 

que las leyes, . mientras se logra su modificación,- sean aplicadas con· una 

interpretación. benévola". 

Los primaras en violar los "Acuerdos del 29'', con los que se puso fin 

a la "guerra cristera", fueron los personajes gubernamentales. Dichos sujetos 
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asesinaron a los jefes y militares "clisteros" con las mismas armas que, a petición 

de los obispos, entregaban, acogidos: a la am~istía,a las trC,pas federales. Sin 

embargo, a partir 'de éstos arr~9'~s .se~estóun·mcidl/s yivendi• queise consoÍidó 

bajo la presidencia del g~nefaLAv~a CamOCho, perdurando casi sin mácula tiasta 

los inicios del ~égi;'n~n d~Í~madridi;ta. ·· • 

El ini¿¡;, d~I ~&i; ~Í~n~ieni;a el ~~ta~o y la~ Iglesia; significó en 
, -,.-··. . ·- ··,, - . 

lo inmediato, que.sediluyerá~·esasvie¡&s posturas partidarias definidas~ tómo 

a la cuestión religios~, l;s c:;:Jál~~ fu~. bb~rad;s ciel es~~arto pÓUtic0 ¡)or él 

arribo de~ueb6~ si~~i¿;;í?~;';~~i,dbs tcirQ~nism¿s ~~·pr~~~~i~I:~. Ji\n~io~ que 

han sido co~sider~do~ ~~~ retlejo de la ; C:ÓOsolicl~ció~ cié ~r{~' ~ida politice 
-_·.-- .. --:: ,' :,'· 

moderna, de corte secular8D. 
. .· ~ '-:- ·:; -

-. '·. . -

La paz: se mantuvo por escas0 tiempo: En 1934 la retO~a al articulo· 

a• constitucional, promovida por el 'Qoiiiemo ·del· presidente· Lázaro Cárdenas, 
' . ., -.·•,,, .7·_._ .. ·,_, - ' ' 

sai\alaba que la educaciÓn i~rtida.por,el EstadO debía ser socialista, 

eliminando toda doctrina religi~~;·, ~~: oiél:ia reforma abrió unnuevo ~iodo de 

enfrentamiento"". 

La Iglesia criticó esa refonna y el recién electo. Presidente de la 

República respondió aplicando estrictamente las leyes referentes a la religión. 

Los enfrentamientos dieron preloXto al gobierno para embargar !!diticios, 

propiedad de asociaciones civiles y de parlirulares, dedicados a activida~s de la 

Iglesia; también prohibió la circulación por correo de la prensa católica, encarc016 

a varios sacerdotes e instó a los gobiernos de los estados a limitar el número de 

presbíteros y sus actividades en la República Mexicana. La jerarqula eclesiástica 

a9 En ésta etapa se ronnaron los partidos polilicos que actualmente conocemo~. Partido de la 
Revolución Mexicana (1938), que mAs tartle se 1ransfonnarla al Partido Revolucionarlo 
lnslituclonal (PRI) 1946, asl como el panido lle derecha, Partido Acción Naclonal ·(PAN) y el 
Partido Socialista Mexicano de tendencia izquierdista. 
90 Gonzlllez. Luis. "Hjstona de la Revolución meJdcana". El Colegio de Méxlco".1981. p.p.1S-27. 
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fué acusada de guardar un escalofriante silencio. Fué as! como Cárdenas 

aprovechó en su beneficio los "Arreglos de 1929" 

Los conflictos entre la Iglesia y el Estado disminuyeron durante el 

periodo presidencial de Manuel Avila Camacho, quién no sólo se declaró 

públicamente católico y proclamó que la Revolución no habfa pretendido destruir 

la religión, sino que remendó el articulo 3º Constitucional para dej~/unp;e~plo 
que tranquilizó a los obispos mexicanos. 

Se afirma que el gobierno de Avila Carnacho. se.·. inició ; con un 

llamado a la "unidad nacional" que pretendía la búsqueda ·de u~·~n~~~s~mucho 
más amplio que el consenso revolucionario. El periodo d&: .. 1.~0:So ·~p~r~ce como 

una etapa de <complicidad equivoca> entre las relaciorles d~I ~~lado ·con la 

Iglesia&!. 

En ésta noción de complicidad equivoca, se describe una situación 

en la que la Iglesia pretende identificarse con el Estado y derivar de ello 'ventajas 

jurldicas y materiales sin renunciar a su posición original. 

Durante esos al\os la Iglesia deriva del apoyo implícito que recibe 

del Estado las ventajas que en tiempo le permitirán afianzar su a~tonomia con 

respecto a él. 

Durante el gobierno del Presidente luis Echeverrfa Alvarez, la 

relación Iglesia-Estado tuvo dos corrientes: por un lado, se desarrolló un diálogo 

amable y cordial con algunos dirigentes religiosos (que llevó Incluso al apoyo 

mutuo); por el otro; un enfrentamiento con organizaciones de filiación católica que 

se opusieron a las prácticas pollticas populistas y socializantes puestos en boga. 

91 En lérmlnos generales se registraron cambios profundos, por la creciente laicización de las 
conciencias y la desacrallzación de las relaciones sociales y polftlcas, lo cuál era 1ambfén produc:lo 
de un Estado secular. Consuttar a Miranda, Francisco. "La lglesla Católica en Mé!l!co". Salva! 
tomo XI p.p.22&-258. 
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La entrevista que tuvo el Presidenle Luis Echeverría con el Papa 

Paulo VI, en 1974, significó para algunos, un signo importante que manifestaba 

cierta voluntad política para mejorar la situación de la Iglesia en nuestro país. El 

presidente respondió negalivamente a la pregunta de si tras el ~ncú~nÍró con el 

Papa seguiría una rectificación de la posición oficial · mexi~~a frente. al 

Vaticano92. 

Otro gesto de annonía en ese período fué la construcción· de la 

Basílica de Guadalupe, que se realizó con el apoyo gubernamental, 

Por otra parte, las distinlas agrupaciones de inspiración'· católica 

resistían y denunciaban la acción socializante que r~~liz~~a .:: ~; g·o,bierno 
• > "': ~ ·, 

echeverrista a lravés de sus políticas demográficas, educativas y sociales; . 

El punto más crítico de esta relación se registró en 1975, cuando 

fueron asesinados en el Cerro del cubilete dos dirigentes de Acción Católica de la 

Juventud mexicana. Aparentemente el homicidio se debió a un conflicto 

interreligioso. Este crimen nunca fué esclarecido, lo que hizo dudar a algunos 

dirigentes de la Iglesia de la imparcialidad de las autoridades civiles. 

Otra de las agrupaciones qua sa manifestó en contra de las políticas 

echeverristas en materia educativa fué la Unión de Padres de Familia, que 

denunció ásperamente el contenido de los libros de texto gratuito. 

Mucho se especuló sobre la posible visita del Papa Paulo VI a 

México para inagurar la nueva Basílica, acto que debía realizarse antes de que 

finalizara el sexenio echeverrista. Sin embargo, pese a las ·gestiones realizadas, 

la respuesta de Roma fué negativa. 

Uno de los acontecimientos más impo.rt_antes durante el gobierno de 

Joaé López Portillo, fué la visita del Papa Juan Pablo 11, en 1979, a instancias de 

92 ldem. 
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la 111 Conferencia Episcopal lalinoamericana (CELJIMI celebrada en Puebla 

Es: indudable que la presencia del Papa en México motivó 

transfonnaciones s~stanciales en muchos campos de la vida nacional. Por 

primera vez e.n}a historia- y pese a la legislación existente- las manifestaciones 

públicas ·de fe· resultaron una impresionante revelación para la dirigcncia 

eclesiástica y política, en ténninos de convocatoria . 

.. Durante este primer viaje el Papa a través de sus r.<'lnsajes 

promovió intensamente las vocaciones sacerdotales y religiosas, el respelo a los 

derecho.$ humanos y la participación social de los fieles. A partir de entonces se 

inició en México una intensa difusión de la Doctrina Social Cristiana. 

Entre 1965 y 1975, la Conferencia del Episcopado Mexié:ano (CEM) 

había Publi;;¡;do 35 orientaciones pastorales, de las cuales dos opinaban sobre 
. ' ·--'"-'- ·/.--,. ~. 

cuestiones pallticas. A partir de la visita papal se produjo una intel1s1i activid9d 

orientadora de la jerarquía eclesiástica en la prensa y en las cartas pastorales. De 

1981 a 1,987 se elaboraron 26, todas referidas a asuntos políticos. 

Otra de las repercusiones que tuvo la primera· visftáº fué la 

recomposición del gabinete del antoncas presidente José López PÓrtillo. los 

Licenciados Jes¿s Reyes Heroles y Santiago Roel (Secretario de Gob-~~ación y 

de Relacion~·s Ext~riores, respectivamente) renunciaron a su cargo en 1~79, poco 

después de esa visita. 

En Noviembre de 1978, José López Portillo reunió a ·su gabinete 

político y propuso su idea de invitar al Papa Juan Pablo U. Jesús R~yes Heroles 

tomó la palabra y se apostó politlcamente en contra, con los ~is~~s argumaritos 

que hoy_ se_ esgrimen. Ganó Reyes Heroles. López • ~ortN16'· comunicó a la -

Delegación Apostólica que el gobierno no poclria invUa_r a( Papa.' 

Intempestivamente, en Diciembre de Úl78;;~1 P~pa Juan Pablo 11 

anunció que vendría a México. lópez Portillo, ~rdió I~ oportunidad al poco 
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tiempo-Reyes Heroles renunció a la Secretaria de Gobernación. 

La jerarquía· católica, ·carente· de personalidad jurídica ~e acuerdo 

con la Constitúdón de 1S17~ y q~~ íi'or más d';; SO~~os gu~rdó·silenci() y se 

adecuó a los line~mient()S Clfici~les; comenzó·~ ro.mpe(.totalmente el modus 

vivendi. En un Corto periodo de ÍÍes meses slgnÓ \documentos en la prensa 

nacional, ~e ~·r~n~~dió: ieit~rada~~nt~ ~~ ·def~n~a de 16~ d~;~chbs'· hÚmanri~ 
. ·.:. : .• _ ··: -º-- .. !or. ~ :-> __ -,,~ -~<~·-·:· ;.'.?. .·: .. ~,;-: · .. •\::-:·· :-_,,·::< '"'.:"-·,, .. ·. ·::. . -.·. '. 

pisoteados cotidÍanamente y exhortó a los Íieles a I~ pa.rticipaclón.civiáÍ y polltica. . . '· '"-- -'· . ·- -.,_ - -- ·-- ___ .,-. -·----··. '--· ... 

. Durante. laiJ:irésidenCia d~; MigÚeL,de • 1á' Madrid se vivieron los 
_,_ • ".-. ~ ,-·-. ·-; ·,• ·- .. -- "_- •• '. - •••• - -· - .- - • --·- <' '- -

momentos más fríos y tensos de la reÍación lglesia:E~Íado en .los ú!!imos años. 

Esta situa~ión s~ orÍgin~ p(¡~ ·fos, ~ctos ~rri~~caÍiJos ~~ · ~i~un'as · a~toridades y 

funcionarios de gobierno. Por ejemplo: 
'. ~--

·Los intentos de modificación al Código Penal y códigos · estatales· para 

despenalizar el aborto provocado. 

-Aprobación de un nuevo Código Federal El¡ctor~I, e~ciJyh~artiC:uloc343 están 

previstas sanciones corporales y ec:Onómicas a ministros del culto religioso~ . 

El régimen de Miguel de la ~adriéÍ se. ~hd~~eció. En ~! ciÍado Código 

se señalaron sanciones económicas y co~~oráÍ~~ pa~a a~Jéi'io} niÍ~i~tros del éu1io 

que tomarán parte activa en las ca~p~ñ~~ el~~or~l~s.:.lo ú~ico q~~ pr~voCÓ esa 

actitud fué una acción más ~~cidÍda ~C>r p~r1~·'de I~ j~r~rquía eclesiástica: 

continuaron los talleres de íá d'~ino~a~ia;l~~"e~hci~aci6~;sp~storáfes previas a 

las elecciones y las . manlf~st~6iones de cuu? pÚblico'. Las tensi~n~s seguían 

creciendo. 

En ese sexe.nio el siste111a politico'ine~icanoentró én una etapa de 

disfunción. 

. Los actores ~ofiucos esi~barl rómpienclo ~on el m~dus vivendi: la 

jerarquía e~lesiástica .· .. r6~pió . éí · ;irencio; · los partidos ~líÍi~s: dej~ro~ sus . 

posturas de testimimio y comenzaron a c~n~ertirs~ en verd~der~s º~~iones; el 
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empresariado se mostró contrario al régimen; la fuerza de los sindicatos creció y 

reiteraron su apoyo al sistema; el ciudadano de clase media alta y alta salió a la 

calle a protestar .... Los intelectuales presagiaban el fin del sistema. 

Tras el rompimiento del modus vivendi se realizó la sucesión 

presidencial de 1988. Durante la gira preelectoral el entonces candidato del PR 1 a 

la presidencia de la República sostuvo reuniones con varios obispos: Sin lugar a 

dudas, Carlos Salinas de Gortari percibió que la relación con los dirigentes 

eclesiásticos estaba envuelta en un ambiente enrarecido. Según los escrutinios 

oficiales, el PRI obtuvo en las elecciones de 1988 la votación más baja de su 

historia. La crisis, no solo electoral sino también política que se presenta cuando 

Salinas asciende al poder, obliga al Presidente electo a convocar a una 

recomposición (modernización) en la relación con diversas instituciones sociales, 

eotre las que se encuentra la Iglesia. 

Al tomar posesión de la Presidencia de la República, Carlos Salinas 

de Gortari el 1 º de Diciembre de 1988, trazó una nueva etapa de las relaciones 

con la Iglesia Católica en México. 

"El Estado moderno, dijo el mandatario entrante en su discurso, es 

aquél que garantiza la seguridad de la Nación y, a la vez, da seguridad sus 

ciudadanos; aquél que respeta y hace respetar la Ley; reconoce la pluralidad 

política y recoge la critica, alienta a la sociedad civil, evita que se exacerben los 

conflictos entre grupos; mantiene transparencia y moderniza su relación con los 

partidos pollticos, con los sindicatos, con los grupos empresariales, con la Iglesia, 

con las nuevas organizaciones en el campo y en las ciudades". 

Fué la primera ocasión, en un periodo posterior a '1a aistiada" , que 

un Presidente se dirigía explfcitamente a la Iglesia en un mensaje ante el 

Congraao de la Unión y todos los dirigentes sociales, pollticos, económicos y 

culturales del país. 

75 



A oartir de esa fecha comenzó, aparentemente,· una nueva etapa _de 

consulta para definir el nuevo marco normativo de la relación_ Iglesia-Estado. El 

debate público tomó dos vertientes: una fué el reconocimiento . jurldico que 
• ,'-•_ : '.o~ .. - - . ~-· i- .. 

deberia llevar al cambio de los articules constitucionale,s , qu~¿ niegan la 

personalidad jurídica de la Iglesia, la otra es la relación diplomática del gobierno 
L '•·'-.-- .. , .•. -

mexicano con la Santa Sede, para lo que no se requería nfngull,á' mo_d,ifica.ción de 

orden constitucional. 

En el primer trienio del gobiefy,o ~Únist~, ~aií;e,saliemn cuatro de 

los hechos que pudieron ser considerádos c:Omo la. JÍolltica · eclesiástica del 

régimen. 

1.- La designación de Agustín Téllez Cruces como repre~l!Ota.nte del Presidente 

Salinas ante el Papa Juan Pablo 11. 

2.- La segunda visita del Papa a México. 

3.- El encuentro de Salinas con Juan Pablo 11 en el Vaticano. 

4.- El anuncio presidencial de modificar los artículos constitucionales que 

lesionaban la libertad religiosa. 

Pese a la apertura mostrada al inicio de su administración, el primer 

informe de Gobierno del Preaid9nte Carlos Salinas de Gortari, omitió tratar directa 

o indirectamente el tema de la modernización con la Iglesia, que se había 

convertido en uno de los temas más polémicos de su administración. 

En 1989 la Conferencia del Epsicopado Mexicano entregó al 

Presidenta Salinas de Gortari su propuesta de modificación constitucional para el 

rer-..onocimiento jurídico de la Iglesia en México. En este texto se proponen 

reformas a los artículos 3º, 5º, 27 y 130 constitucionales. 

Durante el tercer Informe de Gobierno del Presidente Salinas de 

Gortari, uno de los anuncios que con mayor expectación fué, sin lugar a dudas, el 

del esperado reconocimiento jurídico de la Iglesia. 
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Este asunto se anunció en el discurso de toma de posesión y se 

habia ya debatido ampliamente. las posturas de los diversos a.ctores se habian 

aclarado · y solo faltaba la decisión presidencial para. promover la reforma 
< -:,,·. ••• -"· ·" 

constitucional que le daría un nuevo status legal a la Iglesia ·junto con otras 

denominaciones religiosas. 

Ante un escenario de radicales cambios mundiales y un. entorno 

internacional cada vez más interdependiente, la posición del gobierno mexica.no 

frente a la Iglesia y la Santa Sede resultaba francamente anocrónica y 

completamente fuera de contexto. 

Y es asi como et presidente Salinas convocó a promover la situación 

jurídica de las iglesias bajo los siguientes principios: institucionalizar. la 

separación entre ellas y el Estado; respetando la libertad de creencias de cada 

mexicano, mantener la educación laica en las escuelas públicas": 

Como era de esperarse el anuncio dió un nuevo giro al proceso de 

modernización entre la Iglesia y el Estado. 

La iniciativa de Reforma Constitucional presentada por el partido 

PRJ, fué debatida en ambas Cámaras y aprobada mayoritari!'lment~;por éstas. Así 

mismo las legislaturas de los Estados le aprobaron también con mayoría absoluta; 

de tal manera que, de confonnidad con el articulo 135 de Ja Constitución, el 

Congreso de Ja Unión hizo la declaración de que dichas reformas fueran 

aprobadas, en tal forma, que el Diario Oficial de la Federación del Martes 28 de 

Enero ·de 1992, promulgó las refonnas de los articules 3º, 5º. 24, 27 y 130, 

habiendo entrado en vigor al día siguiente, esto es, el 29 de Enero de 1992. 

Esto constituye uno de los acontecimientos más imp0rtantes en la 

historia de la Nación mexicana y de la Iglesia de los últimos tiempos.· 

Para los efectos de esta tesis y considéiando la .'importancia y 

extensión de este tema, sabiendo que de cada punto se' podría hacer. un 
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verdadero tratado, he querido dar simplemente una visión de conjunto, tal vez no 

tan profunda como su importancia merece, pero espero que finalmente sirva tan 

sólo como referencia histórica, para comprender y analizar las etapas por la que 

ha atravesado la Iglesia en México, y sus consecuencias sobre todo en el entorno 

¡uridico y político de nuestro país a través del tiempo. 

Espero haber cumplido con ese propósito. 
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Articulas. 

ANEXO 

NORMAS CONSITTUCIONALES Y LEYES EN TORNO 

A LA RELACION ESTADO-IGLESIA 

SENTIMIENTOS DE LA NACION 

2º Que Ja religión Católica sea la única. sin tolerancia de otra. 
3º Que todos sus ministros se sustenten de todos; y solos Jos diezmos y primicias 
y el pueblo no tengan que pagar más obvenciones que los de su devoción y 
Ofrenda. 

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813. 
José Maria Morelos. 

Capítulo 1 

DECRETO CONSTlTUCtONAL PARA LA LIBERTAD DE LA 
AMERICA MEXICANA, SANCIONADO EN APATZINGAN 

EL 22 DE OCTUBRE DE 1814 

De la religión 
Art. 1 º La religión Católica, apostólica, romana es la IMlica en el Estado. 
José Marra Morelos y Pavón. 

CONSTITUCION DE 1824 

De la Nación Mexicana, su Territorio y Religión 

3º La religión de fa nación mexicana es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el 
ejercicio de cualquier otra. 
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De las Facultades del Congreso General 

Art. 50. 
XII. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la silla apostólica, 

aprobados para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la 
Federación. 

LA PRIMERA REFORMA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (1833) 

1. Secularización da las misionas de las Californias. 17 de agosto. 
2. Clausura del Colegio da Santa Maria de Todas los Santos. Aplicándose sus 
bienes a la instrucción pública. 14 de octubre. 
3. Establecimiento de la Dirección General de Instrucción Pública en la cual se 
eliminaba a la Iglesia de toda injerencia en el ramo de la educación. 
4. Clausura de la Real y Pontificia Universidad de México, 21 de octubre. 
5. Supresión de la coacción civil en el pago de diezmos. 27 de octubre. 
6. Supresión de la coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos. 6 
de noviembre. 
7. Prohibición civil del mutuo usuario. 30 da diciembre. 

LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836 

Primera 

Art. 3. Son obligaciones del mexicano: 
1.- Profesar la religión de su patria, observar la Constitución y las leyes, obedecer 
las autoridades. 

Tercera 

Art. 44. Corresponde al Congreso General axctusivamente: 

VIII. Aprobar toda ctase da tratados qua celebre el Ejecutivo con potencias 
extranjeras, y los concordatos con la Silla Apostólica. 

BASES ORGANICAS DE LA REPUBLICA MEXICANA (1843) 

De la Nación Mexicana, su Territorio, FOllTla de Gobierno y Religión 

Art. 6º La nación mexicana profesa y protege la religión católica, apostólica, 
romana, con exclusión de cualquier otra. 
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De las Atribuciones y Restricciones del Congreso 

Art. 66. Aprobar para su ratificación los concordatos celebrados con la Silla 
Apostólica, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la nación. 

LA CONSTITUCION DE 1857 

Sección 1 

De los Derechos del hombre 

/vt. 27. 
Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, 
denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o 
administrar por si bienes raíces, con la única excepción de los edificios 
destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución. 
AJ no establecerse la intolerancia religiosa, quedó, implícitamente establecida la 
libertad de cultos. 

