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A IU.• ...... , 

Con tod• mi. 9rat1.tud, 

Porque cu•ndo eatoy tzi•te, a61o en 
•u re9azo me he con•o1ado. 

Porque cu•ndo he eetado cansada, ea 
en aua br•zoa donde he de•canaado. 

Porque cuando aoy ~•11.z. eat6n 
aqu1. como siempre, p•r• 
ce1ebr•r1o. 

Por ••r e1 re9•1o m.6a m.aravJ.11oao 
q\18 me h• dado 1• vid•1 
~uentee de m.1.a mlla 9r•ndea di.ch••· 

A u. llario -.-: 

Porque no importa 1a diat•ncia 
cuando deb~• decir ¡GRACIA.si 



Porq1.1e ai.empre eat&n c:onmJ.qo., 
brJ..ndAndome todo •u c:•r.1..fto y apoyo. 

MJ. mejor ..U.901 mtid.1.c:o de m.1 m.nte 
y de mi e•pJ.r.1.tu. 

Por •u q.c:•n .f'orta1ez• y 
vo.lunt:•d,. hexenc:J..• de J.• má• 
de J.•• muj•r••.. nu••~r• 
N•t•.11.• Hant:eea fq.p.d. J 

.f'érr•• 
qr•nd• 
abu•l.• 
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%NTllOl>UCCJ:ON 

La Ig1esia en México, con su c1ero secu1ar y regu1ar 

tuvo en una época e1 carácter de verdadera casta, que integró 

ei poder civi1 juntamente con 1a nob1eza y 1a dinast~a. 

conservó ese carácter de casta que 1e permitió acumu1ar 

riqueza, concentrar funciones civi1es, prerrogativas fisca1es 

y económicas y dirección de las conciencias, para convertirse 

ya en e1 México independiente en una fracción más o menos 

abiertamente rebe1de a 1a autoridad civi1, y que se enfrenta 

decididamente en contra de1 Estado en el movimiento de la 

Reforma. 

Es por eso que en este estudio, que pretende simplemente 

ser una reflexión acerca de que, por simple acuerdo de 

cúpulas, no se puede destruir 1a obra de hombre 

visionario, que a través de las Leyes de Reforma otorgó a 1a 

Ig1esia 1a más amplia libertad, dejándo1a independiente para 

que obrara en 1os esp~ritus y en 1as conciencias; apartándola 

de1 bastardo influjo de 1a po1~tica. 



Y s1. b1.en es c1.erto,. que para hacer un certero ju.icio 

histórJ.co aobre un acontec.imiento de .la V.ida pasada y sua 

pro-hombres,. no se debe de preac.i.ndir de1 ambiente económico 

y socia.l que .lo determ1.naron: también es cierto que un 

importante sector de1 pa~s contin~a en e.l m.1.smo rezaqo, 

económico, socia1 y cu1tura1, que en una época lo h.izo 

manipulab1e, a través de su conciencia, por un grupo de 

presión l.larnado "Iql.esia", qrupo de presión, que al. iqual. que 

en e.l paaado, hace todo l.o posib.le por mantenerse en e1 

"poder-. 



CA.P%TULO X 

CONCEPTOS 



Sobre e.l origen y l.a evo.lución histórica de 1a re.ligión, 

no est6n acordes .los investigadores. Se ha considerado como 

:forma oriqinaria de 1a misma a.l animismo, el :fetichismo, el. 

tete.lamo, el. naturismo, etc. 

Para R.R. Maret y otros autores, J.a re1igi6n priJnitiva 

sól.o puede det"inirse de modo que no excl.uya ninguno de sus 

rasgos esencial.es o de sus :t"ormas, como :fenómenos o hechos 

re.lativos a .lo •sagrado•. 

Seqtln H.. Jastrow, só.lo se puede habl.ar de re.l.igión a1l..1 

donde .ee dan: 1) La creencia en o varios poderes 

sobrehumanos; 2) un sentimiento de dependencia con respecto a 

ta.l.ea poderes; y 3) una comunicación con .los miamos, y una 

normA de Vida que tiende a mantener re1aciones ~avorab.les con 

e1.los. 