M123. 
Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materia de culto 
religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes. 

LAS LEYES DE REFORMA 

Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Julio 12 de 1659. 

Ley de Matrimonio Civil. Julio 23 de 1859. 

Ley Orgánica del Registro Civil. Julio 28 de 1859. 

Cesa lada intervención del clero en los cementerios y camposantos. Julio 31 de 
1839. . . . . 

Declaración de los dias que deben tenerse como festivos y prohibición de la 
asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Agosto 11 de 1859. 

ley sobre libertad de Cultos. Diciembre 4 de 1860. 

Secularización de los Hospitales y Establecimientos de Ben;fi~~-· Feb~ero 2 
de1861. . ..... 

Extinción en toda la República de la Comunidades religiosas. Feb~ ·21;· de 1863. 
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CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS SUPREMOS PODERES 
AGOSTO 14 de 1867 

Art. 15 Según la refonna sancionada por el art. 3° del decreto de 16 de julio de 
1864, en las elecciones de diputados al Congreso de la Unión, no subsisten las 
restricciones opuestas a la libertad del derecho electoral; y en consecuencia no 
se exigirá el requisito de vecindad en el estado, Distrito federal o territorio en que 
se hace la elección, y podrán ser electos diputados tanto los ciudadanos que 
pertenezcan al estado eclesiástico, como también los funcionarios a quienes 
exciulan el artículo 34 de la Ley Orgánica Electoral. 

ADICIONES Y REFORMAS INTRODUCIDAS EN 
LA CONSmUCION DE 11!157 

Adicionas y Reformas de 25 de Septiembre de 1673 

M. 1 º El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede 
dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. 

Art. 2º El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás acles del estado civil 
de las personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y 
autoridades del orden civil, en los términos provenidos por las leyes, y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 
Art. 3° Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales 
impuestos sobre éstos, con la sola excepción establecida en el art. 27 de la 
Constitución. 

Art. 4° La simple promesa de decir la verdad y da cumplir las obligaciones que se 
contraen, sustituirá al juramento religioso con sus efectos y penas. 

Art. 5° Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que se 
lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea 
por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. 

La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede pennitir su 
establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan 
engirse. Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su 
proscripción o destie!TO. 



CONSTITUCION DE 1917 

Art. 130. Corresponde a los Poderes federales ejercer en materia de culto 
religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes. Las demás 
autoridades obrarán como auxiliares de la Federación. 

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión 
cualquiera. 

El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado ~i~il d~ las 
personas, son de la exclusiva competencia de los funcionariós y)iuto-rldades d.eL 
orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tend.rán la tueíZa y validez 
que las mismas les atribuyen. · · · 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones qÚe se contraen, 
sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella: a las penas -que con· tal .motivo 
establece la ley. 

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones> religÍ.osas -
denominadas Iglesias. 

Los ministros de los cultos serán considerados como personas que e]~~cEI~' una _ 
profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se 
dicten. . 

Las legislaturas de los estados únicamente tendrán facultad de determinar; según 
las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos. -· · 

Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de cualquier culto, se 
necesita ser mexicano por nacimiento. 

Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada consUtuída 
en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer critica de las leyes 
fundamentales del pais, de las autoridades en particular, o en general;¿ del 
Gobierno; no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse· corí finas 
políticos. 

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la· 
secretaría de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del estado:. Debe de_ 
haber en todo templo un encargado de él, responsable ante ra autoridad del -
cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo,~y-de los-
objetos pertenecientes al culto. · - · 

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego 
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a la autoridad municipal quién es la persona que está a cargo del referido templo. 
Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompallado del entrante y diez 
vecinos.más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de 
mil pesos por cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo le 
misma pena llevará un libro de registro de los templos, y otro de los encargados. 
De todo permiso para abrir al público un nuevo templo, o del relativo a cambio de 
un encargado, la autoridad municipal dará la noticia a la secretaría de 
Gobernación, por conducto del Gobernador del Estado. En el interior de los 
templos podrán recaudarse donativos en objetos muebles. 

Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier 
otro trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales, a estudios 
hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los 
ministros de los cultos. la autoridad que infrinja esta disposición será penalmente 
responsable y la dispensa o trámite referido seré nulo y tarará consigo la nulidad 
del titulo profesional para cuya obtención haya sido parte la infracción a este 
precepto. 

Les publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sean por su programa, 
por su titulo o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar 
asuntos políticos nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del país, 
o de particulares que se relacionen directamente con el funcionamiento de las 
instituciones públicas. 

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 
politicas cuyo titulo tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione 
con alguna confesión religiosa, no podrán celebrarse en los templos reuniones de 
carácter polftico. 

No podrán heredar por si, o por interpósita persona, ni recibir por ningún titulo un 
ministro de cualquier culto, un inmueble ocupado por cualquiera asociación de 
propaganda religiosa, o de fines religiosos, o de benificencia. Los ministros de los 
cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los 
ministros del mismo culto, o de un particular con quién no tengan parentesco 
dentro del cuarto grado. 

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas, se regirán 
para su adquisición, por particulares, conforme al artículo 27 de esta Constitución. 

Los procesos por infracción a las anteriores bases nunca serán vistos en jurado. 
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CAPITULO CUARTO 

LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LA IGLESIA EN MEXICO 

La materia a que nos referimos es, incuestionablemente, una. de las 

más arduas de la ciencia jurídica. A pesar del enorme número de trabajos escritos 

sobre ella, los tratadistas no han logrado todavía ponerse de acuerdo. Una .de las 

principales causas de que en este punto no háya sido posible ~~~entrar 
-~ ·> , ... ·,· .;. ,,:· .. ·.· •''.'· - -· . 

soluciones que gocen de una aceptación más 6 rr'ierios-generá1,"Cieb8'Cie verse en 

la gran diversidad de puntos de viSta. en la que' los autonis. se han colocado al 

abordar el problema. 

Si aunado a este problema, penetramos en el campo de la Iglesia y 

su relación con el Estado, y habiendo visto la trayectoria histórica de ambas en 

México en los capítulos precedentes, nos podemos ir dando cuenta de la 

problemática que esta representa, para su comprensión y para su estudio, si 

vemos que además de sus problemas técnicos, tenemos una gama gigantesca de 

problemas de indole política e ideológicas entre otras. Sin embargo trataremos de 

no desviamos de nuestro cauce, y empezaremos a analizar el tema desde el 

punto de vista puramente jurldico. 

1.- La Personalidad Jurldlca 

Se da el nombre de sujeto, o persona, a todo ente capaz de tener 

facultades y deberes. 

Las personas jurídicas se dividen en dos grupos: fí~lcas y morales. 

El primer término corresponde al sujeto Jurídico in~ivid~~I, ~· dedr, ~I ~ombr~. ~n 
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cuanto tiene éste obligaciones y derechos. En tanto, que se otorga el s.egundo a 

las asociaCiones dotadás de p~rsonaUdad (yasea esta un si~dicato, una sociedad 

mercantil o· lá misma igle~ia/por ~j~mplo): .. Có~d ambás designaciones son . ;. .. ',,. '. 

ambiguas, preferimos dÍ{cir - p~rsci~á ju~id~ i~dividual y persona jurídica 

colectiva93, 

Uno de Jos principales problemas es investigar a qué individuos o 

grupos de individuos, y bajo que condiciones, debe de otorgárselas o 

reconocérselas personalidad jurídica. Esta interrogación es de índole política y 

concierne, especialmente a la actividad del legislador. Trátase, pues, de un 

problema de política legislativa. Ya que esta interrogante es ajena a Ja definición 

del sujeto de derecho. Cuando el legislador se plantea qué entes sean en realidad 

personas jurídicas, sino a cuales convenga reconocerles tal carácter. 

Para penetrar en el tema empezaremos por analizar la naturaleza de 

las personas morales. 

2.·Naturaleza de las Personas Morales 

En tomo a la naturaleza de las personas morales se han formulado 

diferentes teorías, mencionaremos las principales. 

2.1. Teorfa de la Ficción 

Es la más difundida de las teorías acerca de Ja personalidad de los entes 

colectivos, cuyo representante más ilustre es el alemán Savigny. Esta tesis puede 

ser considerada como corolario de la de Wíndsceid sobre el derecho subjetivo. 

4'artiendo de esta última, llega Savigny a la concli..sión de que las llamadas 

personas morales "son seres creados artificialmente, capaces de tener un 

93 Pueden consultarse cualquiera de las obras de los maes1ros Eduanlo G1n:la Méynez. 
"lnlrodycc!On •I Estudio del perecl!o"; Rafael de Pina, "Qerecl!o Civil Mexjcano"; Rojina Villegas, 
"Comoend!o de Perectio Civil". TOdos de Ed/\orial Porrua. México. 
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patrimonio". El razonamiento da Savigny as al siguiente: persona es todo enle 

capaz de obligaciones y derechos. Derechos sólo pueden tenerlos los enh¡is 

dotados de voluntad. Por tanto, la subjetividad jurídica de las personas morales es 

resultado de una ficción, ya que tales entes carecen de albedrio. 

La existencia de personas jurídicas colectivas no representa la única 

excepción al principio de que sólo los seres dotados de voluntad son sujelos de 

derecho. La institución de la esclavitud, establecida por algunos sistemas 

jurídicos de otras épocas, es también una derogación o limitación del mismo 

principio. 

El aserto da que las personas colectivas son seres ficticios no 

significa que carezcan de substrato real. Quiere decir simplemente que dicho 

substrato no es un sujeto dotado da voluntad y que, a pesar de ello, la ley lo 

considera como tal, al atribuirle per9008lidad jurídica. 

Adviene Savigny que su teoría se refiere exclusivamente al derecho 

privado y que la definición por él propuesta encierra, como elemento necesario de 

la personalidad jurídica, la capacidad de tener patrimonio. De esta característica 

infiere que las relaciones familiares son ajenas a las personas colectivas. 

Al tratar de las diversas especies de persones jurídicas, dice que 

algunos tienen existencia natural y necesaria, en tanto que la de otras es artificial 

y contingente, lo que no excluye, por supuesto, la posibilidad de formas 

inlermedias. 

Si examinamos las personas jurídicas tales corno en realidad 

ei<isten, encontramos diferencias en ellas que influyen sobra su naturaleza 

jurídica. 

Las unas tienen una existencia natural o necesaria. Las otras 

artificial o contingenta: existen naturalmanla las ciudades y comunidades 

anteriores en su mayor parte al Eslado, al manos bajo su forma actual, siendo sus 
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elementos conslilutivos, y su cualidad como persona jurídica, innegable. Algunas 

veces se hallan comunidades constituidas por una voluntad individual, pero a 

imitación de las anteriores, citaré como ejemplo, las colonias romanas opuestas al 

municipio, insfifución respecto a la cual nada análogo existe en los Estados 

modernos de Europa. La unidad de las comunidades es geográfica, pues 

descansa en relaciones de residencia y propiedad territorial. 

"Tiene una existencia artificial o contingente todas las fundaciones y 

asociaciones a las cuales se da el carácter de personas jurídicas, y en verdad que 

no vivirían sino por voluntad de uno o de muchos individuos. Por lo demás, estas 

distinciones no son absolutas, y hay personas jurídicas que guardan una 

condición intermedia entre ambas especies, participando de su naturaleza. Tales 

como son las corporaciones de artesanos y otras semejantes, que a veces se 

refieren a las comunidades, de las que son como partes consfifutivas°"·" 

La persona moral posee derechos subjetivos y tiene obligaciones, 

aún cuando no pueda, por si misma, ejercitar Jos primeros ni dar cumplimiento a 

las segundas. La persona jurídica colacliva obra por medio de sus órganos. Los 

actos de las personas físicas que desempeñan la función orgánica en las 

personas mocales, no valen como actos de las primeras, sino de la persona 

colectiva. "La persona jurídica, como ente ficticio, se halla completamente fuera 

del terreno de la imputabilidad; los actos ilícitos solamente pueden ser cometidos 

por los individuos que fOITllBn parte de ella. La voluntad de los miembros de la 

corporación no puede disponer ilimitadamente de los intereses de ésta, porque 

debe distinguirse la totalidad de los miembros vivos de una corporación, de la 

corporación misma, que tiene una existencia independiente del cambio de los 

94 Savlgny según Eduardo Garc/a llUynez, "Sistema de Derecho Privado Romana• Traducción de 
J. Mesla y Manuel Poley, Madrid. 1879. Tomo 11. pág.63. 
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mlembros•'95. Femiara continúa diciendo:"Si en el concepto fundamental los 

secuaces de la teoría de la ficción están de acuerdo, se dividen en lo que 

respecla al substrato de la personalidad. La ley atribuye capacidad artificial. a 

ciertos entes no naturales; pero ¿qué son estos entes? ¿qué es lo que la ley 

personifica? ... Savigny, Puchta, Barón, dicen: Lo que se considera como sujeto 

jurídico de los bienes, lo que es fingido como persona, es el fin para el cual dichos 

bienes son destinados. Unger, más idealista, rechaza este sistema que cambia 

las condiciones de nacimiento de la persona juridica misma. La creación de una 

persona juridica, dice, es creación de la nada La ley hace surgir un sujeto ideal 

invisible. Rolh afirma que la personalidad se encuentra en aquel caso ligado a un 

concepto. La doctrina se armoniza en una opinión intermedia. En la corporación, 

se dice, el substrato es una universitas personarum, entendiendo por tal: unas 

veces la suma de Jos miembros actuales, otras la totalidad de los miembros 

presentes y futuros, otras, la unidad ideal de la totalidad; en las fundaciones, el 

substrato es una universitas bonorum, esto es, un palrimonio'1l6. 

2.1.1. Cñtica a la Teorfa de Ja Ficción. 

a) La Teoría de la ficción, como corolario de una falsa concepción 

del derecho subjelivo es, necesariamente, falsa también. No es verdad que la 

capacidad jurídica se encuentre determinada por la facultad de querer. Los 

infantes y los idiotas carecen de ella y son, sin embargo, sujetos de derecho. La 

circunstancia de que las corporaciones no tengan volunlad propia, no puede 

invocarse contra su existencia como sujetos jur[dicos. 

b) Si fuese cierto que la esencia del derecho subjetivo y de la 

personalidad jurídica es la facullad de pr0ponerse fines y realizarlos, los órganos 

: Fllmlra, según Eduardo Garcla Milynez. -TeoÍia de las Personas Jurfdlcas". p6g.125. 
tdem. pllg.127. 
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deben ser considerados como sujetos de los derechos y las obligaciones de la 

corporación, ya que dichos órganos son seres volantes y obra en representación 

de aquélla. 

e) Las personas colectivas no son entes ficticios, sino poderosas 

indiVidualidades sociales, que realizan en la 

0

~i~a Lnp~pel importante. 

d) Otro argumento se refiere a la limitación de las personas jurídicas 

como seres creados artificialmente por el ·leQislador, para las relaciones 

patrimoniales. Dicha limitación no se justifica, ¡:Íorque fas entes colectivos poseen 

múltiples derechos extrapatrimoniales, como, por ejemplo los honoríficos. 

2.2. Teoña de los Derechos sin Sujeto 

El representante más destacado de ésta doctrina lo fué Brinz. Parte 

el mencionado autor de la división de los patrimonios en dos categorías: de 

persona e impersonales, llamados también patrimonios afectos a un fin, o de 

destino. Los del primer grupo pertenecen a un sujeto. Los del segundo carecen de 

duello, pero encuéntrense adscritos al logro de una finalidad determinada y gozan 

de garantfas juridic:as especiales. La circunstancia de que éstos no pertenezcan a 

una persona, no significa que no tengan derechos. Los derechos existen, pero no 

son de alguien, sino de algo. (Es decir, del patrimonio). La distinción que 

acabamos de esbozar explica ciaramenle, según Brinz, la esencia de las 

personas colectivas. No hay en ellas un sujeto, sino un conjunto de bienes, 

destinados a un fin. "Brinz deduce ésta afirmación de un doble razonamiento: 

1.- De la inadmisibilidad de la doctrina dominante, y aqui ciertamente lleva la 

ventaja, pues observe como por la idea de un sujeto fingido solo se obtiene una 

pertenencia fingida, y que a un sujeto fingido nada en realidad puede pertenecer, 

puesto que no puede atribuirse personalidad e simples figuras de la fantasia; 
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2.- De las fuentes del derecho romano, en las cuales falta la distinción moderna 

entre personas naturales y jurídicas. Tal argumento histórico no tiene valor, 

porque si bien es verdad que en el derecho romano los bienes del Estado y de los 

demás antes públicos fueron considerados, como no pertenecientes a nadi~ .en 

propiedad, esto dependió de la concepción romana del tus Publicum y Privatum, 

para la cual el Estado, que vivía en la esfera pública, estaba fuera y por encima 

del derecho privado. Si el derecho romano conoció un patrimonio de destino, ello 

era en relación y conección con el derecho público. Esta concepción antiquísima 

fué superada por el desarrollo sucesivo del derecho romano•'97. 

La distinción entre patrimonios personales y de destino es aceptada 

por Bekker98, quién introduce los términos patrimonio dependiente y patrimonio 

independiente. La primera denominación se refiere a los destinados a un fin 

conaeto, que pertenecen a una persona y fonman parte de su patrimonio general, 

sin perder su autonomía, en tanto que ta segunda a los de destino que carecen de 

sujeto. 

Los derechos y obligaciones de lea persones colectivas no son, 

obligaciones de un sujeto, sino de un patrimonio, y los actos realizados por los 

órganos no valen como act09 da una per11011a jurídica, sino como actos qua los 

órganos ejecutan en representación del fin a que el patrimonio se encuentra 

consagrado. 

2.2.1 Critica de la Tesla de Brfnz. 
\ ' ·-

Como primer argumento contra ésta doctrina,< es que no. puede 

existir derechos sin sujeto. Todo dantcho as, a forfiori, facu~ Jurídi~ d~ alguién, 

:! ldem.pég. 282. 
ldem.pég. 283 
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así como toda obligación necesariamente supone un obligado. Hablar de 

derechos sin titular es contradecirse. 

Como segunda argumento podemos decir que la distinción 

establecida por Brinz, es enteramente artificial. Debemos advertir que los 

patrimonios personales son también destinados a la consecución de múltiples 

finalidades, lo mismo que los llamados de destino. Lo correcto seria dividirlos en 

patrimonios adscritos a un fin especial y patrimonios que no tienen una finalidad 

determinada. La circunstancia de que ciertos patrimonios se encuentran 

destinados a fines especificas, no significa que sean sujetos de derecho. Se da la 

existencia de numerosas instituciones en las que un patrimonio personal se haya 

destinado a un cierto fin, dentro del patrimonio general de las persones. Es decir, 

se trata de patrimonios que tienen autonomía y fonnan parte del patrimonio 

general de un sujeto. Son patrimonios de afectación y, sin embargo, no podemos 

considerarlos como sujetos jurídicos. 

Y una tercera aitica que podemos hacer a ésta teoría es que hay 

personas jurídicas que carecen de patrimonio, sin dejar por ello ser sujetos de 

derecho. 

2.3. Teorfas Realistas 

Estas sostienen que las personas jurídicas, tanto privadas como 

públicas, son realidades. Los partidarios de tales doctrinas afirman que el 

concepto de sujeto de derecho no coincide con el de hombre, ni se haya referido 

exclusivamente a los seres dotados de voluntad. 

Las Teorías Realistas son muy numerosas. Como ejemplos podemos 

citar el organicismo, en sus distintas manifestaciones. La teoría del alma 

colectiva, la tesis del organismo social, y las varias doctrinas que atienden 

esencialmente al aspecto jurídico del problema como las de Ferrara y Kelsen. 
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011 acuardo con la tesis organiciste, los entes colectivos son 

verdaderos organismos comparables al humano individual, según la cual 

organismo es " Un lodo viviente formado por partes vivientes", puede aplicarse, 

tanto al hombre aislado como a personas colectivas. Establecen un curioso 

paralelismo entre individuo y sociedad, y descubren en las colectividades 

numerosas analogías con los organismos individuales, llegando a afirmaciones 

tan grotescas cerno la de que el primer ministro es la nariz del Estadoªº· 

2.3.1. T eOlfa del Alm11 Colectiva 

En cuanto a la Teoria del Alma Colectiva, diversos sociólogos han 

sostenido que en cada sociedad existe un alma o un espíritu colectivo distinto de 

las almas indiViduales de los miembros del grupo. Por ésta razón, no ven 

dificultad ninguna en que al lado de las personas físicas se admita la existencia 

de las personas colectivas. 

2.3.2. Teoria del Organismo Social 

Entre las teorías de tipo realista la más famosa es 

incuestionablemente la de Otto Gierke, conocida con el nombre de Teoría del 

Organismo Social. De acuerdo con ésta, la persona colectiva no se contrapone a 

los miembcos como un tercero, sino que está en ligazón orgánica con ellos. La 

persona eo<porativa está ciertamente sobre, pero no fuera de la colactividad de 

las personas que forman su cuerpo. Es un ente único, pero simultáneamente 

colectivo. Esta asociación tiene una voluntad general propia, que no es la simple 

suma de vaias voluntades autónomas, sino una voluntad plural y única, voluntad 

común de todos ordenadamente declarada100. 

99 ldem.!lill- 'a7. 
1001dem. 
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2.3.3 Teorfa de Francisco Fernwa 

Por último, dentro de las tesis realistas encontramos la de Francisco 

Ferrara, este notable jurista nos expone partiendo de las diversas acepciones que 

tiene la palabra persona dentro de éstas, la jurídica, como sujeto de obligaciones 

y derechos. Es en ésta, como la personalidad es un producto del orden jurídico, 

que surge gracias al recooocímiento del dei'echo objetivo. La llamada persona 

individual no es persona por naturaleza, sino por obra de la ley. En la atribución 

de la capacidad jurídica es aibítrio del orden jurídico. 