La re.liqiOn se concentra y simbol.iza en e.l cul.to; 

irradiando de 6ste, cobran url signiricado sa'!iil'rado o rel.J.9.i.oao 

cosas y personas CsacerdotesJ, l.ugares Ctemp.loaJ y tiempo; el. 

ri.tua2 tiende a incrementarse cuanto mas comp2ejo •• hace e.l 

orden aocial., por .l.o que surgen, entre otras, rel.igionea: 



universales de 1.ndo1e más espiritua1, entre e11as, 1as 

reliqiones de redención o sa1vaci6n; esto ocurre de tres 

modos: l) como movimiento que, sin romper de1iberadamente con 

la RELIGION existente, orqaniza asociaciones religiosas 

voluntarias con un culto particular (religiones de misterio); 

2) secta filosófica que ofrece una doctrina de 

l.iberaci6n espiritual (el neoplatonismo); y 3) como nueva 

reliqi6n con un fundador personal, que proclama un mensaje de 

salvación (cristianismo) . 

La religión tiene dos aspectos: el sociológico, como 

iglesia (institución social), en la cual los individuos están 

unidos por el acto y por la creencia en Dios y la relación 

con Dios; el sicológico, como experiencia del individuo: 

sentimientos, creencias y conducta que tienen por objeto a 

Dios. 

Boutroux dice que la religión, 

ciencia, es sentimiento y fe. 

diferencia de la 

En cuanto a l~ religión católica, Santo Tomés de Aquino 

la define como "la virtud que inclina a los hombres a 

tributar a Dios el culto y reverencia que le deben". 

Los autores profanos, qriegoa y latinos, consideraban que 

por "Iglesia .. , debi.a entenderse todo tipo de asambleas 
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póbl.icas, as~ como el. l.uqar donde éstas se reun~an. De•de el. 

punto de vista cristiano y seqón el Nuevo Testamento, dicha 

pal.abra expresa e.1 concepto de tanto e.l. sitio destinado a l.a 

oración divina como el. conjunto o comunidad de personas que 

profesan J.a misma fe rel.iqiosa en Cristo, el Hombre-Dios, que 

practican sus ensetlanzas y participan de1 mismo culto. 111 

La I'ql.esia s61o se justifica, desde el punto de vista 

evanqél.ico como comunidad cristiana que sostiene y difunde 

1os principios y l.as enset'lanzas de su Divino Fundador. El. 

apartamiento del. cauce te1eolóqico que le trazan estos 

principios y estas enset'lanzas, la desnatural.iza y J.a 

intervención de sus dirigentes nacional.es e internacional.es 

en J.os asuntos que J.e competen a los Estados, l.a convierten 

en una institución pol.~tica ajena a 1a causa final. que 

inspiró su creación.. Por ende, .1os jerarcas ecl.esiAsticos, 

con el. car6cter de tales y en nombre de .la Iglesia que 

representan, no pueden injerirse en cuestiones pol.1ticas, sin 

adu.lterar l.a 1ndole esencial de J.a comunidad cristiana. 

cabe a.el.arar que durante e.l desarro.llo del. presente 

trabajo, nos referiremos principal.mente a la IGLESIA 

CATOLICA, APOSTOLXCA Y R<»IANA, toda vez que en México ha 

sido, •• y ser.A rival del. Estado, ya que por tradición 



histórica ha estado dispuesta conquistar en l.ides 

ideo16qicas y en 1uchas cruentas e1 triunfo y la aupremaci.a 

en la direcciOn del. pueblo mexicano. 

La :Ig1esia, en l.o concerniente a sus relaciones con el 

Estado, no es una comunidad de fiel.es, sino un "sistema 

jerarquizado de autoridades eclesiásticas que tienen como 

cabeza al Pont1.fice Romano". 121 

Por J.o que, es con esta acepciOn como en la historia de 

México debe entenderse a la :Iglesia Católica Apost6l.ica y 

Romana. 

2. ··-· 

Estado es una unidad compl.ej a, que s6.lo puede derinirse 

correctamente si se atiende a total. composición. Por eso 

se ha escrito que el. Estado es l.a fuente formal. de val.idez de 

todo derecho, pues sus Orqanos son quienes l.o crean -a trav6s 

de l.a función 1eqisl.ativa- o l.e imprimen tal. carActer. 

En el. Estado convergen el.amentos formativos, sea 

anteriores a su creación, como persona moral. o jurídica Y 



el.ementos posteriores su formación, pero que son 

indispensabl.es para que cu.~pla sus fina1idades esencia1es. 

Dentro de l.os primeros se encuentran l.a pob.laci6n, el. 

territorio, e1 poder soberano y e1 orden jur1.dico 

fundamental., manifestándose los segundos en el. orden público 

y en ei gobierno. 

La Pobl.aci6n. Los hombres que pertenecen Estado 

componen l.a pobl.ación de éste, que desempefta, desde e1 punto 

de vista jurid.ico, un papel. dobl.e, ya que puede ser 

considerado como objeto o sujeto de l.a actividad estatal.. Es 

objeto, cuando se refieren al ejercicio del poder. Asimismo, 

objeto del. imperium, ya que revel.a conjunto de 

el.ementos subordinados a l.a actividad del. Estado. 

Es sujeto cuando participa en .la formación de l.a vol.untad 

general., decir, l.a actividad del. Estado y como 

miembro de 1a comunidad pol.1.tica, un plano de 

coordinación. 

En cuanto a l.os derechos que puede hacer val.er frente a.l 

Estado, y que reciben l.a denominación de .. status personal.", 

de tres el.ases: l) Derecho de l.ibertad, l.a cual. se 

1>1 Garc~a Mayn••• Sduardo. Introduc:ci.6n al E•tudi.o del. Derecho. Tri.g6ai.ma. 
Nov.na Bdi.ci.6n. Edi.torial Porril.a. S.A •• M•xi.co. 1988., pAg. 3. 



encuentra sujeta a un poder 1imitado, es decir, no se trata 

de una l.ibertad natural., de un simpl.e poder, sino de una 

facul.tad normativamente reconocida; 2) Derechos de acción y 

petición, as!. como 1a pretensión de que el. Estado e:¡erza 1a 

actividad administrativa en servicio de incereses 

individual.es. Frente a l.os derechos de l.ibertad, l.a pcsición 

del. Estado, en re1aci6n con 1os individuos es p~ramente 

negativa; tratándose de l.as facul.tades del. segundo grupo es 

positiva; 3) Derechos pol.1.ticos, es decir, aquéil.os que 

permiten l.os particulares el desempeno de 

orgánicas (Votar, ser votado, tomar 1as armas 

l.a patria, etc.) 

!':.:?":.::iones 

defensa de 

Entre l.os derechos que forman el. status, al.gunos 

(derechos pertenecen excl.usivamente 1os ciudadanos 

pol.~ticos); otros a todos 1os miembros del. Estado, incluyendo 

a l.os extranjeros. 

La pertenencia al. Estado se encuentra condicionada por el. 

víncul.o jur~dico denominado nacional.idad, distinta de la 

ciudadani.a que implica 1a facul.tad de intervE:nir en l.a vida 

públ.ica .. 

Poder y Soberani.a. Def1.nase el. poder, como l.a vol.untad 

que dirige a 1a sociedad orqanizada. E1 poder es, unas veces, 
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de tipo coactivo, otras no, es decir. poder simp1e o no 

coactivo. 

A1 atributo esencial del poder pol1.tico, se le llama 

soberani.a. que se caracteriza tanto negativamente como 

forma positiva. En su primer aspecto implica 1a negación de 

cualquier poder superior al del. Estado. En el sequndo, 

también el más alto o supremo e independiente. 

Territorio. Es también elemento espacial. del Estado 

actual.. es substratum material del. Estado. Definiéndose de 

una manera qeneral.. "el espacio dentro del cual el 

Estado puede ejercer su potestad jur1.dica y su actividad 

social.". 

Por lo 

or9aniza.ci6n 

que el Estado puede definirse como "l.a 

jur1dica de una sociedad bajo un poder de 

dominación que se ejerce en determinado territorio". , .. , 

''~ aarc1.a Maim.••· Eduardo. ep. cit. pA9. 4. 
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31. K1 ••tado de 1a Cj.udad de1 Vaticano. 