Según Fooara nada impide admitir que las asociaciones humanas sean 

consideradas como sujetos de derecho, ya se trate de colectividades puramente 

naturales, ya de sociedades establecidas voluntariamente para el logro de tales o 

cuales fines. Estas agrupaciones son, realidades, y pueden tener demchos y 

obligaciones distintos de las obligaciones y defllchos de sus miembros, pero ello 

no significa que posean una realidad independiente, o un alma colectiva diversa 

de las de los individuos que a ellas pertenecan. La organización o la 

heterogeneidad del grupo, la permanencia o transitoriedad del mismo, la 

diversidad el fin, es insuficiente para dividir a las colectividades en las que se 

resuelven en sumas de miembros, y las que se presentan como individualidades 

existentes por sí mismas. Las colectividades, no son otra cosa que la pluralidad 

de hombres que se renuevan en el tiempo y que persiguen un fin común, o un 

objeto particular de los coasociados. La voluntad trascendente de un ente 

colectivo es la voluntad común de los miembros. 

Ferrara define a las personas juridicas colectivas como 

"Asociaciones o instituciones formadas para la consecución de un fin y 

reconocidas por la ordenación jurídica como sujetos de derecho"101. De la 

definición se revela que según Ferrara son tres los elementos de los entes 

101 ldem. pág. 290. 
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colectivos: primero, una asociación de hombres, como segundo elemento es el fin 
a cuyo logro se encúentran destiri.adas y por último·. su· réconocimienlo por ·el 

derecho objetivo. 

Una asociación de hombres, ésta existe en toda peiscina jurídica 

colectiva que tienden a la consecución de un fin. Los miembros de una 

colectividad pueden ser un número determinado o indeterminado. La forma de 

asociación voluntaria u obligatoria. 

· El segundo elemento esencial que es el fin, debe reunir tres 

requisitos: detenninación, posibilldad y licitud. 

Como tercer y último elemento de las asociaciones e instituciones, y 

que es lo que hace que lleguen a ser tales, es a saber: su reconocimento por el 

derecho objetivo. Gracias a éste, la pluralidad de individuos consagrados a la 

consecución de un fin, se transforman en sujeto único, diverso de las personas 

flsicas que las integran. La personalidad únicamente puede emanar del orden 

jurídico, afirma Ferrara que el valor del reconocimiento es constitutivo. Esto 

significa, que el Estado es el creador del substrato de las personas colectivas. 

Estas son ph1alidades que solo adquieren unidad jurídica al ser reconocidas. 

2.3.4. Critica a la tesis de Francisco Fel'Tllra 

La personalidad jurídica, como su denominación lo indica, es 

siempre creación del derecho. Esto significa simplemente que las personas 

jurfdicas no pueden ser creadas por mero arbitrio del hombre. Pues la aptitud de 

ser sujetos de derechos y deberes deriva de un conjunto de elementos intrínsecos 

que, por lo demtls, Farrera SBl'lala con gran claridad. Pero esos elementos 

pierden toda su importancia si se declara que no basta para la existencia de la 

personalidad jurídica, y que su reconocimiento queda al arbitrio del legislador. 

Desde este punto de vista, habría que admitir, para preceder congruentemente, 
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que la ley puede negar personalidad jurídica a los. hombres, y que el 

"reconocimiento" de éstos como personas es constitutivo de Ja personalidad. 

3.- Personas Moráfes 

3.1. Clasificación de las Pe..Sonás Morales· 

.· Las •. · ~~;s~n:~ )~();~l~s • se , ~an· .·. élasificado en necesarias y 

voluntarias, La~ prime;~~ son las ql/e constÍluyen elementos indispensables para 
" .. ',·, ·"·' - '" ' .,- -

la realización delfin·d~¡· h~mbre ~!la; segllndas las "que el hombre crea como 

complemento ~ece~·~;;º ·J~ s'~ defi~:énc;a y ~sca'sos ~edios, pero que podrían 
-: '·-,~~·:, ''.:' -_ . .,,. .. '.· .- . __ .· ·-

crearse en otra forma, con. caracteres di~tin.tos del que les dió voluntad el.e lo~ 

hombres al fonnarl~s. tal~s s~n las'a-soclaciones ~eadas por los particulares en . .· .·~- . . . 

las distintas formas que existen.· 

Las primeras son colectividades asociadas para obtener un fin 

propio con medios propios, y,-·por,lo general, con libre actividad; las segundas, 

establecimientos ordenados --~~r: una voluntad superior para obtener~ un fin de 
otros, con un patrimonio a i~I ~~eé:to, y ajustándose a una Constitución establecida 

por modo inmutable en el aCto 
0de fundación. 

Desde ~r pl/nt~ cfe vista funcional se clasifican: en personas morales 

públicas ·(del derecho p°úblic6); y· personas morales privadas (del. derecho 
~-:--

privado). 

3.2. La Persona Moral en el Derecho Mexicano 

El Código Civil reconoce expresament_e en su artículo 25 como personas morales: 

l. la Nación, los Estados y los Municipios. 

11 Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 

111. Las sociedades civiles o mercantiles. 
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IV. Los sindicales, las asociaciones profesionales y las .demás ª·que se 

refiere la fracción XVI del articuló 123 de la Constitución Federal. 

v. Las sociedades coo~rativá; y mutu~listas. 
. ·'"•'· ··r .,,"' . "'" ·' 

VI. Las asociacÍon;;'~ di;Ünta's de las enurné'radas que se propongan fines 

políticos; científico~/ artistiéós,'.de recreó o ~ualquiera otro .. fin .licito. 

siempre qu~ no fuer1desc~n~cidB.s;p6r' 1a'1ey.. > . •• ; > 

. N~ todas las ~ers~n~s inortle; C<Jm;rendida~ en el articulo 25 del 

Código Civil, ~~/~~jti' 1B. i~~ula~ión: el~ la~ n'o';ma~ c:f e(~~i!)cho privado. ·.El 

Estado, el Munl~ipio -y·• Ías corporaciorÍás, . Ü;¡nen su . regulacion érí ··•las leyes 
- •• -- • ·- - .. - ' ' - - -- ~ ' - " • • - • • - ~~- • • • ¡-

políticas y administrativas, las sociedades mercantiles en la legisladón de ese 

carácler, en ta~t~ ~Je 1()~ s~ncli~Ío~ ~~'.la Láy del T~~bajci, la~ eooperativas y 
mutualistas, en la legislación especial dictada al efecto. 

Las personas morales de carácter civil son las sometidas a las 

disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, y a las de la ley de la 

Beneficencia privada. 

Las personas morales, de acuerdo con la legislación civil mexicana, 

se clasifica en asociaciones, sociedades e instituciones de beneficencia privada. 

El Código Civil distingue entre asociaciones y sociedades. La 

distinción se establece en razón del fin; en las asociaciones éste no tiene carácter 

preponderantemente económico, en las sociedade~, por el contrario, es de 

carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una 

especulación comercial. 

Las personas morales pueden ejercer toda clase de derechos que 

sean necesarios para realizar los fines de la institución. -Obran' y s~)1blig~n por -

medio de los órganos que las representan, sea por ·disposición -ae la· ley . o 
·- < ' -

confonne a las disposiciones relativas de sus escriturás ~n~titutivas. 
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Estas personas se rigen por las leyes correspondientes. por su 

escritura conslilutiva y por sus estatutos. 

En el caso de las Iglesias y' las agrupaciones religiosas tendrán 

personalidad jÚrldica • co~o . asociacion~s religi~~as' una. ~~z • qüe .~~tengan. su 

correspondiente. registró 'éonstitÚtivo ante .. ¡~ Secre~ría ¡ ~~ . Gobernación. Las 

asociaciones religiosas se regirán internamente por sus pro~iosestat~tos, .los que 
''-· __ .¡e• : 

contendrán tes bases fundamentales de su doctrina o cuerpc!·' de .. · ·crellncias 

religiosas y determinarán tanto a sus representantes como, en su caso, a los de 

las entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan. Las asociaciones 

religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. 

3.3 Atributos de tas Personas Morales 

Las personas morales tienen los mismos atributos salvo el del 

estado· que las físicas, es decir, el nombre, el domicilio, el patrimonio y la 

nacionalidad. 

3.3.1. El Nombre es un atributo de la persona moral como lo es de la 

persona ffsica y por las mismas razones, o sea, por la necesidad de distinguirlas 

unas de otras y evitar la confusión entre las mismas, qua podría ocasionar 
._ . ·- ~ -._ ·' 

situaciones difíciles y perjuicios incalculables. 

·Por lo que respecta a las personas morales de derecho privado, la 

legislación civil atiende a esta necesidad. 

En et caso de las Iglesias y asociaciones religiosas la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público prevé esto en su artículo 9º. al decir: 

"Las asociaciones religiosas lendrán derecho en los términos de esta ley y su 

reglamento, a: l. Identificarse mediante una denominación exclusiva;". 



3.3.2. El Domicilio de las personas morales lo señala el Código en 

los siguientes términos: Art. 33 d~I Código Civil vigente: "Las personas morales 

tienen su domicilio en 81 lugar donde se ~alfe establecida su a'dministración. 

las que iengan su administración fuera del Distrit~ Federal, pero 

que ejecuten actos' Ju;idicxis' dentro <d~ s~ circun~~ripciÓn. se ~nsi,deran 
domiciliadas en el lug~r dorid~ los h~yan ejeeutado; e~ tcido IÓ qlie a esoSactos 

- ,, .. _,_ se refiera. 

Las sucursale's qJ~ o;eren en l~~are~ distinto~ 'de donde radica la 

casa matriz, tendrán su do~ii:ili~ ~~ e¿;,~ lug~~e~ para el: hirnplilllie~to de las 

obligaciones contraidas por las ~isríias sUc!-'rsaies". 

No basta que una parsona ~or~I ~e do~stitlJyá de acuerdo con las 

leyes de un Estado determinado sino radica ~udo~icil;J_'cie~iro ~S, terrJtori~ del 

mismo, porque entonces habría el ~IÍgro de q~~ I~-; ex~~nj~rc¡_s se acogieran a 

las leyes de un determinado Estado para constituir: una ehiidad rnoral,'qlJe ál_no 
~ . -·-. ·- ;_- .;" .- ·-· . ' '"" 

fijar su domicilio dentro del territorio del mismo, po.nd~ía ¡¡rí pe¡ligro. su 

independencia o los intereses de sus nací~n~l~s. d~éla ~_su firialidad para 

aprovechar una nacionalidad que la colocara en 'situación véntajosá y-en. perjÚicio 
' . .,, ... , _ _,,, ' -- .· .·-

de Jos intereses mismos del Estado bajo cuyas leyes -~e aciiÍliere'. 
' ·;-··-· '', 

3.3.3. El Patrimonio material que : en 'la ·.-persona : .física : puede 

significar desde el punto de vista de una dOCtrína determínada, una posibiÍidad 

legal de tenerlo, en la persona mor~l-es·u~:feq~isítÓi~di~pan~~bíé,ho·~~- céirrio 

justificación. En las perso~as.mor~les elpa;r:lllonioes-tan.esenci~l.'e~-elieniido · 
expresado, q~ siné~n? pú~d~~~i~tir. La cil;encia d~l~s ~~iw_~át~ri~I~~ pa~a 
el cumplimiento de su~ fines detenilina faliq~idaciÓ~ de la ~~sona moral. 
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Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del 

articulo 130 y su Ley Reglamentaria tendrán capacidad para adquirir. poseer o 

administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, 

con los requisitos y limitaciones que establezca la Ley ReQÍélmentaria. 

En el articulo 7º. de la Ley de Asociacibnes :Religiosas y Cultos 

Públicos, Reglamentaria del articulo 130 de la Constitu~i6n, se establece: "Los 

solicitantes del registro constitutivo de una asociación religiosa deberán acreditar 

que la Iglesia o la agrupación religiosa: ...... 111. Aportar ~i~nes suficientes para 

cumplir con su objeto;". 

Asi mismo, también prevé en su articulo Bº. ~Úe '.'Las asoci.aciones 
--~.: 

religiosas deberán: ... 11. Abstenerse de perseguir ' fines ; de· lucro o 

preponderantemente económicos''. 

En el Capitulo Tercero de su propia· 1ey, reglamenta :el régimen 
-

patrimonial, estableciendo que éstas podrán tener un· patrimonio propio que les 
:,-__ ,_· .. -:< ,_ --· 

permita cumplir con su objeto, el cual lo constituir~· .el ,exclusivamente 

indispensable para cumplir dicho fin. 

Será la Secretaria de Gobernación quien resoiverá sobre·" el " carácter 

indispensable de los bienes que pretendan adquirir por ~aiquiertitulo las 

asociaciones religiosas, todo esto para los distintos casos de prb~dencia: 

3.3.4. La Nacionalidad, como atributo de las. personas morales se 

define de acuerdo con el articulo 5º de la Ley de Nacionalidad t ~áturali~ción, 
tomando en cuenta dos factores: Que se hayan constituido conforme a las Íeyes 

mexicanas y que, además, se establezcan su domicilio en el territorio de" la 

República, cumplidos estos requistos tendrán fa nacionalidad mexicana: · · 
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3.4. El Registro de las Personas Morales 

Estas personas, con excepción de las Corporaciones _de carácter 

público, se hallan sujetas a las formalidades del Registro. 

El reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Distrito Federal, trata el registro de las personas morales:-
·- '. ,,, " ,' 

Conforme al articulo 130 Constitucional, inciso a.) "Las lglesiás y lás 

agrupaciones religiosas tendrán· personalida~ 'jurfdica_" cCÍ~ó . : ~sociaciones 
religiqsas una vez que obtengan su -corre~lion'diani~·~~9i~tro'. La L~y regulará 

dichas asociaciones y determinará las condici6n'e~ ~}~~ui~it6~ p~(~; el registro 

constitutivo de las mismas". 

Como lo mencionamos _en· el_• pu~_to anterior, . "las ·Iglesias -y lás 

agrupaciones religiosas tendrán -pe;sonalidad • jurídica. como asociaciones 

religiosas una vez que obten~an. su ~rrespondi_ente ;egistr~ co~stÍtlJ!ivo ~nte_ la 

Secretaría de Gobernación, en los términ~s de est~ lei•: segÚn ;~ e~t¡blece en el 

articulo 6° de la Ley Reglamentaria. 

Las solicitudes de registro conslitutivo de Ul)a:~sociación r~ligiosa 
deberán acreditar que la iglesia o Ja agrupación religiosa: - •• . · 

l.· Se ha ocupado, preponderantemente, de la ~b~ervancia, práctica, 

propagación, o instrucción de una doctrina reJÍgios~ ~ c!e-Ün cÚerpo 

de creencias religiosas; 

11.- Ha realizado actividades religiosá~ -~-11 I~ R~púbíi~ M~xicana por 

un mlnimo des años y cuenta cii~~~;6r16·arr~f~~ ~ritre ia p~bl~ción, 
' .... -.-, '._._,,, ', .· ... ,.. ' . 

además de haber establecido sufiéienteis para cumplir coll su objelo; 

111.· Aportar bienes -s~~ient~s-pa~~ Ci]~pli/ro~ ~IJ objeto; •• 

1v.- cuenta_ ccin 'e~t~i~¡~-s ~n-los i~rminos 'de pá~rards~gundo del 

erticulo _6°, y; 
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V.- Ha cumplido e,n su caso, lo dispuesto en las fracciones 1 y 11 del 

articulo 27 de la ConstitJción. 

Un exlra~lo de las~licil~d d~I registro al que s~ refiere este precepto 

deberá publicarse en eÍDiáM~ Ofi~fal da la Federac,ión. 

· .. :;,.· 

4.- Análisis de la Libertad R~ligi~~a 
El fenó~én6' reii~io~~· ~é h~ r~~~laclo en general i:omo la actividad ' . ._ ... .,"'- . . . .. 

Intelectiva que el hombre ha ~sumi.dci tre11t(~ 1~5 dos cúesUoneúundamentales 

que constituyen la problemática lor~I qÚ~ airen!~ su' c\'.lncienciay que consisten 

primordialmente en atribuir la;i;Z~ació~ d~fo~~-10' c;;.é~ciri ~'u~ Ser Supremo 
' '"" - • , •• -., • •• '! - ' 

(Dios) y en considerar que el destino hÚman~ no se ~gota en la vida terrenal. · 

Antes de defini~ iJri~i;ca~;nt~ ~; c:onCE!p;~ de libertad religiosa, es 

necesario, para co~prén'dér ¿~~ ~ás cl~riclJ'd sucont~nido, hacer refemecia a la 

noción moral de libertad religiosa. · 
. . ~ 

. Desde e.1 punto- de vista de la ética, es decir, desde el punto de vista 

del peñeccionamiento de la persona humana, -ella ésta obligada a buscar y a -

profesar la religión verdadera. Podrá discutirse cual es esa religión verdadera o 

si, en todo caso, hay o no una religión verdadera o revelada. Pero, en la, 

conciencia de la persona, lo justo és creer y profesar aquélla religión que 

íntimamente le parezca ser la que efectivamente la une con Dios. Hay• pues;-
. '; . ' . . ·_.~. ' 

desde este punto de vista, un deber moral, que es el principal aspecto de ese olro 

deber mortal fundamental, propio del ser racional, de buscar la verd~d y :-vivir 

conforme a e11a102. 

Por ello, la religión implica un conjunto de creencias arraigadas en e,I ~ 

espíritu del hombre en el sentido de que hay un solo Dios o varios dioses; como 

102 Sobre este pun1o consúttese "La Libertad RellQlosa en México" de Jorge Adame Goddanl. Ed. 
Miguel Angel Pomla y Escuela Libre de Derecho. Fondo para la difusión del Derecho. 
México.1990. 
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entes causales da toda la creación, y respecto da los cuales al ser humano tiene 

obl1gac::iones naturales que cumplir como criatura, a efecto de obtener en su favor 
. ". ' ,-"' ·- . ·.- ..... - . 

la voluntad divina y . de· preparar sú · d.estino · supraterienal. En· esta virtud, la 

religión no sólo se trad.uce enprof13sión de creencias, sino en Ún conjunto de 

reglas que detenTlina~· di~h~s 61>1i~a'~i~n~~y norrn~~ su c:Jn;plirnientó (~lto)103. . . .· ........ ,,. -· ;..,' .... · .... ·· . . - -

La ére~nC:ia de DiCÍ~ d~s~n'~~ y se álim¡;ntEI Con la fe;.es decir; con 
"'. - "·• ~. . .. - ' "'· - - . o;.··. ,, ·' ' ., .. ¡ ' ·«-, ·; . ' ··- \ -

una vivencia espiritual por medio 'é!e{¡ quf; s~ i~tÚyeal Ser Supremo yse palpa 
-· .. . - :_ . " . . . ' - . ~ 

su presencia en cada. fenómeno ''dfi di~cienciá déi hombre;' corno factor 

determinante de t~ ~~uaci~n humána. Pero independientem~nt~:de la fe, la 

existencia de oio~ ;uede eonstatarse por 1a razón 1ógica mediante ·~(gu~entos 'de 

tipo filosófico, tales como, verbigracia, las irrefutables d~mo~t~aciones 
estrictamente silogísticas formuladas por uno de los más egregios perisaclorJs de 

todos los tiempos, Santo Tomás de Aquino, fundadas en los principios 'ic)gicos y 

metafísicos del ilustre estagirita, Aristóteles. Además, la existencia· ·Je Dios; sus 

alribulos y mandamientos, se patentizan a través de la Revelación> o sea, 

mediante documentos a los qua se ha adscrito un origen divino, directo y que 

c:oostituyen la base de las religiones contemporáneas principales 'y o'bfeto :d~ 
invastigación y análisis de la teología. 

La libertad religiosa no es otra, sino la potestad o taC:u1t~cf q~ .tiene 

todo hombre de experimentar una cierta vivencia espiritual por 'madi~ de la que 

intuya y sienta a Dios (profesión de fe); de razonar lógicamenle' sobre su 

existencia, de interpretar los documentos en qua se haya tradu~do I~ 'revbÍuci6n 

divina (función intelectual), y da asumir y cumplir las obligaciones que haga 

derivar de los resullados o conclusiones a que llegue a virtud de los procesos 

intuitivo e intelectivo mencionados. Es por demás decir, qu.e::ia_ libertad religiosa 

comprende no sólo dichaa potestades o facultades que puede ejercitar el hombre, 

103 Burgos Orihuela, Ignacio. "l.8$ Gerantlas lndivjduales•. Edn.Porrua México.19M. pág.398. 
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sino la posibilidad de colocarse en una posición ateísta. Por ende la intolerancia 

religiosa, proscriptora de dicha libertad, consiste en la prohibición de abrazar una 

determinada fe di.stinla de: la ¿ue s~ considere como "la verdadera", de analizar 

racionalmente IÓs postulados (dogmas) en que descanse una religión y de 
. :-. -· ~ -' '::. 

practicar un cullo,quEi no sea el de la permitida. 

' . La ·libertad religiosa responde a la índole consubstancial del ser 

humano, y para coartaría no es razón valedera la de que se considere a una 

determinada religión como la verdadera, es decir, como la realmente instituida por 

Dios, como lo es para nosotros la cristiana, pues una fe religiosa no debe 

imponerse, sino infundirse a base de persuación y convencimiento, fenómenos 

éstos que abundan en la historia del cristianismo vaticinándolo como la reíigión 

que, será de profesión universal. 

En nuestra Constitución vigente la libertad religiosa está consagrada 

como garantía individual en su articulo 24, que establece: "Todo hombre es libre 

para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituya 

un delito o falta penados por la ley. 
0

EI Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban 

religión alguna. 

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente 

en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se 

sujetarán a la Ley Reglamentaria". 