E1 nacimiento del Estado de l.a Ciudad del. Vaticano está 

l.igado al movimiento de unificación y reorqanización 

pol~tico-administrativa de Ital.ia, conocido como .. il 

Risorqi.mento". Fruto de este movimiento de unificación 

pol1.tica rue la usurpación de los Estados Pontificios en una 

acción bél.ica que termina con l.a capitul.aci6n f'irmada el 20 

de septiembre de 1870 por el. General Caderna y el. comandante 

de las tropas pontificias. A partir de este momento empieza 

l.o que se ha l.l.amado "la cuesti.ón romana". El. Papa, como 

se1'.al de protesta, se recluyó dentro de l.os 11.mites de l.a 

ciudad Leonina (en la cual se encontraba el Vaticano) , que 

rue excl.uida expresamente en los pactos de rendición de Roma. 

Oespu6s de este hecho, y sobre todo despu6s del 

plebiscito realizado Roma el. 2 de octubre de 1970 y 

promulgado el. Decreto-Ley de anexión del. 9 de octubre de 

1870, rue cuando real.mente, a juicio de l.a doctrina 

internacional.ista, l.a soberani.a i tal.iana sus ti tuy6 a .la del. 

Estado Pontiricio sobre todo el. territorio que a 6ste 

pertenec~a. Ni se diga que 1a exc1usi6n de l.a Ciudad Leonina 

de1 acta de rendición constituyó un verdadero par6ntesis de 

soberan1.a. teapora1 para el. Ponti.rice, pues ni 61 mi.amo se 

• 



consideró, a partir de este momento, 1egitimado para 

intervenir como tal soberano temporal en este pequefto reducto 

CDiena). 

La Ley de las Garanti.as, promulgada por e.l Rey el 13 de 

mayo de 1871, asi. .llamado porque en sus dos ti.tules regula 

.las "prerrogativas del Sumo Pont1.fice y de la Santa Sede" 

(art. 13) y las "relaciones del nuevo Estado .la Iqlesia" 

(art. 14-19), pese a ser .la expresión de .la preocupación del 

nuevo soberano de Italia en orden a garantizar .la inmunidad e 

independencia, un sentido ampli.simo, del Sumo Pont1.f"ice, 

no ~ue, sin embargo, aceptada por éste, por considerarla sólo 

como una qaranti.a disminuida, un acto de generosidad 

unilateral por parte del Estado, que, al ser simplemente una 

ley interna de Ita.lía, podri.a con el tiempo variarse, habida 

cuenta, sobre todo, de .la oposic~ón que tuvo de una parte 

notable del Parlamento ita.liano. (~' 

El. impulso definitivo para 1a sol.ución de l.a cuestión 

romana se dio en 1929, qobernando la Iq1esia Pi.o XI y siendo 

Mussolini el presidente del gobierno italiano. El 11 de 

febrero de ese afto se firman los Acuerdos de Letr6n, 

figurando como al.tas partes contratantes e1 Papa Pi.o XI y el 

lll atciclopedia JUrldica ameba. Tomo x:i:v. Sditori•1 Dri•ki.11. S.A •• 
a\&9DO• Air••· 19•:1. •Aw•. 4531-••1. 
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rey VJ.ctor Manuel. ZII; y como plenipotenciarios, el. cardenal. 

Gasparri y B. Mussolini. 

Estos acuerdos fueron tres: 

El Tratado Politico. 

La Convención Financiera, y 

El concordato. 

Cada uno de el.los tiene su natura1eza jurl.dica propia, 

pero fueron rirmados el mismo dia. La negociación fue dura, e 

incl.uso después de firmados existió el pel.iqro de no 

l.l.evarl.os a l.a. prLt.ctica. Se ratificaron el. 7 de junio de 

1929. 

Por el. Tratado Politico, que consta de 27 artJ.cul.os, se 

crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, con el .rJ.n de 

qarantizar a 1a Santa Sede "la absoluta independencia para el 

cumplimiento de su alta misión" Cpre.t:mbulo>. En consecuencia 

se establece: 

"Ztalia reconoce la soberan1a de la santa 

Sede en el campo internacional como atributo 

inherente a su naturaleza, en conformidad a 

su tradición y a las exigencias de su misión 

en el mundo.. Cart. 2); soberania que ll.eva 

consigo asimismo el. reconocimiento a l.a Santa 

10 



Sede de "1a p1ena propiedad y l.a excl.usiva y 

absol.uta potestad y jurisdicción soberana 

sobre el Vaticano, tal como actua1mente está 

constituido, con todas sus pertenencias y 

dotaciones, creándose a tal. e:C'ecto 1a Ciudad 

de1 Vaticano para l.os fines especial.es y en 

l.as modal.idades que se establ.ecen en el 

presente Tratado. Los 11mites de dicha Ciudad 

est6n indicados en el. pl.ano que constituye el. 