La libertad religiosa, comprende dos libertades propiamente dichas: 

a. i La de mera profesión de una fe o una ·. religión como acto 

ideológico de sustentación de determinados principios;. idjas, ele., respecto de 

Dios y de la conducta humana frente a El, y 
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b) La cultural, que es la serie.de prácticas externas que tienen como 

fin primordial la veneración divina· y el perfeccionamiento. religioso-moral del 

individuo. La profesión religiosa, como ~irnpl~ c~njúntci de ideas, prin~ipios, etc. 

que una persona abriga respectcí''de.'. DÍos en. sus variados aspectos y 

manifestaciones, escapa al campo del cl~r~{ho, ~n ta~to qú~ no exte
0

;iorice en 

actos positivos reales, puesto que p~rte:~~be~ al t~rreno>m~;~mente subj~tivo o 

inmanente del ser humano. Por ello 11i;r~r~~ión religiosa, como concepción lisa y 

llana de ideas, postulados, etcétera'.:'nó ·tiene. limitación alguna, es por tanto, 
-_,, -.'-:;· . 

absoluta. En cambio cuando una ideología religiosa se manifiesta exteriormente 

por diversos actos, principalmente por los culturales, éstos, constituyendo una 

actividad externa, trascendente o social del individuo, caen bajo el imperio del 

Derecho. 

El articulo 24 Constitucional, además de declarar la libertad religiosa 

como profesión da creencias (aspecto subjetivo o interno de la misma), consagra, 

la libertad cultural, en el sentido de poderse ésta practicar en fonma pública o de 

manera privada. 

a.) El culto público es aquél acto al cual concurren o pueden 

concurrir, participan o pueden participar, personas de toda clase, sin distinción 

alguna, según lo ha definido la Suprema Corte de Justicia, o aquélla ceremonia 

de cualquier clase que sea, que se practique fuera de la intimidad del hogar 

siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley, las cuales se 

sujetaran a la Ley Reglamentaria. 

b.) El culto privado es aquél que está constituido por actos o 

ceremonias que se practican dentro de una casa particular, y a tos que sólo 

tienen acceso las personas que autorice el dueño o poseedor de ésta. 

Constituyendo de este modo Ja libertad religiosa, bajo sus aspectos, 

el contenido de un derecho subjetivo público individual emanado de Ja garanlfa 
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consagrada en el articulo 24 de la Ley Fundernentet, el Estado y sus autoridades 

tienen la obligación, por una parte, de no imponer a ningún sujeto una 

determinada idea ni inquirir a éste sobre su ideologia religiosa, y por la otra, de 

respetar o no entorpecer ta práctica del culto correspondiente. 

a.- El aspecto objetivo, externo, de ta libertad religiosa, a diferencia 

del meramente subjetivo, está regulado y limitado por la Constitución. 

1.) Como primera limitación constitucional a la libertad cultural existe 

la consistente en que toda ceremonia es permitida, en tanto que su realización no 

constituya un delito o falla penados por ta ley. 

2.) Por to que toca al culto público, ta limitación constitucional 

consiste en que éste deberá celebrarse ordinariamente dentro de los templos. Los 

que extraordinariamente se celebran fuera de éstos se sujetarán a la Ley 

Reglamentaria. 

b.- La libertad religiosa goza, de ciertas seguridades jurídicas 

constitucionales. 

1.) En primer lugar, la Constitución impone ta prohibición terminante 

al Poder Legislativo, en el sentido de que éste no podrá dictar leyes que 

establezcan o prohiban religión alguna (art. 24, segundo párrafo). 

2.) En segundo lugar, la regulación legal del culto público y 

disciplina externa sólo puede astableoerse por los Poderes Federales, teniendo 

únicamente las autoridades locales el carácter de auxiliares de éstos. Lo 

establece así el art. 130 Constitucional diciendo: " ... Corresponde exclusivamente 

al Congreso de la Unión legislar en malaria de culto público y da iglesia y 

agrupaciones religiosas .... ". 

Jurídicamente, la libenad religiosa o liben ad de conciencia significa, 

en principio, le ausencia de coacción que permita a la persona adoptar y practicar 
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aQuélla religión que le parezca verdadera, es decir, significa libertad para cumplir. 

el deber moral de buscar la verdad y vivir conforme a ella. El resultado de la 

elección hecha por la persona, que adopte una u otra religión, que la practique o 

no con regularidad, que su fe sea profunda o superficial, es .algo.'que .excede 

absolutamente al ámbito jurídico. El contenido del derecho d~ li~~ria·d religiosa 

es, en consecuencia, fundamentalmente negativo: Es el derecho de la persona a 

no ser coaccionada por el Estado, por algún otro grupo o por cualquier individuo, 

con el propósito de moverle a creer o dejar de creer, a practicar o dejar de 

practicar determinada religión. Siendo tal la naturaleza de este derecho por parte 

del orden jurídico viene a traducirse en la existencia de una serie de instituciones 

por medio de las cuáles el Estado garantice que no se producirán ese tipo de 

coacciones sobre la persona o que, de producirse, exista un remedio adecuado 

para que cesen y obtenga la persona la reparación debida104. 

Dejaremos para los puntos de, análisis de "Las Reformas 

ConstHucionales", que abordaremos más adelante, el 'estudio crítico de las 

reformas en materia religiosa a esta garantfa constitucional tan siempre debatida, 

así como en el análisis de la "Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público". 

4, 1. Limitaciones de la Constitución a la Libertad Religiosa 

La libertad religiosa tiene hoy dfa en México dos delimitaciones en el 

texto de la Constitución: uno, en la fracción XI del articulo 27, para impedir que 

las "asociacio~es religiosas" adquieran, posean o administren bienes inmuebles 

en demasía, y el otro, en los incisos D y el del articulo 130 para impedir a los 

ministros de culto el desempello de cargos públicos, el ser votados en los 

comicios electorales, y el asociarse con fines politices y desarrollar actividades de 

polltica partidista. 

104 Adame Goddard, Jorge "La Libertad Re!iaiosa en México" Op.Clt. 
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4.1.1. Limitaciones Sobre Bienes Inmuebles. 

Hay quie~~s pi~rísá~ que él principio de la separación del Estado y . - ,_-' . - ~ ~ . 
- i . ,_. .·.·. ,- . 

las Iglesias, ci mejo( diCho, •que la separación del Estado y la Iglesia Católica 
-.-:·: -,.,._:. ,--,'~'.<~ -~-';;:·'.'._;·¡>'"º'··C .. · __ > ·."e·-.:- ____ '._ ·. -_ _ , :· _ 

consiste en admitir dos soberanías,· dos autoridades. soberanas sobre el mismo 

púeblo, en el rnismo t~~ito~i(), pero si~ a6eptar intéñ~rencias de .ningun~ clase, 

como si eÍ Esiad~ 
0

pudiera i~'ríor~ra la lgl~sia y ésta a ~q¿él en ;us r~spectivas 
.· :· "--·.- ,.'.' ,.· .. ' - ,- .. '. \ · .. '· ,- .. -. . 

actividades. Una prete~sión".an absoluta ~e ~~ta naturalez~ ~s .imposible· que 

pueda darse en la practica porqué exfst~n '#iert~~.~r~~~ ~~ 0qu~;e1 Estad~ debe de 

admitir la intervención de la .Iglesia y ciertas áreas en qúe la Iglesia deb~ admitir 

la intervención del Estado sin que en· ninguno de éstos clcis 'sUpuestos pueda 

calificarse de sometimiento o de suplantación de una potestad a la otra. 

Una de esas áreas de legitima intervención del Estado se refiere a 

las normas y medidas para impedir la proliferación de bienes raíces en "manos 

muertas", pertenecientes a entidades que por no necesitar dichos bienes para el 

cumplimiento de sus propias finalidades, los conservan inmovilizados por tiempo 

indefinido dentro de su propio patrimonio, y prácticamente lo sustraen de la 

circulación y los ponen fuera del comercio. 

Por esta razón, existen una serie de limitaciones de éste orden que 

establece el articulo 27 Constitucional a saber: en la fracción IV referente a las 

sociedades mercantiles; en la fracción V referente a los bancos; en la fracción VI, 

en referencia a las entidades federativas y municipios; en la fracción 111 en 

relación a las instituciones de beneficencia, y, finalmente, en la fracción 11, para 

que solo las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos . del 

articulo 130 y su Ley Reglamentaria, no puedan adquirir, poseer o administrar, 
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sino exclusivamente, los bienes consistentes en bienes o aguas. que sean 

indispensables para su objeto 105. 

De todo lo anterior, resulta, que la' limi.tación es.tablécida en la 

fracción 11 del artículo 27 Constitúcion~I no deriva dé l.Íría' cortapisa 7q~erÍJa en 

especial solo para las asociaciones ·r~ligiosas: y sea' conlra~ia. a' I~ libertad 

religiosa, sino que obedece a otro motivo general de o~~~k ptlblico apÍicSble 'a 
·.. ,; '·':-· <.":-,: . 

otras muy diversas entidades, y resulla también, por ello,: que. es aplicable la 

llamada "Declaratoria de Procedencia" que se exige en'~¡ :~~lcúlo 17 de la Ley 

Reglamentaria para que una asociación religiosa pÚeda ad~IJ.irir la propiedad de 

un inmueble, cuya declaratoria no tiene el carácter de autorización previa, sino de 

una mera verificación o constatación que expida la mencionada Secretaría de que 

el inmueble que va a adquirirse por una asociación religiosa es indispensable 

para el objeto de ésta. En caso de negarse tal "Declaración de procedencia" debe 

fundarse y motivarse la resolución por la Secretaría de Gobernación, en 

acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 Constitucional. 

4.1.2. Limitaciones Sobre Actividades Pollticas 

Las otras limitaciones a la libertad religiosa que se contiene en los 

párrafos d) y e) del reformado artlculo 130 Constitucionaf106, plantea la cuestión 

de si tales limitaciones constituyen en verdad una motivación de los derechos 

humanos, o si configuran solo incompatibilidades en el ejercicio del ministerio del 

culto, por una parte, y el ejercicio de los derechos políticos, por otra parte, 

105 Fracción 11: '\.as asociaciones rellglosas que se constituyan en los términos del articulo 130 y 
su Ley Regfamentllia tendn!n capacidad para adqulrtr. poseer o administrar, exciuslvamente, los 
bienes que sean Indispensables para su objeto. con los requisitos y las llmltaciones que establezca 
1ao1iay Regi.-·. 
1 "Art.130.- El principio histórlco .... d) En los ténnlnos de la Ley Reglamen1arta los ministros de 
tos cuttos no podrtn desempenar cargos públfcos. Como ciudadanos tendn!n derecllo 1 votar, pero 
no a ser -os. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la antlclpeclón y la forma 
que establezca la ley, podn!n ser votados ..... 
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incompatibilidades que se fundan· al menos· para los ministros de culto de la 

Iglesia Católica que son los más numerosos en México. en muy variadás z~nas . 
... Es muy convenient~ apartar del_ campo de la p;lític1 a la Iglesia y a 

:;:.::-' 
sus ministros, como lo. es también.excluir a éstos del m·atrimonio {del comercio, y 

por e110. 1a propia lgíesia éatóli~ eri 1os' Cánones ~ntes citados establece estas 
• • -- < ••• '. ' •• - '·,· • :·.· ·'' ·,. - ·.-. ·., 

renuncias que ~···· in~nera d~ . i~compatibilid~des. acepíán volulltari~mente' sus -- ,_ •; ,, ____ ' - -. . . • .. -. •·' _,_ ., ,., 

minislros: por qú~ en °tal~s Cánones se les pres;ibe q~e s~an mini;t~os de tl~mpo 
completo al ~hii:io d·~ Dios y de las almas, y no miriistrb~ de_.tíemp~ cri~pa~ido 
que a ratos 'se ocupen de atender a la esposa. otros ratos adé'naa'n a·,¡¡ acción 

política, otros más ai comercio, y reserven el sobrarit~ de
0 

~utie~po~i'd~sernpe~o 
,;e- : - - • 1 - •• ' 

de su ministerio .. 
' 

.: .:: -·;:,.' 

Por ótra parte; no hay que ~ar .oca~iÓn 'a:qu~ ~la 'actuación y 

pronunciamiento' de' los clérig~s ~~~ el terreno oJinable de la política, traten de 

identificarse con lá~ é~ie~~n~;s d~Í ~v~ri~elio y ~n la 9o~t~iria ~e la Iglesia. 
- ~o..;~-

. Estambién muy ~~ce~ari0°m'anteM~Via~nÍdad yla
0

fraternidadde la 

misma fe religio~a, · Ías cu~l~sO~ui~fanse o no,' fr~ctura~ y di~iden. si .1cis. ~lérigos 
se alinean ~nipa~idos y ;b,~nd~iia~·· y ~¿ peritia,:;e1·~ri"a1 ;ervi~i~ de todos los 

fieles sin diferencia ~ nin~ü~.a'¿l~se'. ~ 
A~lmismo, Ía influen~ia'rií°~ral y p~icalógica que d~ hecho ejercen los 

ministros de cultO sobre una égrañ· !Tl~~~rla • de la ' ~oblación, les da. una. 

superioridad y prepotencia Contrarias' á la igualdad que debe' existir Ém tódos los 

titulares de derecho politico; 

Sobre asta cuestión ha~ qu~ rec:Ó~ocie'r'que-1; ;¡smo en materia 

política, en m;teria~ducativa no es posibl~ ;11' I~ re~lid~d mante~eruna supuesta 

neutralidad, toda vez que el pretendido laicismo se abandonan cuando se 
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abordan ciertos ternas escolares, como: son·,· por. ejemplo, los referentes a la 

Biología o a la Historia, a la parda lo que ac~ntece en m~t~ria política, dado que 

para sufragar en las urnas'ele~Í~~ales rio ¡>Ódria~ 1ds ministros de cultos esconder 

siempre sus preferencias o'~u~:'~ro~~ri~iilMientbs para ~~~fin~rÍes al recinto. de la 
:,·- ' - - .. '··. - -

conciencia, razón por la cual la int~rvenéión de dichos ministros en el terren'o de 

los partidos políticos traería a la p~stre muy perjudiciales conseéuencías para la 

Iglesia Católica. 

Al . aceptarse en este texto· el votO activo de los ministros de· los 

cultos, no se ha~ otr~ cosa que extl~rtarles a que ~~rtícípen en é1 campo de la 

política de los partidos, por~~e é~ d~ntro de lo~ ~artido~ d~ri~~ se pr~~i:men los 

candidatos ·y dentro de los partidos donde se . ofrece la respectiv~ plataforma 

ídeológíCá 'y de acción de cada uno de ellos. 

Para vigilar el Estado y hacer efectivo el cumplimentó· de · .la 

prohibición de que los ministros de culto sean votados para puestos de:~lec:;ión 
popular o desempe~en cargos públicos superiores, o para que un ministro de 

culto o sus cercanos familiares no hereden por testamento de las personas a 

quienes aquel haya prestado auxilios espirituales durante la enfermed~d de que 

hubiere fallecido el testador o del cual haya sido director espiritual el mismo 

ministro, se establecen estas medidas en la Ley Reglamentaria. 

5.- Reconocimiento Jurfdlco de tas Asociaciones Retlglosas 

Durante la lectura del Tercer Informe de Gobierno del Lic. Salinas, 

en Noviembre de 1991, uno de los anuncios que con mayor expectación fué, sin 

lugar a dudas, el del esperado reconocimiento jurídico de la Iglesia. 
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Este asunto se anunció en el discurso de toma de. posesión y sa 

habla ya debatido ampliamente. Las pasturas de los diversos sectores se habían 

aclarado y .sólo faltaba · la decisión.· presi~encial para promover ia reforma 

constitucional qu~ le daria un nueva statu~ legal a la Iglesia junto con e otras 

denominaciones religic;sas: 
'30-

En conversaci~mes,de'las au!oridades civiles. can las obispas s~ les 

había prom~IÍdo que' Ú~a v¿z ·~~e e( PRI tllvi;;.;; ulla mayoria s&icia'nte .·¿n la 

Cámara de Diputa'cios sería pasible prb~aver las reformas n~sarias, pero antes 

el partido tenia que gáriar 1ci~ ~icl~~·del 1e ciéA!Íosto. 
--·'" ._,. ··.-·· ..... _ .. ,,., "'" :-;·· ·-·-· --- -.. - -

Gobierno; 

Una véz ~~;nplido I~ ~~t~nór, la noticia' se dé ene(rercer Informe de 

r~~~~~ al 'bu~r•'¿~"cionJ:~i~;;te ,t~~r'ell\ ~u¿nt~ Í~~ ~iguientes 
- . \ 

precisiones: 

1 ;. En su texto. el Presidente ¿~·li~~ dice: "Eri mi discurso de toma 

de posesión propuse modernizar las'reÍacior:Jes oon ta Iglesia", lo ct'.ial no es del 

todo exacto, ya q~é ·¿n ~~~ prfiiier,di~~;~ ~j ~r~~ld~~t¿ ~~ refiere a la Iglesia y 
no a las lgl~~ias.c' ·"· , · .. '_ . ·~··· .. 

2.;!·F'artidos ¡ximiccis de 1as más opuesta~ tendenc1a.s han sena1ad~ 
también la necesidad defmarco'normativo", afirmó'el presicÍé~te Sali~as, con lo 

cual se justifica esta'cieii;ión g p~~ir de un consenso politico, considerándola 

necesaria. 

3.- A continuación indicó, "durante el viaje a Europa visite el 

Vaticano, y en la conversación con el Papa Juan Pablo 11 pude ratificarle el carii\o 

Y el afecto que le guarda el pueblo de México ... Recordemos que en México la 

sítuación jurídica actual de la Iglesia derivó de razones politicas y económicas en 

la historia y no de disputas doctrinarias sobre las creencias relígiosas, por lo que 

su solucíón debe reconocer lo que debe perdurar y la que debe cambiar''. Esto no 
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es completamente exacto, toda vez que también fueron conflictos doctrinarios o 

ideológicos. 

4.- Inmediatamente desp¿és, e.I .Presidente· afirmó ·que "por 

experiencia, el pueblo de México no q~;~;e que el clero p~rticipe en politice ni 

acumule bienes materiales .. : ... (áqui se p~(¡~¿jb, ~e~p¿~~ de)a ~ma, i~ ovaciÓn 
- - . ~,-: . ~ -·~ . . ... . . .. . 

más larga de todo el informe).:::pero !ampoéci quiere vivir en. la si.rTÍulación. o en la 

complicidad equivoca. No se irata ~ voÍva; a sit¿acid~es'dé píi'vil~lo, sirio de 
. . . - ¡· ' ... ·'· ·' -: .. "-.. • ·, r· ·.·- , . ~.. . 

reconciliar la SecUlari~acÍÓri d~fi~iÍi~á d~ 'nUest~a iriciedad ~n la. BfeCtfva IÍbertad 

de creencias, que céi~stit¿ye J~ci de 105' d~os lluniános más 1.,";portantos. Por . . .. - - :: .. ,. . '.. .,, ' '• ,. . ,.,,_ ' ... -·. ' ... - - ~ 

eso convoco a pro1Tl_6~er. las sit~áción '¡~rldiea de la~ lgle~ias b~jO 165 sigU'ientés 

principios: instil~cioií~Íiz~t 1i:-'5ep~~Ó~ ~tre é1ías /81 EsÍado; re~petando la 

libertad de cr~cÍa; cl~;ca'd~ ~~~i~F~. ·ri;~~t;,~~ I~ eJ~ca~ión l~ica ~n lás 

escuelas pública.s". 

. . 

Es de n~m'ar la atención el argumento de q~e no sé ~abe vivir ya 

más en la simuillctón. Se trata de acabar con ella para que I~~ r;l~cf~~~s ~ntre el 

gobierno y las Iglesias sean de cara a la sociedad y tratadas con reali~mo politice; .· . .. -

Otro cambio importante recibido en el informe presid~nci~I fué la 

pluralización del destinatario de la propuesta reformista. Ya no lo es la' Iglesia 

Católica el único interlocutor en materia religiosa, ahora son "las lgle~ias" las 

consideradas para realizar esa función. 

Como consecuencia de lo anterior se empezaron a . realizar 

asambleas, congresos, mesas redondas de diversos sectores, Comó· p(ii' ejeinplo ·· 

la L Asamblea Plenaria de la CEM, la realizada por el Consejo Político Nacio.nal 

del PRI quién formó una comisión que se llamaria "Fundación SIGLO XXI", el foro 

organizado por la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo (ADESE), no 
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pudiendo quedarse atrás la siempre mal intencionada masonería, etc., etc., 

formándose así una serie de propuestas para reformar (como para no reformar) 

Jos artículos constitucionales, destacando entre ellos la propuesta de Ja Comisión 

Mexicana de Derechos Humanos, A.C. sobre el articulo 130, los comentarios a Ja 

iniciativa de reformas a Ja Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, 

presentada por Ja fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

El 18 de Diciembre, después de que 105 oradores de Jos distintos '· ;_;-, -. 
partidos políticos debatieron sobre el tema por más. de' 24 horas continuas, Ja 

Cámara de Diputados aprobó los cambios c~nstit~cid~~1~i·~r~~~estos para hacer 

efectivo el reconocimiento jurídico de la~; Jgie'~a~, ;especiáJmentEI Ja católica, 

modernizándose así su relaciÓn can ei°Ési~~~. 

Los diputados , di!J ;í>artido ~Po';>uí~Í S~iall;tá óltimo red~cto del 

jacobinismo; fueron Íos acérrir!iós def~~sor~~ d~I texto constitucional que negaba 

Ja personalidad jurídica a l~s::¡~stfuk¡~;,0s religiosas .... 
-_-,,-.; " ~-.: ·-: -- -- - - - . 