Anexo r del. presente Tratado, del. cual. rorma 

parte integrante" (art. 3). 161 

Diez de Vel.asco nos dice: 

"La personal.idad internacional. de l.a Ciudad 

del. Vaticano nació el. mismo di.a en que se 

ratificaron l.os Acuerdos de Letr6n, es decir, 

•l. 7 de junio de 1929. A partir de esta 

recha, el. Estado de l.a Ciudad del. Vaticano 

inició su vida, pues l.os instrum.ento:s que l.o 

crearon hab1.an cum.pl.ido todos l.os requisitos 

para tener pl.ena ef'icacia juridica". 1
"· 

-~- vat.i.cano. Leye•. Decr•toa. T. Z. 
D1•a: de Ve1•eco. M. J:n•ti.tucJ.on•• da Derecho :rnternac.iona1 PQb1.ico. 

cxvz::r. T8cnoe. Madr.i.d. 1sie2. 
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Ese mi.amo d.1a,. motu proprio,. P.10 xr promu1g6 las seis 

1eyes or96nicas que constituyen 1a base jur.1dica sobre 1a que 

se asienta este Estado: 

Primera ley rundam.ental,. mediante la cual se determinan 

1os Orqanos constitucionales de1 Estado,. su composición y 

estatuto jur.1dico propio,. la bandera,. el escudo de armas y el 

se1lo oficial; 

Sequnda ley rundamenta1,. que determina 1as f'uentes de1 

derecho estatal.; 

Tercera l.ey fundamenta1,. contiene 1as normas sobre 

ciudadania vaticana y su residencia; 

Cuarta 1ey rundamenta1,. 

administrativo; 

que recoge el. ordenamiento 

Quinta .1ey f'undamenta1,. ref'erente al orden econ6mico,. 

comercia1 y proresional; y 

Sexta .l.ey f'undamenta1,. se refiere a l.as prescripciones 

sobre la se9uridad p~blica. 

Quedan aa.1,. establecidos los elementos que caracter~zan a 

la Ciudad del Vaticano como tal Estado,. seqón lo entie~de hoy 



el. ordenamiento internaciona1, y conforme a los cua1es otorga 

la subjetividad internacional: a saber, territorio, puebl.o, 

organización y soberani.a. 181 

E1 territorio de1 Estado de 1a Ciudad del. Vaticano está 

constituido por un pequefto espacio qeo9ráfico de 44 

hectáreas, que comprende la co1ina vaticana con los pa1acios 

y otros edificios, jardines y terrenos anexos y dependientes, 

l.a Bas.1.l.ica y Pl.aza de San Pedro y al9unas cal.les adyacentes. 

Sobre este espacio qeoqrá~ico, l.a soberani.a de l.a Santa Sede 

es pl.ena, seqOn l.o establece el. arti.culo primero del Tratado: 

" ••• la soberani.a y l.a jurisdicción 

excl.usiva que Italia reconoce a la Santa Sede 

sobre l.a Ciudad del. Vaticano supone que en l.a 

misma no puede l.l.evarse a efecto ninguna 

injerencia por parte del. gobierno italiano y 

que no existe otra autoridad que la de l.a 

Santa Sede". 

Sobre otros edificios y posesiones, como l.as bas.1.l.icas 

patriarcal.es y el. pal.acio de Castelgandol.fo, se reconoce a la 

santa Sede pl.ena propiedad y l.a l.ibre qestiOn Y 

:•¡ vac:i.cano. Leye•. Decreeo•. T. %. 
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administración, as.1 como sobre otros inmuebl.es de Roma, 

ocupados por servicios administrativos de l.a Santa Sede fart. 

l.3-l.6) 

Mención aparte merece en el Tratado, 1a Plaza de San 

Pedro, que "continuar.§. estando normalmente abierta al público 

y sujeta a los poderes de pol.icla de l.as autoridades 

ital.ianas", sal.ve que l.a Santa Sede, "para funciones 

particul.ares, creyese oportuno sustraerla temporal.mente al. 

l.ibre trAnsito del. póblico" (art. 2, 3). 