;:~~~-.:.~-; 

El artículo' 130 fuá aprobado con una corrección al texto del 

anteproyecto d~ le~; el ~rtícuÍo 27 conservó el texto sugerido ~r el flartldo 

Revolucionario l~stÍt~~i;~~I, el dictamen del artículo 24 incluyó una enrJ1ienda; y 

sin problemas se aceptó la refonna al articulo 5º Constitucional. 

Fue evidente que los mandos pofiticos consideraron necesario, en 

atención a las fuerzas jacobinas, una Exposición de Motivos y discursos de apoyo 

a la misma en tono no conciliador. Quizá esta realidad haga más significativa Ja 

decisión pre~idencial. Grupos de resistencia al Presidente resultan también ahora 

al sentir mayoritario de Ja sociedad. 

Un hecho significativo es que, a pesar de Jos desplegados de 

Iglesias artificiales y sectas en los días previos al debate, en la Cámara de 
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Diputados las intervencionas a favor y en contra se'raferlaná la Iglesia Católica. y 

no a otras Iglesias. 

Las refonnas ~nstitucio~ales .' no rep;esentaron un . momento 

terminal sino el arranque • d~ 'un~' rÍue~~ etapa• eri la histciria de.· la•· iglesia·, en 
' - ·-·- ,·,- .. - ·-' ' .. · .. - .· .. -

México, donde en Ún ambien't~ de p~z\ cie'i:'.lnc~~dia nacio;,al p6diá reali~ar su - -· - - . . . ~ ' - . . ; . ; _, - .. ' . ' 

misión. 

' .. · ... :. ' . ··-- ;_ _., 

Nos resulta por demás notable que. la .lglesiá y el Estado. mexicano 

encaminan al pais hacia los nuevos tiempos, d~ lá ~·~a!~Ídad y la integración 

nacional. A partir de la insta~ración del ~bbi~/ri~ d~I ~r~sidente Salinas de 

Gortari, se fueron propiciando oportunidada~· y ~~s de diál.ogo con un sentido 

más abierto, directo y definido. Situación qúe ·~¡bJcicó qu~ de manera unánime, 

los obispos de todo al pais, manifestaran su ~~~Í~clto porque, llevarán adelante 

ese diálogo, tanto al Presidente de la c'EM, .;;;;n~. el Delegado Apostólico, con al 

Presidente de la República, así como con . di~ersos ministerios y grupos de 

influencia politica y social. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia abre un 

horizonte impresionante para la integración de la identidad nacional. Con las 

modificaciones constitucionales se pone fin a la dicotomia entre la vida religiosa y 

la vida pública social. Es el hacer congruente entre lo qua se cree y en lo que se 

viva. 

6.- Reformas Constitucionales en Materia Religiosa. 

De extraordinaria importancia y anonne trascendencia son las 

rafonmas que al 26 de enero de 1992 se hicieron a la Constitución en materia 

religiosa. En al capitulo de garantías individuales de la Constitución, se reconoce 
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la existencia de los derechos y. libertades. fundamentales de individuo se 

establecen los limites de ellos, y se garantiza el e¡ercicio de los mismos. 

' . . ·. ' 
L_as..reformas constitucionales en _cuestión,'_se refieren_ a cuat_ro de 

esas libertades_ funcialTlentáles reconÓcidas a rrfrmera de principios generales en 

estos preceptos: 

1. La libertad de asoei~bión. 
2. La libertadde er~~m;i~s relÍgiosas. 

3. La libertad de trBbajo .. 

4. La libertad de educación. 

. . . 

Eri_Jas~~ior;,,a~"con;titucijnal~~ de que_se trata; se es_tablecen los 

limites a esÍas cUatfo libertádesfundamentales, y a la vez se garantiza el ejercicio 

efectivo de ·las mismas: razón. por Jáeuál. la_ ley o l~sLey_es -~.eglamel)tária~ de las 

mismas que se "anuncia ·en ~u texto que ~an exPii"dirse por'el Congreso de la 

Unión, no podr~n t~i~ers~r, ~i menos contr~riar ~j ~ignifi~db y ~lca~ce de _tales 

enmiendas constitu_ciCÍnales. 

OidJas Leyes Reglamentarias se anuncian una vez en el artículo 24, 

dos veces en el artículo 27 y siete veces en el artíc:Ulo Úo de Ja Constttución. 

6.1. Asociaciones Religiosas 

Primeramente, se consideran licitas . todás 'las agrupaci~nes 

religiosas, y, por tanto, se permiten a las asocia_ciónes relÍgiosa; y d~ntro dé éstas 

a las denominadas Iglesias, pero con dos únicas iimiíaciories: . .. . 

a.) En cuanto a sus actividades. se les prohibe' que puedan actuar en política. o 

sea que deben ellas permanecer por completo.al margen de todo partido polítiéo y 

de toda política de partido. 
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"Art. 130 ... Queda estrictamente prohibida· la formación. de toda clase de 

agrupaciones políticas cuyo Útulo ienga a1'gúna R~l~bra o.indicación cualquiera 

que la relaciones con.alguna co~fesiÓn.religiosá: No podrán'celebrarse en. los 

templos reurnoíles de caráct:r po1ÍÚ~o.::~ . 
b.) En cuanto a su~. bienes\~~ .1;s p;ohibe qu'e pu'~ctan tener o Tªnejar más 

bienes que lo~ qu~ e~~lusiv~'m~nte s~an íl'ece~ari6!i para éumplir cÓn sus 

finalidades: . · é .. · · · · : . ·•· . ' · 

Art. 27, fracción 11.- "las aso2iacÍones ;reli~iosas q~'és~·C::onstitÚyan en los 

términos del articui~ · 130 . y :¡~u Le~· Ril~l~~~ntarla · t~nd~n. la caP,a~i~ad · de 

adquirir, poseer o ···administrar, , exclusivamente, : los · bienes que sean 

indispensabies iara sU o6j~to. con los requisito~ Ye:~ndi~ÍonJs qu~ e;;ablezca la 
·.-.- :.~~---· ~--::;~~ 

Ley Regíamerítaria". 

Para que actúen lici.ta y jurídicamente las agrupaciones religiosas y, 

por tanto; las. ~sociaÍ::iones religiosa~ y dentro de éstas las tgle~i~1.r10 es 
- -· '··- , __ ,_ .· - - ... " ' . - ~-~:-.t=- - -- -, - . ' -- .. -· - • ' 

menester que el • Estado les reQ)~ozca a cada· una ?e eUas un~ personalidad 

jurídica y les otorgue un r(Jgis'i;.o·~nstitÜtivo; porQÚe Ci~ida ·a °bpciÓl1 .de las 

mencionadas agrupacionas'so1i~itar·iy obÍener. dei Est~C:toiésíos ·.be~eficios, 
-. ~·~ ~~. 

mediante el cumplimiento de ios requisi!os y cóndiciones qÚe fije la Ley 

Reglamentaria. -:.- ;' ~:· ~ J 

Art. 130.- : .. :Las lglesl~~ ''Y agiupádonés religiosas .. tendrán 

personalidad jurídica como ~~o~i~~ici,~~s /!!Íigio~as una: vez qÜe obtengan su 

correspondiente registro. La l~y ~egul~;á' ciiclías ásoci~ci6nes y dete~iriará las 
' - -- - .-. .. ... . - . : - :' __ -_ .. ~. 

condiciones y requisitos'¡Íara el registro'&i'nstitutivo\ielás mismas ..... ;. 

Del texio qué anteced-e aparecen tres cosas: 
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a.) Que antes de obtener del Estado la. personalidad juridica y el 

registro constitutivo; se re.conoce la previa , existencia de ·las ·agrupaciones 

religiosas, 

b.) Que no-están p';cihibidas las agrupaciones ·r~ligicisas que no· 

hayan solicitado u obténida' del· ~st;ado i~- per~on,~lidad jurídica y e1 ·registro 

constitutivo. 

c.) .. Qu~. por consiguien,I~ •. habrá•• dos . clases. de _agrupacio~es 
religiosas, lícit¡¡s o -.p~rrÍlitida~ iill~s ~ oi_r¡¡s; ,-as ás~Ci~cione~ rel_igi~sas • C:on 

personalidad j~rícti?i y registro <:()nstituti~(i-. y las agrupaciones . religiosas e 

iglesias sin personalidad)Üridicii ríiregi~t;o constitulivo: 

No es una llovédad la figura juridica de Ías asociaciones religiosas . . . - - ' ' . -: - . ;..- - ''" - ~·. - ··"':::: ",_::, - . - - - -

sin personalidad juridica,-pero7qué/a pesar de 'ello,;su act_uación y _sus bienes 

tienen un centro común de imputación, qlje 11º pue~e átribuÍrse e,n particular y por 

separado a_ c¡;¡da Uno de sus asoc¡ádos'. {raí; géJ;ero cié asoci_aciones sin 

personalidad jurídica existe 1o•mismo enelDer~C°hoi:ivil;'ic,.;r~irJÍe al;~rticulo 
••••. ·- ··- "-• , __ .,-· (¡.··- ,.,_ . - . _, 

2691 del Códig°éJ CÍ_vil vigente_ en materiá fedeial, queaún'erÍ el'propio Derecho 

Canónico, conforme a los c;án~1113s 114 y 117;d~I CÓdig~ de D~r~~ho C~nóriico de 

1983. 

Esta dJalidadd~ ~grupaciones-religi~~as' no si!írim'~q~é el Estado 
- - ",;- ... ,_ -· '··' "·· . ·, ..... ··"· .. 

no pueda prohibir y disolver a aquélla~. ágrt°ipacione~ relig.iosa;s. tengan o no 

cuenten con . person~ida~ . ju~ídica y-. registro con~tituli~o,\ cu~~do ellas sean 

ilícitas, en cuyo supuesto se ellcueritranaquellas agrupacio~es religiosas que por 
·~ • • • • 1·. ... . '• • . '. O '• . o'.• • ,-.~. ,,. ·, 

sus fines o medios sean 'contraiias ái cÍrd~n púbÍiéo ó-~ la~ buenas costumbres 

(como son f~s qu~, ~;r ejempÍo, •se opo~~n ~I servicid ~ilitar obligatorio, o que 

prohiben la venflr~ción de Í~s i·~~ignias pat;ia~. o qu~ propugnan por las prácticas 

satánicas o por el hcimosfl~ualismo o la:pro~iscuidad de los sexos), dado que 
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este es el concepto jurídico en general de lo ilícito conforme a los articulas 1830, 

1s10. y 2ss2 del Código civil vigente en· materia rede~a1; o bien cuando 1a 

actuación de ellas quebrante I~ mencionada prohibición impuesta por el artículo 

130 Constitucional por e~·lrañáf'una. inte~ención en los partidos politices o en la 

política de los pártidos. 

Antés de tas r~f~rmas últimas a tos artículos 27 y 130 de la . ,_ .. - ,. 

Constitución, ésta no ;oto les negab~ la p~r~onalidad jurídica de manera absÓluta 

a las asociaciones religiosas ~'. tgle;ias, sino ~ue; ade~ás, ~aci~ qu~ tocios los 

bienes que las asociacion~s reU~iosas e iglesias tu~iE!ran. 'poi sí o ;Ór in;erpÓsita 

persona, pasaran autorriáti~a~ent~ a ' la pr~piedad de la Niició~, así lo 

determinara, y todos los demtt~;·templos~y d~iliás.~ie~~s antes indicados se 

destinaron exclusivamente ~¡c)~;~e~i~id~'pú~li~s <ié I~ F~ci~ración o de los 

Estados. 

Art.27 

11.- "Las asóclaclone~f¡,ligl~sas denorfilnadáS lgte5i~s, cualquiera que 

sea su credo, n~'~rá~' ~n'~;~g¿n ~~¿: t~n~r'..~~bidad para ~qulrtr, 
poseer o adminl.1~~ Ji~n~s ~,6;.;,,~l .;~~1.;J~•~~s ..;~re ellos; los 

que tuvieran actualmeni~. µorsl o.por,in~erPos;ta píiraone, entraran al 

dominio d; la Nación C<J~cedié~do~ adc16F p.;p..,.; 'Pl'ra denunciar los 

bienes que s~ h'au~reñ' >~n ~a'i}~~--~· ~-a~,:~fueb~-~:;;~:·p~es~n~ones sertJ 

bastante para declárar fundada la denuncia.' L~.í~ioplos destinados al 

culto públlc<i son de 1á propledad ·.<J~ la· Naclo~: representada por el 

Gobierno Federal, quién detarr!ll~ani los que~de~~ cantlnuar destinados 

a su objeto. Los obispados, easis ~u~ies: ·,;e;,,insrios, asllos o colegios 

de asociaciones rellglosas, convenÍos: o. cu~lquler otro edificio que 

hubiere sido construido o destinado a la 8dmlnlstrecl6n, propaganda o 
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ensel\anza de un cul!o religioso, pasarán - ltlego. de pleno derecho, 

al dominio directo <le la Nación, para destinarse e•clusivamente a los 

servicios pübllcos de I~ Fe<!eracion o de los Estados en sus respectivas 

jurls<llcclones. i.os tem¡Ílos que en lo sucesivo se erigieren para el cuHo 
- ·, :_'.". .-- ' > 

público, serán ¡)rOpiedad de la Nación'. 

Hoy día, :después de las reformas constitucionales, si una 

agrupación religiosa, con o sin personalidad jurídica, tiene bienes que no sean 

necesarios exclusivamente para la realización de sus objetivos, tales bienes no 

pasaran a ser propiedad de la Nación, pero el Estado puede obligar a dicha 

agrupación · religiosa a que enajene tales bienes, al igual de lo que acontece 

cuando una institución de beneficencia pública o privada, haya adquirido mas 

bienes raíces que los indispensables para su objeto107 . 

. En lo sucesivo, los bienes que, dentro de la anterior limitación en 

función de su destino, adquieran las asociaciones religiosás e Iglesias son de su 

propiedad y ye no de la Nación. 

Los requisilos o condiciones ·q~e .Ja' Ley·R~lamentaria establezca 

para otorgar personalidad jurldica y el r~istro ~~titutivo a una asociación 

religiosa, de ninguna manera puede servir di3 ocasión o de pretexto para que el 

Estado exija que la estructura inteioa d; ~s~ asociación se ajuste a determinadas 

normas o lineamientos, cual si s~ tr~Íar~ ~~'cii'atquiera otra asociación como seria 

en lo relativo a razón social, doRJici]f6 s~el, ca¡)iÍal y bienes, duración número y 

nombre de asociados, órganos ~~cl~les, ~~sas d~ disolución, etc. 
"'>:,- . ··. 

107 Art. 27 Fraedón 11 "Las asociaClones ~:; ~ . .:Onsi1tuyan en los términos del articulo 130 
Constttuclonal y su Ley Reglamentaria; tendrán capacidad para adquirir , poseer o administrar, 
e~cluslvamente,. tos bienes. que¡ sean 'Indispensables para su objeto. con los requlsttos y 
limitaciones que astablezca la Ley Reglamentaria. 
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Si la Ley Reglamentaria pretendiera. exigir estos improcedentes 

pormenores, atropellaría de lleno .ai ~rticulo 130. en estos dos párrafos 

terminantes y claros: _,,__ . " 

Art. 130.- "El principio histórico de la s~p~ración del Estado e lglesiás ~rienta lás 

normas contenidas en el present¿ ~rticÚlo .. :\as autoridad~s no intervendrán en 

la vida interna de las asociaciones religÍo'sas:>.: .·• 

··-.. '. :.- ' . - . . ':.< -.> ! ; -~---· : . . --~· 
Reglamentaria es la facultad de cerc;orarse de que la .asociación religiosa o 

' . ' .• "-., -

Iglesia en cuestión exista en la realidad, y que no tenga finalidades ni actuación 

contrarias al orden "público o a las buenas costumbres·, ni que su actuación 

constituya una intromisión en los partidos políticos o en. ia política de los partidos. 

Será posible, sin embargo, que las Iglesias cW~ani~n asociaciones 

religiosas que estén subordinadas a ellas y que para mayo/'~eguridad jurídica en 

el manejo y la administración. de sus bienes, cumplan l~s f~~:afid~des CÜ! la Ley 

Reglamentaria y así adquieran la personalidad juridica y e'1 regi~tro'C:~nstitutivo, 
sin necesidad de que las propias iglesias hagan otro tanto directamente para 

ellas10B. 

6.2 Ministros De Culto 

La práctica o el ejercicio de su ministerio por parte de los ministros 

de culto debe considerarse en principio como un trabajo licito, a menos que tal 

actuación vaya en contra del orden público o de las buenas costumbres. Según el 

10B Según el Informe Interno 1993-1994 de la Dirección general de Asuntos Religiosos de la 
Secrelarfa de Gobernación, en la Ciudad de México, radica el 25 por ciento de los ministros de 
cutto e~. que ascienda a 1234.0e las solicitudes da registro que la Dirección General de 
Asuntos religiosos recibió durante 1993 y 1994 a nivel nacional, el 58 por ciento corresponde a 
agrupaciones evangélicas, el 39 por clenlo a católicas y el 3 por clenlo a otros credos. 
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criterio legal de lo "ilícito" acogido en los ya citados arts .. 1830 y 191 O del Código 

Civil vigente en material federal. 

Por ~Ílo a losmini~trosde culto.les.es pe~ect!lmente aplicable la 

garantía individual d~ lib~~~d·~~ ;;;~a]6 co'.f'!sagr~da asi en el art. 5º de la 

Constilución. 

.. .:_·'· >' ~ . 
"Art. 5°.· A ninguna ¡>e.:,;;.~. ~rá; !~~!,..., ,q~e ~ dédlque a la 

profesión;)_~u~ri~. -~~~;d~·-o Íi~-~Jo ~-~e ;~~-~~~CKÍ-e; ;Íendo li~tos. El 
•' ' -~, ~' • )':', • .' :, :• .: '"• ',_._, V o • ' ' o 'v 

ejercicio.de esta libertad ~.ólo podrá vr;<1~.rse·por:détermlnaclón judicial, 

cuando se ataquen roS;,de~~s ~de ·1erce~. ~ -p;,r ~tucion gubernativa, 

did~-ª ~r, _los ·iérm_~~~~ -~~'~:·~~hu~:-;·1~- 1i~:~~:-~~-~o -se ofendan Jos 

dereclÍosdé la sociedad". · .~· . 

. ... ······' t ······.··,. ·.················ ···.:·· ·... ·. Los limites que,,~ esa.lib;,2ad~~e t~abaj~ imponla a_los ministros. de 

culto el original artlCúlo 130, ériri qe dos clases muy diferentes: unas limitaciones 

notoriamente. aten.tatorias ·. a' los; •derechos'", humanos;• y ; otras limilacibnes, ··.en 
'"·-· ;;:·,·: .·_: 

cambio, que solo establecí~", iricompá,libilidades entre .; las . funciones 

encomendadas. a 1cis ministros de cull~ y el desem¡)0t¡o de otros cargos o la 

. ~: . . -

A6erca de las. ;ri~ei~~ limitac\one:'establecia el anterior artículo 

130 mutilaciones a la libertad religiosa y a la i.ibertad deÍrabajo. ' 

"Las. legislaturas de los Estados únicamente tendrán· taculÍad de 

detenninar, según las necesidades locales, el número má~i~o 'de 1'11i~i~t;~s de 

culto". 
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"Para ejercer en México el minis.terlo da cualquier culto se ne~sita ser m.exicano 

por nacimiento". 

Esta primera ~.lasa· ele lii;tiit~ciones a lalibertad de trabajo. han sido 

suprimidas ahora 'en el iéxlii'~u~~~ d~l>~.i~~lo 130; porqu~ en él .expr~same~te 
se permite a los extranjeros ejeré:er c0nio ministros de culto, y, además ya no .se 

faculta a las legi~l~tur~{d~ Íos ·~~tJd(); ~ de¡~~mi~ar, según las necesidades 

locales, el númerorr1áxinío cié min.isÍros.de · ct'i1ta.: 

L~s óiras limitaciones a lá acluació~ de los ministros de culto, más ·. 
bien que .mutilación·.·. d!~': h)s . d~rei:hos . humanos; conslituyen solo 

incompatibilidades entre ~I é)éréi~i(). cieí · mi~i;teÍi~ ·del .euit~ y el ·ejercicio• de los 

derechos. polít;~s. inCfl~p~ti~ilidades que se' fundan •. en. dos razones, ¡¡. sabér: 

unas de índole politica,p~r'cüanfoque la Í~fl~e~~ia m~f·y ~sicológica quede - ~ . . .. .. - . . 

hecho ejercen los ministros de~culto sobre una gran mayoría de la pOblación, les 

daría una superioridad y prepciten~~ ~ntraiia a I~ Íg~~icl.Kl'~ue cl~be ~xi~tir entre 
•' '.·. •'·. _. ... ,. .. "·"··' -,-,.- '"- -

todos los titulares de los derecilo~ política~. y _oíra: iázón·. inclusive de . orden 

religioso, en virtud de que los n,rni;tros de Culto d13benestafal servici~. de toda la 

población, sin diferencias .. de Í:i¡¡~d~rias· •. ~· dá·pe~Údo~y•deb0n, adernás,' se~. de 

tiempo completo y no ministros de tiempo c0mpartido ·eón otras. atisórbentes 

actividades. 

A este respéc:lo; éabe destacar que la propiá ConstiÍüciÓri establece 
incompatibilidades para el de~~m~ho 'ci~ ci~rto;é:arg~~. ec;rn~ ~or ~jemplo, los 

arts. 55 y 56 hacen incomp~¡;t,¡9~\¡·¿¡.~ d~ di~t;;do~· y se~ad~res con el 

servicio activo en el ejérdiÍo f~cteral, asi como ·~~ ~I· puesto '.de Secreiario de 

Estado, o Ministfo d~ la SÜprema. cbrte ~ Go~~rnedor d~un ~stado. 
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A su vez también el Código de Derecho Canónico en sus numerales 

277. 285, 286, 287 y ~392, hace inco_mpalible la misión de los clérigos o religiosos 

con "aquéllos cargos públicos· que llevan. consigo una participación en el ejercicio 

de 1a polestad civil", les veda en principio "participar en 1cis J,ahidos 'político~ ni en 
...... - . ' ... ,· ·,_,; _, ¡' . - ,, . 

la dirección sindical" les prohibe'ej~réer lamigciciación Óel comercio, y, lo que ee 

más, les obliga de ~anera ~bs~l~ta; a ~uard~/.;;libai~ y• ~bst~ner~e del· 

matrimonio. 

·En : todos trata íarT1bién . de verd~deras 

incompatibilidades .. Yi, no.· propi~m~nte . d~ · ~uti1~6ión'.'~ des~nÓcirr;ienio. d~ 
derechos human Os, porque támbié'n. aqúÍ los cl¿;¡~os. y l~s ;eligio~~s deben 

- . ' • ·- ·'-- ·. - -~.-;--=- ,- ., ' ' - " - . '.-. - .. . . : .. -

dedicarse, según la. fórmula del Dere~ho. Canóriiea;.'atrabajar en rorrT1a totál "por 

el reino de los cielo~.: y cons~g;ilrse ;;c~n~ay~r lib~rtad 0~I se~ici~ de ~jos y de 

los hombres".•,·. 
,_;_•-

E~ muy CC>nvéniente apartar del cam~ de lií°polítiéa a la Iglesia y a 

sus ministros. Como. lo es t.ainbié'ri·axcluira estos del mátrimcin;~ y del comercio, 
'}'' 

y, por ello, la propia Iglesia CátÓlicaeri' los Cánones 'antes.éitadCÍs establece estas 
;:·•;. '-·~~ •{:-=; 

renuncias que· a. niariera. ciE! iÍié:ompatibilidadás aeeptan .vcíluntariamenle sus 
"<•. '<>; ._,.,,. "·'" .. ,'; 

ministros, porque. en' tales. cánones. se les prescribe que 'sean ministros de tiempo 
' ' -~ ' ' ..... :.'.:- "' ' - ; ' . . - - . . . ' -

completo al seryicio. de· Dios 'y de las almas, y no ministros de tiempo compartido, 

que a ratos se ocupen d~ atender a la esposa: ~tro~ ratos aUe~dan a la acción 

política, y otros ~ás ~I ~~ercio, y reserven el sobrante de su tiempo al 

desempeño de su ministerio. 

No es a los ministros de la Iglesia, sino a los seglares, y a las 

organizaciones cívicas y a los partidos politices de éstos, y siempre bajo propia 

·responsabilidad y no a nombre de la Iglesia, a quienes corresponde, en el. pleno 
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. . 

ejercicio de los dereciios humanos que les reconocen el art. 21 de la Declaración 

Universal y el art. 25 del Pacto Internacional de De~G'chos Civiles y Políticos, la 
'-: ,· : ·.: ·:_"'·.-,-.. ,· __ .·. :_~-~- '.~-- ,._ . -->·· __ . -~~ .:: ' --- -

elección y la rnaliza.ción de. ura d.~ entre varia.s opcion.es temporales .moralmente 

válidas que de. órdinerio s~ pre~~ntan en e,I t~rren6 'pl~r~lista de lii política. 

Pensar de esta manera no es abogar; én detrÍm'eniO: de los miríisÍros 

de culto, por la supresión de]lós'dérecllos'humanos en materia electoral, sino 
,: • < ' <;,_:.:-e_: . t-~· .. - . .. 

reconocer la existencia de la mencíonaéia'incompatÍbilÍdad,' la CÚal sé encontraba 
• • • - , • - •. ' • ' • - - J , • • ~ - • ·- ,_ ' ' ' ,.. '. • - - ' -. -

establecida .. de manllra . total y congruenÍe< en.' lo toéanié al voto pasivo y activo, 

dentro del. texto original'del art: 1:30 Constitució~al; y'ho solo: a medias o dii 

manera p~~cial e . iricongruente, co~b ~·~~ra lo. ~~ce ~~te i~ciso d) del•· nuevo 

articulo 130: 

"En los términos cill' iáTey R~lamerltaria, los ministfos de culto no 
. ' . -. -__ ~, '~ ' ~. :· . ,, ~- ' " . . -: . . . :":, 

podrán desempenar cargos púbÜ~s.Como ci~dadanos tendrán de~echo a votar, 

pero no a ser votados. 

Quienes 

·. -.-'._' - --'. ,; -:... . ~:: 

hubieren ~ej:~o de ~~r ministros de '·~lto ccin la 

anticipación y en la forma que establezca la ley, podrlÍn servot~do~"· .. 
Al destacarse en este texto el .voto aétivo de los' ministros de los 

cultos, no se hace otra cosa que incitarle a q~e dejen su ml~Íst~rio; se entreguen 

de lleno a la politice, o exhortarles por lo menos a quep~~icip~n e~e; campo de 

la política de los partidos, porque es dentro de los partidos d~nde se ofrece la 

respectiva plataforma ideológica y de acción de cada u~o d~ ell~'s. . 

La Ley Reglamentaria que alude a los'.,miriistr~¿ de culto como 

personas que ejercen una profesión, solo poiii-á~~;;~blecer las''medidas, 

precauciones y sanciones para que no interv'eng~n ~11.cis p~:a n~~a en activÍdad~s 
de los partidos políticos y de la política de los p~rtido;,.y para que su actuación 

. - ,, . ., _ .. ·. , 

no contradiga ni el orden público ni las buenas costumbres; pero de ninguna 
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mé'nera podrá exigir determinados estudios o cierta preparación técnica, ni 

requerir que tengan titulo, o c¿dula profesional o ins;ipción en la Dirección 

General de. Profesiones de .la Secriitarí~ ~e Edu~cíón'.Púbtica, porque ~sto 
pugnaría abiertamente ccÍn el. principio de la sepáración dE!tEstado y las Iglesias. 

6.3 Escuelas Particulares confesionales:'· ·. . . 

El nJ~vo ·.'~rtf'2~ .~¿ón;tftucio~al .· repite eí párrafo 'inicial · que 

originalmente tení~: '·Tod~ h~~bre ;s 1{ti're p~ia ~rofe~~r 1~r;Íe~~ci~ relig~;sa que 

más le agrad~ y pa~a pracúciarí~s ;;:;remonia~';'.de~~·ci~~~s''~'~ct6~ del culto ··. ·-'-- ___ ., ___ _,,_·.-;; , .. ----, ,._,,,-. - ,.- ·--

respectivo,si~mpreque no c~fistituyan Ül1 delito·,; falta'p'eAados·por ia ley". 
. . , .. -. ---,. ,·-· ; ·'' t.·,·-'·" -

Aésta solemne daciá;ació~ re~iHendo efe puro' no;;,bre I~ tracción 1 

del art. 3° COnstitllciórial, para n;gar ~ co~¡;~::;;c;r ~biertarn~~te enseguida su 
- . . . . . . - ; ~· ;. __ - _.. -- , .. - ... " . ' . -

aplicación al terreno .. esealar: ,"Gárantizada,por'el artícúlo• 24; Jáclibertad de 

creencias, die/la educacióii' (la. qu~.im~trÍa.el .Estado) será: laica y; par tanto, se 

.·.Para ~ntendeÍei~ig~ifi~dc{y el.~l~n~,~e e~te dobl~ postulado; 

por un lado la. garantía efe. la;Íibertad de craenéias, y,' por otro lado, Ja. férrea 
.:>. .: 1 : • •e' .. ' ··, > ::,,_ ."' -~"' ':.' i·; !.'~ ;-· <· . 'é-J, ;· ' ·, , ,.• 

imposición de la edÜcaciórí láic8 en las escuelas públicas, es menester recurrir a 
_ :-: . ~- :.·: <~"·: :;~:<, ·:::;.:·,· ·i:~>·., >~]-. · -~~;;:-:-.-. S\." ~- ·<-: -

dos instrumentos jurídicos de·.:carácier.' internacional, que· se elaboraron y 

aprobaron c6n la :part'f~ip~biÓn'd~ /~p~e~~~¡d~t~s''~~I g~biem~ de México y a los 
~ ·-: .• ' . ' • . . -' • - - •• ,¡- , • ' • 

que, inclusive, haéen alusiÓ~ ex pre~~ Íanlo '1a iniciativa del Partido Revolucionario . - .. ., ,., . - . ·"' - ) 

Institucional, com¿ eÍ.~ictáriie~ dé Jás Comlsi~nes e la Cámara de Diputados, a 
•. ·-.f .• -. ' ' ··. . ~ . ' -- . ' 

saber: la Declaración Universal de Dere'clíéis Humanos y el Pacto Internacional de 
-"'- --i - - ' • ~-- : ,,. . .. . -

Derechos Civiles 'y Politi~os; que e~ calidad de tratados internacionales y de 

acuerdo al art. 1 ~3 C~nstituci~n~I fonlla~ parte integrante del orden jurídico de 
. .- -. ,. 

México. Al efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, se aprobó sin 
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ninguna resenia en este punto concreto por el delegado mexicano don Pablo 

Campos Ortiz en la Asamblea General de la ONU reunida en -la ciudad de Paris el 

1 o de Diciembre de 1948,' y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polf!icos, 

que con la ratificación d~I Senado de la Reptlblica aprCJbó 'el Presidente José 
- " ' . .. ' . . - . . . ' ' ~ . - ' 

López Portill~. se prom~lgó y p~blicó en eí Diario oti~ial ci~i 2o de M~yo de_ 1SB1. 
• •' " • .·' ,•e•_ • ·- ··,·.-- • • ·•' •' • ,' 

._ ... · ··. ; 

. _Áhora bien,. el -Art. 2~,i /n~i~_o 3,' de··- ,la m_encionada • Declaración 

Universal de De~ech;;'s t-i~ma~a~; µ;oc1~rt1a .aí\e'spect~: '_'Los ¡Í~dre; _ íencirán 

derecho preferente a esc0ger el tipo de educación_ que ha~rá de darse a sus 

hijos". 

Derechos CivÍÍes y PoliÍicos; reiÍe'ra y aclar~asÍel mi~mo prindipio:. "Los Estados 
. - - ., . '• ' '' ~-.- . -

partes en el presente Pacto se c:Ompri:>meten a ~espe_iar la Libertad de los padres -

y, en su caso, de los tutores legales,c~ará gar~~ti;~~ q~~ lo~ ÍiÍjO¡·reciban<las 

educación religiosa y moral que esté de awerdo din ~us p';~pi~s· cO~~i'ccio~!is·;: 
Uno de los derechos humanos 1/da'ias libertá~~s (Ü;;damentales que 

,_.,;- -,. ·· .. - ----~~_, _ _. -'~·":"''- - --,;: :-;·'" "-) 

tiene, por tanto, los padres de familia es elegir, precisamente ellos y río el Estado, 

ni la Iglesia o Iglesias, el tipo de educación qu~ ha~·de ;~cibii sJs hijos enla 

escuela a donde éstos asistan. 

En la referida exposición de motivos de l~s reiormaien ~es!ión, se 

argumenta de esta manera en favor de la eduC:SC:ion)~icii:obligato;ia para las 

escuelas públicas: 

"El laicismo· es• sinónimo _de intolerancia. o de anticlericalismo, ni 

censura las creenéias de Ún; ¿ocie'dad c0mprCJm~!idá Clln ia libe~ad. Lo que se 
- . - ..'.. . - . - . - -'- -~- - - -

busca es evitar que la educación ofidai privÍÍegie; alguna r~gión o promueva el 
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profesar una religión, pues ello entrañaría lesionar la libertad de religión de 

quienes optan ·por mantenerse al iharge~ de los éredÓs". 

El sofismd d~ quienes abogan· por la imposiciÓn coactiva del laicismo 

en las escuel~s' ~fiéiál~{ r~di~, ~o/~~a '~arte,· en que. ;tribJyen al Estado el 

derecho a elegir ~/tipo de ~du~;~ión p~ra los hijos de aq~éllo~ padres que no 

tienen récursos ~conó~iC:'bs p~r~ qte sus hUos ~~i~t~n a las es~uei~s' privadas; y, 

por otra parté~ en que c,Onsid~rari, qu~ 1;¡ libertad religipsa es i;olo para quienes 

optan por p~ri;iá~ecer ái ~arge~ d~ lo~ ,;ed;s, ~.··~~ ~x,is11(también p~ra quienes . . ' . ·. . . ,··-. . . ,_ . -,_ . - _,_ .. • .. "' - ,,. - .... ~-· - -... ,. ' ' 

prefiéren.id~ntifi~r~e C<lri~un~det~rmirÍada c:;nfesióri relÍgibsa.: 
-. . -, -;- ;~~-;·:~: : ->~r- -.. :: ''.~¿. -

El nuevo a~iculo" 3~. deja en pie sólo en favor de una minoría, 

constituida por los ~~dres'd; famili~adin~r~d~~·~ue pl.Íed~n·pag~r I~ edu~ción 
.,. ·_ '-· - - - ·- ,--'¡c~·:c=' _ ---- '- ."~----O:-.·--- - .. ,, .. --, .o-; - e- : • •• • • -·- ._ • _ •• __ 

de sus hijos en las escÚelas particulares, el derecho a elegir.el Upo de educación 

para sus hijos, y colld~n~li1a ~ay~rfa de la ~obl~~Íón,constituida p~~los padres 
, . ' - . ' ,_. - ' ----~- __ ,, ___ . -_ ·-· , .. '--,, ~ - ' .,;· -. ,·. - ·. '. . .. ' 

de familia de escasos recursos: a someterse inoic'erablemellte como parias a la 

educación laica para sus.hijos ~enticidé las e.;cuelas oficiales: 

Esta · injustificad<!·· discriminación en mat~ria ··escolar, ·• constituye 

además un retoiillsosp;~C:h~d;, ~~ra ;~ p~bÍaci6n cai'ónda y p~ra sus j~r~rca~ en el 
¡'/,;: 

país, porque las .últimas reformas abren de par en par las puertas .. a las escuelas 
. - ' .,·,, ' . ' - "., _'. -~¡;'·. ' :..,,_,:, -- - - - . - - -- . 

confesionales de las · sectas:• protestantes .. y a . los ministros dé cultos de 

nacionalidad extralljéra q~~ -~~tes el~ l~s re[orm~s consti.tuc.ioiiales no podían 

desarrollarse con toda fibertaéf y que ahora cuentan' sin dúcia eon Un enorme 

financiamiento de·. los, E~i~dos' .·Unidos/ intei~sad~s siempre·. históricamente en· 

dividir y debilitar a ñ¿~st;~·pai~ ~ ~~·en- ''.evJ~:géli~I-'·;~- nuestrchíueblo, porque. 

dichas sectas qÜe se .•. precÍa11· de ·~ol1~~~r al miÍximo' el Nuev~ Testamento, 

encuentran ei más roÍ~nd~·~ech~zo :~.su l~bor. den!~;, de ~éxico en el v~rsículo 20 
: ' .. ,.,.,, " 

del capítulo 15 de la Epístola· deSan Pablo a los Romanos. 
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La libertad religiosa que se respeta ahora solo a una minoría de 

padres de familia para· eÚegir el tipo de educación de sus hijos vayan a recibir en 

las escuelas pa~iculáres, ~ueda • sJj~ta, ~;n ~mbargÓ, únicamente a esJas Jres 

limitaciones:··· · 
' ' .. 

·a) Los pla~~s particular~s reql/ie:en auJÓriza~ión exp~esa del poder 

público para impartir eci~eadó~ primaria, secundariayl"lon11al yde cualquier clase 

para obierÓs y eami)~s!~()S. ,/ 
bJLos pfanés pa~icularesde educación El.n l~s tipos y grados. a.ntes 

indicados deberán curnpii~ los pla~s y pro9r'á111asc Ónclales. . . 
'-·· _:;· . _;. .. : '•··- . - ··::.' ···'' ·;) ' 

e) La orieniación~ la educación que'se imparta en Jos pÍánJeles 
;.;: 

particúlares Elrí los rnismos iiPós y gradcis' antes indicados, debElrá apegarse al - . , .. ' ... -.. •-,--- .··· __ , __ -. ,--. , ...... -- -,.:·. ,,:. -

Constitucional. ·-::---=' 

Por corÍ~ig~ient~. Ja Le~ R;~larllentaria que se ~xpidiera prohibiendo 

a Jos planteles P,artÍculares restriCC:iones én rn"ateria reÍÍgiosa; sé estaría violando 

el· principio de libertad de' edÚcación' ~para IÓs "particÚlares, asÍcéimo Jos dos .. '. '. .,, ' _,_ ____ --- -' .· .. -. ' - -

postulados .tÚndame~taJés .de la Jibert~d de eree~ciasy ~e Ja separación del 

Estado y tas Iglesias.:< 

Una crftlc:a •que nií se puede pasar por art6; es el que se haya 

pasado pora1t6 Ja fr~~ión ÍI, hoy tr'.aCciÓn 11, ~ Ja fr~cciÓn v; del t~Xto original, y 

hayan dejado sÜtJsi¡t~~ti~~í I~~ fa~J1t<l~~s irres!Íicta; del Est~da Y ~in Jintrol 
' .. - ' ':-·· . '' - . '.- - •:·~· . ;- - .. - ' - - '• .- .-- ,, ' 

judicial de ninguna espacié/paré de~egar ó re~ocaf a Jos 'partieulares la 

autorizaclón.pa~a impartir:édupáCióll_;enJÓs grados Cíe pri~a!i~isec¿;,cian~ y_ 
normal y dé cualquier típo"" ciEl'~b1reros y campesinos, así como para . retirar 

discreci~n~lmen{e en ~alquleruerripo, el rer;;;nocÍrniento d~ validez óri~ial a los 
. -

estudios hechos en otra cl~se de plantelesparticulares. 
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Semejante atentado a los Derechos , Humanos es del todo 

inexplicable, porque fue cabalmente el Gobierno de México, quien propuso Y 
" 

obtuvo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la aprobación del voto 

unánime del arti~ulo Bº de la Declaración Universal de l~s'o~re<:hos Humanosl09. 

, Esta inexplicable subsistencia en materiB escolar, , deja a los 

particulares a merced del capricho del gobierno, porque aunq~~ la·~ deci,~iones de 

éstos no se 'B)'l89uen a la ley, no podrá ser anuladas por las resol~cion,es de un 

Tribunal. 

6.4 Actos de Culto Público 

El nuevo artículo 24 tiene un tercer párrafo que refonnó así el texto 

anterior de dicho precepto: "Los actos religiosos de culto público se celebra~n 
ordinariamente en los templos, los que extraordinariamente se celebren fuera de 

éstos, se sujetarán a la Ley Reglamentaria". 

Es necesario, por tanto precisar, lo que ha de entenderse por "actos 

religiosos de culto público", cuyo concepto no puede ser otro que aquéllos actos 

que se celebren al aire libre o en locales abiertos, y a los cuales tengan acceso 

libre toda clase de personas, razón por la cual las restricciones o cortapisas que 

pretendieran establecerse en esta Ley Reglamentaria que afectaran a otra ciase 

de actos religiosos, estarla en contra de los dos postulados fundamentales de la 

libertad de creencias y la separación del Estado y las Iglesias. 

109 "Art. e•: Toda per.iona llene derecho e un recurso electivo, ante los Tribunales nacionales 
compelentes, que le ampare conrra aclos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
la ConslHuclón o porla Ley•. 
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7. Anllll11l11 Jurfdlco de la "Ley De Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

Para analizar correctamente el contenido de la relativamente 

reciente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es indispensable hacerla 

con sujeción y a la luz de dos criterios fundamentales: primero el tralamienta que 

las artículos de esa ley dan al derecha humano de la "libertad religiosa", y 

segundo el carácter ineludible de la Ley Reglamentaria de los articules 24, 27, 

fracción 11, y articulo 130 Constitucionales que corresponde a la ley en cuestión. 

Si se prescinde de alguna de estos dos aspectos, bien sean porque se aduzcan 

las prerrogativas que se desearan para la Iglesia Católica, coma la religión más 

profesada por la mayoría de la población de México, o bien sea porque se 

pretenda desconocer o desbardar el texto de los tres citados artículos 

constitucionales, se estaría. llevando a cabo un estudio equivocado y no 

susceptible de ser utilizada para la interpret~ción de dicha Ley Reglamentaria. 

Trataremos de,!~aU~a~ ~~ es'tiidio,de la ley, de manera que nos 

permita descubrir la genuina i~te;pretaciÓn de sus preceptos, por lo que se hace 

necesario un estudio jurí~iC() ~~ria'de 1bs mi;~as. . .. 

Ubicado de~tro d'e.Jas derechas civile:s y polít;~s,que son aquéllos 

derechos humanas que para el diSfrute ~r el indl~iduo no requieren de parte del 

Estado una determinada prestación o utilidad, sino su abstención o inhibición, es 

decir, "non facare", el derecho a la libertad religiosa se encuentra proclamado y 

delimitado asi en la Declaración Universal de Derechas Humanos de 1948. 

Art. 18: 

"Toda persona tiene derecha a la libertad de pensamiento de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 

religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o 

132 



su creencia. individual y colectivamente, lanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, e.1 cúlfo y la observancia "110 

Ar\. 29: 

1.- :'Toda persona Íieiíe debere~ raspee!~- a la;comunidad 

puesto qúe sóio en ella puede desarrollar libre y plenamente y su 

personaÍidad. e(ejércici~ de . sus -~~rechos y; 3L;~e de . ~us 
libertades. toda persona :·asiárá s'éi1ámente• sujéiá' a Jas '.limitaciones 

establecicfás por ta I~~ c:;~uri''úriié:~·(in 'd~ a~~u;~~el f~~~imiento y 

el respeto-ele los dérechÓs y libertades dé los demás, de satisfacer las 
" . ·-· __ ,,_. _.,_-- " .... · .. , . - . , ·- ') . . ; . 

2.-,En 

justas. exigenciás de 1á nioral, de.1 orden público y del bienes_t,ar general 

de una sociedad democrática.·-~ · 

F Estos deiech'as y lib;rtades n~ podrán en ningún caso-_ 

ser ejercido~ ~ ~~~jbión a los propósitris y principibs de las Naciones 

Unidas". 

En acatamiento de e~te principio de la libertad religiosa, no puede el 
,-, ':· -· .. ·.:·· >·: ,:·_::· -·- .· 

Estado obligar· a la profesión de un determinado credo religioso;, ni puede 

tampoco prohibir la adhesión a una religión en particular,·~ ~í10~ ~ue esta fuera 

contraria al orden ~úblico o a la buenas costumbres. ·si s~ i~púsiera lo primero o . ,, --

se vedara lo segund~:evid~ntemente se quebrantaría la libertad religiosa. 

Del iTiismo 'pr¡¡.;cipio, se deriva el necesario tratamiento igualitario 

que debe da·r el Estado 'en su legislación a las diferentes Iglesias, ya que 

- - " .. 
-l-10_E_st_o_pr1_nCl-.pl-o-fo_rm_e_p-arl-e •d·ero~en jurldfco mexicano can arreglo al arlfcufo 123 de le 
Constttuclón, ya que llenen el carácter de verdaderos Tratados Internacionales en términos de los 
•rlfcufos 8¡¡.X y 76-f de fa misma Conslituclón, el Pacto Internacional de derechos CMles y 
Pofflfcos (Diario anclef de fa Federación del 20 de Mayo de 1981), en su artfcufo 18, y Ja 
Convención fnteramer1cana de Derachos Humanos o Pecto de Sen José.( o.o. 7 de Mayo de 
1981), en su artfculo 12. · ' 
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establecimiento de algún privilegio o preferencia para una determinada creencia 

religiosa que llegara a establecer el Estado. faltaría a la libertad religiosa. 

Por tanto, este primer criterio de la igualdad ante el Estado de todas 
~ . -. . ... .' ' ., '. 

las Iglesias debe tenerse, en c:Jenta pára el análisis ; juridic~ de la· Ley de 

Asociaciones· Religiosas y. Culto P~blieo, principio, que' t.ormula as!· el articulo 

tercero, infin~ •. de 1a'1ey~·.·. 
"El Estado no podrá e~t~blacér ningún tipo de Pf~ferencia o'. prlvitegiÓ, enfavor de 

religión alguna, T~l11f,o'~d a fa~or o en co~i;a ~enin~~n~ lglesÍa, o agrupación 

religiosa". 

Este pr;ncipio de la ,igu~ld~d de tr~tamieritÓ:c:tue.el E;tado d~be 
observar con respecto ~ Ías ,_di~ti~(~~; ;~ligi~~es e lgÍ~~ia~. ha ~idÓ acogido y 

proclamado por ta lgÍ~si~ CatÓiiea en ladecl;raciém d~)'De Ubertate Religiosa". 

sobre la libertacf¡eli~ÍÓ;{ciet ~oncllio V~tica~o ¡pÍ1, < . ~-=- - _,_-_ -.- - ·- ", '.:-
Como segundo criterio,;. vemos que unúey' Reglamentaria, como lo 

es la ley de q~~ sa tráta,<rio ·~ued; cerÍ:!!n~ 'I menoscabar los derechos que 

confiere la Ley Re~larnent~rla, /ay q~e ;~~ ~ste ~so es la Constitución en sus 

111 El Concilio Vaticano declaro que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta 
llberlad canslsle en que todos los hOmbres han de estar Inmunes de coacción, tanto por parte de 
personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de !al 
manera, que en materia religiosa ni se ob(igue e nadie a obrar en contra de su conciencie ni se le 
impida que actúe conforme a ella en privado y en público; declaró, que el derecho a la libertad 
religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana. Esle derecho de ta 
peoona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocida en el ordenamiento jurldlco de la 
SOcledad, de forma que llegue a convertirse en un derecho civil, 
"Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser per.;onas, es dclr, dotados de razón y de 
voluntad libre y, por tanto, enattecldos con una responsabilidad personal, tienen obligación moral 
de buscar la ven:tad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a 
adllertrse a la ven:tsd conocida y a oroenar toda su Vida según las exigencias de la verdad. Pero 
los hombres no pueden satisfacer ésta obligación en forma adecuada a su propia naluraleza sino 
gozan de la libertad psicológica al mismo !lempo que de inmunidad de coacción externa. Por 
consiguinte, el derecho a la .llberlad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la 
persona, sino en su misma naturaleza, por lo cual el derecho a ésta Inmunidad permanece en 
aquéllos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adhertise a ella, y su ejercicio no 
puede ser Impedido can tal de que se guan:te et justo orden público".(núm.2). 
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artículos 24, 27 fracc.11. y_ 130, ni puede tampoco traspasar los límites que le 

marcan estos tres preceptos fundamentales .. · Si hiciera lo primero seria una 
' . -, 

reglamentación "contra legem". s1 niciera fo segundo, seria ·una reglamentación 

"praeter legem ", y en uno y otro: C:aso car~~~ria de f~n~amento su eficacia 

obligatoria. · _ -: . ·. . ·.·.-.· - - - -. . •-·· ; -

Por esta r~zón ·no tiene validez- j~ridica a1d~na l_as objeciones que 

pudieran enderezarse ahora· a :,a· Le~ Reglam~ntarl;rde referencia, prétendiendo 

que debiera. hab~ri;e ~~pr;;;ido:~~ ~~.~~tci~tad¿d~ rnari~;á ~~1ohJI~, como una 

cuestión "de Ju.re ~;nd~ndii'. ;espect~ de ,~ miima co,nsliÍ~ciÓñ",_fas tic/sólo Casi 

imaginarias í-e~triCc:iones Ímpue~tas a tos -a~tos de cÜlto públicÓ enel artieulo 24 

Constitucional, fás ·-. liiiiffaci~~és est~~iec¡das •en tb !Cl~~le '.a I~ ~d~~isi~ón, 
posesión o · admi~i~tr~~ión •· d~ i~~u~b)~s ~6r J!li: ásociaciones religiosas_ en .la 

fracción 11 del arti_culo 27 ·coríslitucional,:y las prohibiciones para actuar en 
-

po1ilica partidista impuestas'a 1os· mínistrós delos C:únosY a 1a asociaciones 

religiosas en elartfculo 13o~onstitÚciCl~.91. • • 

7.1 Agrupaciones Religios~s y AsÓci~~iones RellgiÓsas. 
,'. i; ~ '.-.. 

La diferencia·; éntre· iglesias o· agrupaciones religiosas y 

"asociaciones religi~~as'; se -·~nciént~a-· apuntada de manera general en este 

párrafo del artic~lo ;JO 2~n~t¡¡¿~i~~al: .. 

"Las iglesia~ y ~grupacion~s religiosas tendrán personalidad jurídica 
" ,-, , . ,- . ·, 

como asociaciones r~figi'osas.Úna.vez que obtenían su correspondiente registro. 

La ley regulara dichas asciciacion~s y determinará tas condiciones y reqúisitos 

para el registro 'coni;itutl~odel~s~isma~". 
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Con base en este precepto fundamental, en su Ley Reglamentaria y 

en el Código Civil, puede concretarse esa diferencia general, y derivarse 

importantes conclusiones de la misma. 

Primeramente, las "asociaciones religiosas" tienen siempre, na. por 

aplicaciones automélica de la ley, sino por una acto admiriistrativo. de la 

Secretaria de Gobernación, una especial personalidad jurídica ~lstintá de la de 

sus asociados. En cambio las iglesias o agrupaciones ,:euójC>sa~·pu~en't~ner o 

no tener una personalidad jurídica general, que ~s cl~erent~ de'ia' ant~riÓ/y que 

proviene de ta aplicación automática de 1a tey y nó d~ ~~ ac:t~ ad~inistr~uva de 12 

Secretaría de Gobernación.• 

/..1 ~ted:~>uriá '191é'siá o ag~~ón relil]icisa ueñe ¡i~/niinisterió de 
~.-:: ,, ; . "~ - :--C:.~. -· ~--

ley "Opé Jegis~ per~nalidacfjurídÍCá por apliCaéión de Ía fracción VI del articulo 25 

del Códigd'civn112, ~i{cij~~ó~~nci~~~c~I articulo 2~. ínci~o·Úde,l~L~yde 
Asocla~ianes Reli~iosas ~ C~ltd ~o~ucci1fr si;~~ ;,~stituye pclr esciito';;or ~a;ia; 

' ' • · _ _, _ _,_ - < "'---~¡ .·· .. -"-";. ·- ·-;; .... _. - - _,_, . : . -··' .. '. ' . . --~-,,:;-.. ¡;;;'=·_,·'-.-.-.'::?-·'·- '.---: 

asociados que convienen 'en reunirse; de rííanerá qu~ rió. sea enlerainenle 

transitÓri;, p~ra re~liz~r unftn ~;ú~ de CÍ!ráJ~; ;~li~loso q~~ nd~si~.~rohibido 
por la ley y que Co~ le~ga carácter prepo~clérante~ente ecónómí~.' conforme a 

los artículos 2670 /2s;1\ie;~ls~~, Có~ig~ Civíl114. . . . . . 

Pero t~~bién pued~n'exí~tir lglesi~s o agru'pa~íones religiosas que ' '• '_,\. ; . .,.-· - .. ,,-. "" - ,., - ,. ,, 

carezcan de personalidad jurídíéapor rió hab~rse consiiiulcfo'en'i'orina legal o por 
:~,::-.-º--:_- :.: -~_'.?o':_·_:".,_r: .. L":~--.:_:·-,_. r:,:: .. · ;_'; :;_::-::·_ ... -~·:· ·.·><:.:-·>-·- _, 

estar funcionando:sólo de hecho;•ya que.esta.•clase ·de~agrupacíanes les es 

112 Art.2s.- ·son pernones mora1ei:'~L ... vi::\á~Aso~iacid~~s disti~tas <Íe la~ énum~radas qué 5e 
propongan fines pollUcos,clenllficos;·art!sticos;de recreo o de.cuakjulei·otro fin licito siempre que 
no fueren descon~'"~do_~. ~r J~ L~y" ~-)-cc-'o? r'.-::~-- - - ___ ,_~ -~:-'." '/.·. 

113 Art.2': ;El E;l~do mexiéano gár~ntl;a e~ fav;; del ln~i~:d~~ t~i si~uientes derechos y 
llbertades en mate~a religiosa:.: .. f) A~clarae o reunl~ pacllicamenle C<l~ fin"'s religiosos, 

114 Art.~70.· "Cuando varios .Individuo." ~nvl~nen e~ reu.iirse '·de ~anera que ~~ netámenté 
lransttorta para realizar.un fin común que no esté prohibido por la ley:y que no tenga carácter 
preponderantemente ~conó.mico,·_constituyen, una asociación•.,.;- · · · · 
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aplicable. por analogfa el artículo 2691 del Código Civi1115, sin que esto 

constituya, por tanto, un extra/la anomalía jurídica, como ta.mpoco lo es para el 

Derecho Canónico que contempla una figura similar · de· asociaciones y 

fundaciones ~in person,alidacfjuridica eri los cánones 114 y 117 del Código del 

' ', •_ ' e~'- < mismo116, 

E~ ~ei~ndCI lugar, l~s ;'as~ciaciones religiosas", tiene un ;,status" 

especial d un irata~i~_nto jÚricUco exclusivo para ellas en ta ley de asociaciones 

reiigÍósas y ~lt~ pÚbli~/dentf~ de cuyo régimen legal no están comprendidas 

las igl~sias b a~;JpaJ~~~~ ~~ligiosas que tengan o que no tengan la personalidad 

jurldica antes mencionada de asociaciones civiles con finalidades religiosas. 

A esta respecto, pueden mencionarse entre los deberes a cárgo de 

las "asociaciones religiosas" los siguientes: 

a) Recabar de ia Secretaría de Gobernación la "declarat0ria de 

procedencia", para adquirir en propiedad bienes inmueblas,c para ser heredera ~ 

legataria en una sucesión, para ser fideicomisaria en un fideiCÓmisa, a menos que 

sean ellas también fideicomitentes, y cuando se trate de bienes raíces. respecto 

de los cuales sean propietarias y fideicomisarias instituciones de asistencia 

115 'Art.2691.-La feHe de forma prescrHe para el conltBto de sociedad solo produce el erecto de 
que los socios ptJedan pedir. en cualquler tiempo, que se haga la liquidación de la sociedad 
conforme a lo convenido, y a taha de convenio, conforme al capltulo V de ésta sección; pero 
mientras que esa llquldación no se pide, el contrato produce todos los erectos entre los socios y 
estos no pueden oponerse a terceros que hayan contratado con la sociedad la faHe de forma'. 
116 'Art. cánon 114.& 1.-Se constttuyen personas Jurfdlcas, o por la misma prescripción del 
derecho o por especial cor.::.isión de la autoridad competente dada mediante decreto, los 
conjuntos de pel'30nes, corporaciones o de cosas, fundaciones orttenades a un fin congruente con 
la mención de le Iglesia que trasciende el fin de los individuos. 
& 2.- Los fines a que se hace referencia & 1 se entiende que son aquéllos que corresponden a 
obms de piedad, apostolado o cartdad. tanto espiritual como temporal. 
&.3.-La autoridad competente de la Iglesia no confiere personalidad jurídica sino a aquéllas 
corporaciones o fundaciones que persigan un fin verdaderamente útil y que, ponderadas todas las 
circunstancias, disponga de medios que se prevé que puedan ser suficientes para alcanzar el fin 
que se proponen". 
'Cánon 117.- Ninguna corporación o fundación que desee conseguir personalidad jurfdlca puede 
obtener1a si sus estatutos no han sido aprobados por autoridad competente•. 
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privada, instituciones de salud o educativas, de. acuerdo al articulo 1_7 de la Ley 

Reglamentaria. 

En caso de que una "asociación religiosa" realizar alguno· de los 
• ' • • 1 

actos antes indicados sin tener la "declaración de procedenciaº' de la. Secretaria 

de Gobernación, tales actos serian nulos de pleno derecho. ca_nforrne!,~I art'rclilo V 

de la Ley Reglamentaria. 

Las Iglesias o agrupaciones religiosas, incluyendo dentro de estas a 
:·':· ,-:·:-...:-.. _ >:: ;-

las asociaciones civiles con finalidades religiosas, que earezéan .. de. registro 

constitutivo de la Secretaría de Gobernación y que, p0r ¡;ante, : no·· sean 

"asociaciones religiosas", no requieren para la validez jurldica de los· actos 

anteriores, de la mencionada "declaración de procedencia". 

b) Registrar ante la Secretaria de Gobernación los bienes:inmoobles · 

que hayan adquirir en propiedad de acuerdo al mismo artículo 17, de la Ley 

RegJlllT\enteria, y también los bienes inmuebles que por cualquier:
0
tíÍuÍo· poseen 

administren, según el artículo 26 de la misma ley. Sin embargo, la omisiÓn de este 

registro en que incurra une "asociación religiosa" no tiene sanción jurídica el~une 
en la Ley Reglamentaria, razón por la cual se trata más bien. d~ una simple 

recomendación que no rigen para las Iglesias o agrupaciones r~ligio~as, 
incluyendo dentro de éstes e las asociaciones civiles. con::fi~~lldedes religiosas, 

con carezcan de registro constitutivo de la Secretaría de Gobernación. 

c) Notificar a la Secretaría de Gobernación loS nombre; de las 

persones que sean ministros de culto de ellas, de acuerdo: ~rtículo 12 de la propia . 

Ley Reglamentaria. Tampoco existe sanción j~rfd¡~ ~~-;a ~e~ ;R~gÍame~iaría 
para las " asociaciones religiosas" que omita tal notificación, misma ~ le qu~ no 

están obligadas las iglesias o agrupaciones religi~sas, incluye~do dentro.~· est~s 
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a las asociaciones civiles con. finalidades religiosas, que carezcan del registro 

constitutivo de la Secretaria de Gobernación. 

. ~ ~ . -

·Asimismo, I~~·; ,;á~oci~clooos religiosas": tienen, entre otros, los 

siguientes derechos: 
:<·. . -. :· . '. ·: , .' '. "'·' .-----~ . 

a) Usar en .forma exélusiva, para fines ·religiosos bienes propiedad de la 

nación según la fr~cció~ VI del ·~~fc~lo 9 y ~I artículo. 20 de la l~y. 
b) Se~Ún el artÍ~ul~,3 tr~~sitcirio del D~~etÓ de 14 de julio de.1992que 

adicionó con la fr~cciÓ~lll ei( artículo 26 d~ la Le{ cie Haci~ncla ciei bep~rtamento 
de Distrito F:'~der~I, no causan impuest~s sobre ,adquisición de inmuebles las 

adquisiciones de~Stos.qu'S neve~ a ~b6 las "asoéi~-cio~;s religio~as" dentro· de·. 

los seis mes~s sig~ie~t!s a'la 'ª.9'1ª cie hab.!r8bte~Ído ~l·fegistró ciinstitutivo de 

la Secretaría, de Gobernación, • de '. ruya e!<erí(:¡ón no •gozan • las\ Iglesias, .·las 

agrupaciones religi~s~s y la~ a~C>9iaciones i:ivil~s éciri fil)~S ieligio~osipero si el 

mencionado. registro ronstit~ti~o' de la sedet~r¡'a• de'Gob~mación. 

TambÍén u~as y otras entidadés i>o'drán<transmitir o dif~ndir actos de 
• 1 - •• ' •• ,.,· •••• •• •0 -,•, ·-· -."•"t• -''• ,.,, .. ,,, - .. 

culto rellgloso·a través'da·los:rnedíos masivos de'Cómunicaéión ria impresos, 

previa autortz~ción d; fa. S~cr~;~rí~··de ~~~%iaciÓ~ y:. ~;dr_án ·• realiz~r ~etas 
religiosos de· culto pÚblÍcc:> t:lJ~fc:an~Ct~~ .. ~xÍi~~di~~río .fue:a ·de ·los .. templos, 

mediante aviso previo a lasautoric:iád~s~mpetÓ~Íesii1. 

117 "Art.21.· Los' aCíos religiosos del cuno público se celebraran ordinariamente en los 
templos ..... Las asociaciones religiosas únicamente podrán, de manera extraordinaria, transmitir o 
difundir actos de cutio religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos, previa 
autorización de la Secretaria de Gobernación ...... .". "Art.22.-Para real/zar actos religiosos de cutio 
público con carácter extraordinario fuera de los templos. los organizadores de los mismos deberán 
dar aviso previo a las autoridades federales, del Distrito Federal, Estatales o municipales 
competentes, por lo menos quince dlas antes de la fecha en que pretendan celebrartos .. .". 

139 



Las agrupaciones religiosas que obtengan de la Sec_retarla de 

Gobernación el registro constitutivo de ali.as, puede' s-uceder que adquieran por 

virtud de ese registro una perso~~lidadjurídica qúe anÍes no t~~ían co~form~ a la 

ley, que es el casód~ 1as a~Íl.Jpa\':io~a·~ ;~ligio~~~ qLle n() se i,Gbieran -~;;nstiluido 
en formas d~ asociacio~es ~ivn~;, o bienp~ed~~ o6tJ~rir due ~d~~i~~an por virtud 

de dicho registro, es decir p6r un act~ ~s~¡:;.;Íal d~ la ~~t6;id
0

ad yn~>p~r ~plicación 
automática de la ley, una nueva p~r~C:m~ridad j~ri~i6a de "~sCJ~i~~ión r~ligiosa" 

,_ .':<· ; ,', ... >>:; ,~·.,-· :-;: - ' :::· ,- : 

superpuesta a la personalidad jurídica que antés ya tenia.· conforme a l_a ley, que 

es el caso de las agrupaciones religiosas constituidas bajo - la forma de 

asociaciones civiles. 

A este último tipo de asociaciones civiles con finalidades religiosas, 

no se les obliga ni el articuló 130 Constitucional, ni tampoco en el articulado de su 

Ley Reglamentaiia:_a ~~stiCJ~ar. y obtener de la Secretarla de Gobernación el 

registro constitutivo da· "asociaciones religiosas". 

Por ello, si una asociación civil con finalidades religiosas, _se· ha 

constituido por ejemplo, para que sus agremiados hagan diariamente adoración 

nocturna adoración al Santísimo, dicha asociación no necesitará· o-bten~;- el 

registro constitutivo de !a Secretaria de Gobernación, ni ., recabar 

consiguientemente de esta la "declaración de procedencia" para 'podare adquirir 

válidamente la propiedad sobre una finca que sirva de dormitorio a-sus:'eorra~es 
durante las horas libres. Esto mismo sucedería también,:~o~'~jernplo, con ~na 
asociación civil constituida para la formación de aspirant~s al s~cerd~ciio que 

aunque estuviera dirigida o at~ndida por minist¡os de ~~·lto, no -~écesitaria el 

registro constitutivo ni la "decÍaratoriapr~denci~" para adquirii lapropi~ad de 

una finca destinada a Seminario. 
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Suceda con este tipo de asociaciones civile5 con ·finalidades 

religiosas que desp.ués de haberse constituido como tales, no han optado por 

obtener de la· ·se¿reterfEI · de Gobernación su registro constílutivo como 

"asociaciones reli~Íosas".· lo mismo que ocurre con las asoCiaciones Civiles con 

finalidades ·asis.temciales ·que no hayan optado por obÍener después de 

constituidas; e.lc~rácter de inslituciones de asistencia priv.ada por 'parte de la 

junta de Asiste~cia Privada dal Distrito Federal, con los .ci~rech~s y prerrogativas 
,e- • <~'- • 

inherentes a ésta~Í 18 ... 

·A las mé~~io~~das .13:;~i¡¡ciones civiles con finalidades religiosas no 

les afecta la limitación' de.J¡¡ f~acelón' 11 del articulo 27 Constitucional de poder 

adquirir, poseer o adminisirar sólo los bienes inmuebles que sean indispensables 

para su objeto, .,,i menos aúnla prohibición notoriamente inconstitucional del 

párrafo seg~~~o cf'~1 a·rt¡~¡o ~6 de la Ley Reglamentaria para adquirir, poseer o 

administrar con~~·i·~n~s de ;~dio o de televisión o de comunicación masiva, ni les 

es necesaria la "declaratoria de procedencia" para poder adquirir bienes 

inmueblas119, ni tampoco les es aplicable la obligación de registrar ante la 

Secretaría de Gobernación los bienes inmuebles que posean o administren120. 

118 En la Ley de lnstltuclonas de Asistencia Privada para el Distrito Federal se encuentran éStos 
preceptos: "art.3": "Las Instituciones de Asistencia Privada pudon ser fundaciones o asociaciones•. 
-"Art.5".- "Son asociaciones las personas morales que por voluntad de los part;culares se 
constituyan en los ténnlnos de ésta Ley ... .".-"Art 13.- "Las personas que en vida deseen constituir 
una Jnstttución de asistencia privada presentarán a la Junta un escrtlo que conlenga ..... ".-"Art.14 .
Reclblso por la Junla de Asistencia Prtvada el escrilo at que se refiere ef articulo anterior, asl 
como los datos complementarios que en su caso, pida al solicitante, resolveré si es o no de 
constituirse la Institución" Art.18.- "Las Instituciones de Asistencia Privada se considerarán con 
\1rsonalldad jurld/ca desde que se dicte la declaratoria a que se refiere el articulo 1s•. 
19 "Ar1.17 La Secrelarla de Gobernación resolverá sobre el carácter Indispensable de los bienes 

inmuebles que pretendan adquirir por cualquier titulo las asociaciones religiosas. Para tal efecto, 
emlllrá la declaratoria de procedencia ........ .". 
120 "Art.17 ...... Las asociaciones religiosas deberán registrar ante la Secretaña de Gobemación 
todos los bienes Inmuebles, sin perjuicio de cumplir con las demás obligaciones en la materia 
conlenlda en otras layes•. - "Art.26.- La Secreteó• de Gobernación organizara y mantendra 
actualizados los registros de asociaciones religiosas y de bienes inmuet>les que por cualquier titulo 
aquéllas posean o administren". 
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8.- La Iglesia Sujeto de Derecho Internacional 

La Iglesia Católica puede consolidarse como una institución cuya 

estructura externa, concreta ''y visible: es gobem~da por un régimen social bien 

definido. Bajo este aspe~to, ía' Iglesia CatólÍ~ ~s _un organismo j~ridi~o universal, 

calificado como una "socied~dju~idi~~ert~c~~º.• .. 
La sociedad p~ife~t~'~e define como uná' soci~dad dotada de tod~s ·;·:·".:"-/- ~,''<-·_>·::~.: .\ ·_· _:-.>· ;·;:·.- ·::::.··._ :·-.. --.' ~--. . -

los poderes, dere~h¿s y ótr¿s medios'nece_;ari'os' para alcanzar sú. fin: ~lla es 

autosuficiénte y áutónoma erí'su ¡Ír()pio'orden: 

L~ ~~~¡~sil~~ (S.S.), se~Ún el,cánon 36.1. J~1célé!igode b~rechc:> 
Canónico, es ~I ~r~anis~o" c:á~~al

0 

d~ I~ Curia Rci~ana qUa ~st¿ baj¿ ia autoridad 

del Romano. PontÍfi~·a. ~a ctiria '~s. integradá por la Sed~,tarf~· de Est~do, el 

Consejo para Íds Asu~ios Púbfl6os de 1~.1~1<isi~ y p~; otrás i~~titJdon~s: 
ó' .-, •• - ,.__''' 

• La santa,s~Cie.eíi1ii',)ers~niricaciónjuridic:á de Ía'lglasia .• Así,· la 

Santa Sede es el 'órg~'~o '. supr~n;o del gobierno , ele la lgi~sia ·que tiene 

competencia para tratar con otros Estados: ' · 

Aunque• fa autoridad de I~ Santá je~e ha sido 'aeepjác¡a por. la 

comunidad internacional en divers~s co'nveniosql.J~ ~at~n de la, E~ad Media, fué 

expllcitamente reconocid~ el 11 ~ ~~éro d; 1 ske ct:.'andd el g~i~~no d~ ltali~ 
finnó los Tratados de Letrán eií los ql.Je}'reconoce' la soberanl!I de la Santa Sede 

en el campo internacio~~I. •· cien· •. ~~ ~tribu;o · i~~~r~Ai~ • { s~ ; ~atu~aleza de 

conformidad a su tradición y a las exigencias été sú'~isiÓn en el mundo'', 

Ya el propio nu~cio, monseñor Girolaníci Prigione, señaló que "es 

obvio que aquí no se trata de ningüna Iglesia nacionaC lo~I o p~rticular, sino de 

la Iglesia Católica que es universal . ¡:ior ·su propia. n~tu~~leza, es. decir, no 

restringida por 1os limites terriioriaies a;; 1os:Estacios; E:11a obra y existe en el 

campo internacional en virtud de su estado jurldico y autónomo, lo que Ella no 
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podía hacer si no fuera dotada de los atributos soberanos como todos los otros 

miembros sul iurls de la comunidad internacional". 

En realidad, la Iglesia posee las característica mfnimas requeridas 

por el dereCho intemacional para poder sostener nexos diplomáticos con los 

diversos gobiernos del mundo: tiene gobierno establecido, territorio y ,P.o.bfación 

(aunque su localización territorial, fuera de Roma, es amorfa debido a, que su 

misión ,no se circunscribe a una determinada área, ni tampoco su 'pobl~ci·Ó~ es 

permanente. Estas son algunas de las particularidades atlpicas de . la Santa 

Sede), 

La Iglesia ha establecido varios rangos diplomáticos para d~~ignar a 
.--~ - ' 

sus representantes ante los diversos gobiemos de la comunidad inlemacional.;: 

El nuncio es el nombramiento conferido al representanté .d~I P~a 
con carácter diplomático, al que además se otorga el Ululo de decano del"cueríio 

Diplomático. Este nombramiento tiene el mismo nivel jurfdico que se les otorga a 

los embajadores, El nombramiento de pronuncio tiene oficial"1ente fas mis"1as 

características que el de nuncio. La variación consiste en que muchos paises no 

otorgan al representante pontificio el decanato d,el Cuerpo Diplomático. El 

delegado apostólico es el enviado del Papa que no tiene rango diplomático, Este 

se ocupa de asuntos del gobiemo de la Iglesia y mantiene contactos no oficiales 

con las autoridades civiles. El encarga.do' de negocios es la representación 
-·- - -· . ,~-~ . --· 

mínima que confiere la Santa. Sede· cuando' un gobiemo no acepta o incluso 

persigue a los miembros de. ie i91é;i~'. E~te último cargo solo existe en la 

República China. 

La función principal c1~1 ~delégacici ~ntifiCio consisten en procurar 

que sean cada vez más firm~~y~fi~ces·l~s ~íncidos de unidad que existen entre 
-. . . 

la Seda Apostólica y las iglesias particulares. 
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Según el cánon 364 def Código de Derech-o Canónico, al legado 
. ~ ' . . ' '·, 

pontificio Je eorresponden los siguientes derechos dentro de su circunscripción: 

1.· Informar a Ja Sedé Ai>ostólica acerca de ias c:Ondiciones en que 

se encuentran las iglesi~s Pf!;,ticul~res y tod() aqu~llo ~úe afect~:a la ~ida misma 

de la Iglesia. _ '•.· ./ ·--

. 2.· Prestar- ayuda y consejo a los obispos, sin . menoscabo del 

ejercicio de la potestad legiÍima de éstos. 

's)'i.1ant~ner fr~entes relaciones con la Conferencia Episcopal, 

prestándole todo tipo de cooperación. 

4.· En lo que atalle al nombramiento de obispos, trasmitir o prcipóner 

a la Sede Apostólica los nombres da tos candidatos. 

5.· Esforzarse para que se promuevan iniciativas en fa~or de la paz, 

del progreso y cooperación entre los pueblos. 

6.· Colaborar con los obispos a fin de que se fome.~t~n ·la.s oportunas 

relaciones entre la Iglesia Católica y otras iglesia o comunidades iciesiales, e 

incluso religiones no cristianas. 

7.- Defender, juntamente con los obis~osft;;do lo qJ~ perÍ~nece a la 
,.-.. , .- . ,·.· ·:"· 

misión de la Iglesia y de la Sede Apostólica ante atrtÓrid~des ast~tafes. 
Fuera de la Iglesia Católica no existe ·~lng~~~' otra confesión 

religiosa que presente las .siguientes características: 

1.) Establecer una organización supranacional,: esto, as, que no se 

limita a un territorio determinado. 

2.) Qua afirma y sostenga su independencia jerárquica frente a _las 

distintas autoridades civiles. 
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CONCLUSIONES 

Es verdad que las reformas constitucionales entreabren las puertas a la 

libertad religiosa en nuestro país y enmiendan en parte los ataques a esa libertad que 

exístfan en el texto original de varios de sus artículos, y aunque en tales reformas se 

reserva al Estado la posterior expedición de Leyes Reglamentarias, el artículo de éstas 

debe mantenerse dentro de los límites que los principios cardinales de esas reformas 

proclaman: la separación del Estado y de las Iglesias, la libertad de asocíación en 

mataría relígiosa, la no Intervención del Estado en la vida interna de ellas, la capacidad 

jurídica de las mismas para adquirir los bienes que se requieran para realizar sus 

objetivos y la posibilidad legal de las escuelas particulares de tipo confesional. 

Con todo, no es de dichas reformas en sf, sino de Je manera de 

aprovecharfas, de lo que depende el beneficio que de ellas pueda obtener la fe 

religiosa del pueblo de México, especialmente en el cam?o eseolar para la formación y 
educación de la niñez y de la juventud, que es sin dud!i~I más importante problema en 

nuestra patria, que reclama que al lado de la escuela gratuita y laica del Estado se 

desarrolle paralelamente la escuela gratuita y confesional de los particulares. 

Como derivaciones de la Constitución y de la Ley Reglamentaria, 

concluimos lo siguiente: 

1) Ni el artículo 130 Constitucional nLsu -~ay Reglamentaria tratan de obligar a la 
- -

Iglesia Católica en sus diversos niveles -jerárquicos, ni a las comunidades de 



religiosos, m a las demás agrupacione~ ·religiosas católicas. a solicitar de la Secretaria 

de Gobernación, el registro constitutivo·cie "Asociaciones Religiosas". 

2) Esta categoria opcici~~:I y no obligatoria de "as.;ci~~iónreligiosa'; .'itorga derechos 

exclusivos, talés co~() el ele b~cier";;sai ' lo~·ieiTi~iC!s ·~nteriorm~~te 6onsiruid6s y de .. , ,• " ,. - ' ,-·.;·' _,.," -., ·. -

propiedad de· 1a Nació,n,. yJ~ é_xéndón d~I irnpué~t'D ~~b~e '~ciquisición de inmueble_s 

:;:i~~~::t~i:~t:L~:Jt~t.l:tq~~:r~11it~:;~~:.s·J1:t~:::nti2;:a::::: 
especiales, como el de obtene; de'1~ Se~et'~rÍ~ d~ G~~rn'á~ión''la ;,Declaración de 

~ - . .. ,,. ·---·· . -- - ·-· -- S'· , ,__,, . .. . -. 

procedencia" para la 'adquisición de ¡,:;in~ebles que hag'a de~pués.'cie ese plazo, la de ... ---o -- ·. ,<' ,- . ''¡, ,._,,, ----: -- ' .. ,.,, ·,, . ' - -. 

registrar ante 1a misrna secretaria<tC!d¿s 1ciS:inrnueil1és '.(jue aciquiera;posea º 
_:··e,· 

administre, la . de · notifiear • ii! .. · la propia Secretaria; 1'as Ípersonas que la asociación 
' . . 

religiosa considere co'riíci. sUs rni~ÍstroJ·ci~ ~u1ib,.,.y 1;,;'cie nó ¡J¿cier.·~~qúirir ni explotar 
. -_-;·~:~_o'~_-/·"'--_:__·-:-''·-:-·.-.--;;_;.,:·:--··:···--:_·;.~. ·-;•e·.·. -~·-.o-·. ,··;::· ::•-·e 

concesiones de radio, de televisi.ón o de ~rnunicaci6~ mas'iva .. •. 

3) La agrupación religiosa 9ué no ~es~a~a bbtener el. reQistro ¿¡¡nstitulivo de la 
;'c_'):'.';:,·,;o:·- _ _,-::__,,.. ·.:_,-, 

Secretaria de GobernaCión comó "Ásociación Religiosa", "puede adqUirir personalidad 
''"·· ,·_ · .. ,.,.. ,,·, ' ,.,,, .. ,.., '"' ·.• _-,, ·, .. _, - . 

jurídica por aplic:a~~ón au1~i!;éticil.cie1 ar1,rrul~ 2s; fraéCÍórÍ VII, dél CÓdigo Civil, por el 

sólo hecho de que se constlttya en ;seritura pÚblica que se ¡~;crÍb~ en el Registro 
. · ,2, :· 1 - , '• •• • '>", r'• •;• '. • • •. -" • • ·- • • 

Publico de la Prnpiedadtc~m el. caÍ-ácte~ de ~soCiación_ civil ~n finali,dades religiosas 

no lucrativas, sin neéésidad de registro constUutivo, y cuya asociáciÓn civil no tendrá 

los citados derecho~ excli:lsi~~s ; lasc rllenaon~~ás obliga~io~;es espeéiales de lás 

asociaciones relig.iosas. 

4) Para obtener el referido registro constitutivo' de la se~;teria- de Gobernación y la 
o··.. . ,"' ,_< .. • ., . '. ,,· 

consiguiente categoría de "Asociación: Religiosa". no se exige . que . la Iglesia o la 
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agrupación religiosa. someta a la. aprobación de la citada· Secretaría su régimen 

interno, sino que proporcion~ úni.camente lnformación sobr~ sus finalidades y datos 

esenciales de su régimen interno, sólo para verificar que .este no se opone al orde~ 

público, ni a las buenas costu111~res.: 

5) Es conveniente a la lglesilJ ~atólic:-'3, en ,sus diverso~ niv~Íes.de Conferencia 

Episcopal, Arzobispados, Obi~p~do'5,'.p~rroq~i~s y ÍlicÍiriato~. asi como a las dive~sas 
>"·.·': ... -::.'-~<-::·-;<<?:·e:,.::_>---·.<--' __ :·.:·.' .--· 

comunidades de religicisos ciá la · mis!iia :·1gle;iá; ~btener' ei 'resp~ciivo registro 
•· . ¡ .-, ' ., '• ,· . r . . ~ . , ' . . 

constitutivo de Asociación. Re'iigio;á en la. Secreiá~ia de GÓtJer~ación; ai. menos por 

éstas razones: 

a) Obtener de esa rnane~a :una personalidad jurídica que fe 'sea reconocida .. -. ;.-"- - •'·'·· . :-... ·. ,·.,. , .. ,, ... , ' ·' 

por el Estado, lo cual no seria posible oonseguir a través de'cirg~nizarse en es'eritura 
-. ~- - '-':?· . -· . _-,;::· _- - . - . ,.~'.:;~ _,-:;,. . -· -

pública como asociación civil, dado.que toda ·asociacióndvil, según el articulo 2674, 
. -. ;;:_·--'-.o'··· - .-.-. 

del Código Civil, tiene'un régirneiijllridiCó'int~~no a base de una Asamblea .soberana . '. - - ,.- . . . .;- - _.,_ -··· -- ,·, 

de asociados que acuerda '~ d~sigllació~'de ~~s diraci~~es. y la modific:ació~ de sus 

estatutos, casa que no existe dentro'é!e la Iglesia C~tólica; 

b) 13~neficiar~e cie la ex~nció~. d~ impuest~s. sobre. ·'ª adquisición de 

in mueblas que llev~ a c:llbo ~lla . . . . . 

c) Estar cap~ci;,~~a ~ára · Üsa(de Íos tel')'lplos quecsea~. propiedad de la· 

Nación, y de las demás eonstruccicines ~eligicÍsas que sean propiedad de éstá misma: 
' , __ ·';·- .. - .... - - ,,,__ -. .,., .. ·,. . 

d) .·Tener. fa opcirtunida'd •de convencer ·~··de, presionar á · las ·peisonás ·.o 

asociaciones que. actúa1rT1ente s~n !~¿¡aferras d interpósit~s ~erso~ás. d~ · bi~r1es que 

pertenecían en realidácf~ I~ respectiva asociación religiosa a~t~s de que ésta tuviera 

éste carácter. 
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6) En cambio, no estimo . que las demás agrupaciones religiosas católicas les 

convenga se ·revistan del carácter .. de ·"asociación religiosa" a •través del registro 

constitutivo de la s.ecretarla de G~bernación, porque al no hacerlo no requerirán de la 

"declaración d~ proceétei'ncia" de dicha Secretaria para adquirir inmu~bles, ni quedarán 

sujetas a la limita ció~' de··~o adquirir dichos bienes que no sean exclusivamente 

indispensables para su objeto; tendrán mayor flexibilidad para et manejo de sus bienes 

inmuebles; no tendrán que· registrar ante la Secretaria de Gobernación los bienes 

inmuebles que adquieran, posean o administren: no quedarán comprendidas dentro de 

la incapacidad para adquirir concesiones de radio, televisión o comunicación masiva; y 

por otra parte, no tendrán que notificar los nombres de ministros de culto, porque no es 

a ellas, sino a la Iglesia, en sus diversos niveles jerárquicos, o a las comunidades 
' . . 

religiosas, a quiénes correspondef'á decidir quiénes son ministros de culto de acurÍ!do 

a su respectivo régimen interno. 

7) No implica intromisión del Estado en el régimen interno de las Iglesias los artículos 

11 y 12 de la ley, porque en estos preceptos no pretende definir el legislador q~Íénes 
son asociados o fieles de una Iglesia, y quienes son ministros de culto de allá,· sino 

que con toda nitidez aclara que sólo para los efectos de dicha ley se tienen como 

asociados o como ministros de culto a las personas ahí señaladas. 

8) La Declaración Universal de Derechos Humanos y la misma Declaración Conciliar 

De Ubertate Religiosa reconocen que la libertad religiosa pueden imponérsela 

limitaciones fundadas en el orden público, como son el presente caso la de impedir la 

proliferación de bienes inmuebles de "manos muertas" en el articulo 17 de la ley, en 

consecuencia con las fracciones 1, 11, 111, IV y V del articulo 27 Constitucional; la de 

consignar la incompatibilidad de voto pasivo o '1us honorem" y de las actividades de 
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politica partidi&ta con el ejercicio del ministerio del culto, en el articulo 14 de la ley, en 

consonancia con los incisos d) y e) del articulo 130 Constitucional; la de repetir y 
'-: .. '..o.-. -_.' ··:-:: •. -' 

acotar en el articulo 15 de la ley, en consonancia con el antepenúltimo 'párrafo del 

articulo 130 Conslilucional y del articulo 13iSd¿l~Ódi~o;éi~il. p~ra ~alvaguardar la 

libertad del testador frente al ministro de culto i:omo s~ ha~ tani!ii~~ con ~(N~tario y 

con e1 médico también en situaciones similares en senci~s artiduí'b"~' del mismo código 

civil (véase art. 1323); y la de exigir el aviso previo qu'eciebBn dar a las ~~toridades 
civiles los organizadores de los llamados "actos: religi_osos de, culto ·público con 

carácter extraordinario fuera de los templos", en el artié~I¡; 22 de lá ley, cuyos actos 

quedan reducidos en realidad a una verdadera pieza de ·museo ante las tres libérrimas 

excepciones del artículo 23 de la ley que volatiZán la apariencia restrictiva del articulo 

24 Constitucional. 

9) El articulo 130 Constitucional suprimió los atrOpellos que la libertad religiosa, en lo 

tocante a los ministros de culto, contenía el original articulo 130 de la Constitución de 

1917, donde se facultaba a las Legislaturas de los Estados a señalar, según las 

necesidades locales, el número máximo de ministros de culto que podían ejercer su 

ministerio en la respectiva entidad federativa; pero había que derogar, además como ,to 

hace la Ley Reglamentaria de que trata el articulo 2° tran~ito~io, otras no~as 
ultrajantes también de la libertad religiosa, en lo tocante a I~~ mi~istr;s de''C:~1to ya que 

- ., -··· - ·-- > 

ahora pua'.cten estos participar en la celebración de un matrimonio religioso llunqÜe no 

se les exhiba el acta de matrimonio civil, conducta esta que se hall~~~ ~~~ada en el 

articulo 2º de la Ley Reglamentaria del primitivo articulo 130 constitucional; y ahora 

tampoco constituye delito alguno, a diferencia de lo que antes sucedía; con el articulo 

18 de la Ley sobre Delitos y Faltas en Materia de Culto Religioso y Disciplina Externa, 

qua los ministros de culto lleven fuera de! recinto de los templos trajes especiales o 

distintivos que los caractericen como tales, lo cual es muy importante porque aunque 
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el hábito no hace al monje, es lo cierto que el hábito hace respetar y nace respetarse 

al ministro de culto. 

10) La mej;,r manera de aplicar en la práctica el principio de separación que la 

legislación mexÍcana ha querido mantener como, uno d~ sus principios básicas, es 

tratar a las asociaciones religiosas como sujetos de dere~ho~mdn, sin darl~s ningún 

privilegio ni trato especial derivado de su carácter confesio°'al.! 

Pongo a la consideración de mis sinodales el juicio que contiene la 

presente, escrito conforme a mi leal saber y entender. 

Octaviano Liceaga Zermeño 
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