La soberanla sobre el. territorio del. Vaticano afecta 

asimismo a la col.umna de aire que se extiende por encima, 

prohibiéndose por consiguiente, "a las aeronaves de cual.quier 

especie, sobrevol.ar el. territorio del. Vaticano, en 

conformidad con las normas del. derecho internacional 11 (art .. 

7). 

y, por l.o que se refiere al. puebl.o, de acuerdo con los 

articul.os 10 al. 21 del Tratado y art.tcul.o tercero de l.a Ley 

Fundamental. Org6nica, lo forman 

su residencia estable en el 

aquel.l.as personas que tengan 

Vaticanc»; 

deriva de l.a rel.aci6n de dignidad, carqo, 

residen1~ia que se 

oficio o empl.eo que 

as.1 lo requiera (art. 9); abarcando a 1os cardenales, aunque 

residan en l.a Ciudad de Roma. 



Pueden conceder la ciudadanl.a vaticana., seq(in l.os casos, 

el Papa, el Secretario de Estado y el Gobernador de la Ciudad 

del Vaticano, atendiéndose para ell.o a los criterios 

enunciados y no siguiendo las normas 

eJ. derecho de nacionalidad para 

qeneral.mente usadas 

la concesiOn de 

por 

la 

ciudadanl.a, el ius sol.i (lugar de nacimiento) el ius 

sanguinis (nacionalidad de l.os padres) . Por supuesto, se 

"reconoce a la Santa Sede expresamente el derecho de 

legislación activa y pasiva seqún las reglas generales del 

derecho internacional.", con las consiguientes "prerrogativas 

e inmunidades que corresponden a los agentes diplomáticos y a 

sus sedes, según el derecho internacional." Cart. 12). 

Los otros dos tratados lateranenses son: 

.. La Convención Financiera, que consta de tres artl.cul.os 

y que tiene por finalidad resolver, a ti.tul.o de 

indemnización, el problema económico de la santa Sede después 

de l.a p6rdida de los Estados Pontificios; y 

.. El Concordato (45 arti.culos}, establecido para regular 

las mutuas relaciones entre la Santa Sede y el Estado 

italiano. 

A pesar de haberse estipulado con los mismos 

representantes diplomáticos y de estar firmados en la misma 

.. 



techa -l.o que l.os sittla el. mismo nivel. de pacto 

internaciona1- revisten por su contenido e1 carácter propio 

de l.os Concordatos; distinguiéndose de1 Tratado, que ostenta 

una ~ina1idad y naturaleza estrictamente·pol..1.tica. 

El. Jefe Supremo de este Estado es el. Sumo Pont.1.fice. Roma 

es 1a sede del. Vicario de Jesucristo, sucesor de Roma, 

sucesor de San Pedro, Pr~ncipe de 1os Apóstol.es. El. Obispo de 

Roma es el. sumo Pont.1.tice de 1a Iql.esia Universal., Patriarca 

de Occidente, Primado de Ita1ia, Arzobispo y Metropo1itano de 

la Provincia Romana. E1 gobierno espiritual. de Roma y su 

destino es confiado a un Vicario General. de su santidad; el. 

de l.a Ciudad del. Vaticano a otro Vicario Genera1, y el de 1a 

Bas.1.l.ica de San Pedro, particular jurisdicción ordinaria, 

un Arcipreste Vicario. 191 

4. S1 al.ero. 

Se llama as.1. al. brazo ecl.esi~stico considerado como 

cuerpo socia1. A él. pertenecen todos l.os que, después de 

haber recibido l.a tonsura, son consagrados especial.mente al. 

ser.,ricio de Dios. 

1
•: sncicl.opedia d• l.• ••11gi6n cat61ica. TOCIK) :r::r::r:. 0.1 .... w y Jov•r. S.A. 

Sdi.ci.Ol'l•• -rc.iona. 1•s2. pa9. 719. 
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E1 el.ero tiene una organización propia, con superiores y 

subordinados, estAn coordinados y subordinados por una dob1e 

jerarqui.a de orden y jurisdicción, 

Ponti.'f!ice. 

cuya cabeza está e1 

Existen también jerarqul.as intermedias, subordinadas a1 

Ponti.:fice, tal.es como patriarcas, metropo1itanos y obispos, 

hasta 11egar a l.os presbi.teros y c1érigos inferiores. 

La jerarqui.a de orden de derecho divino comprende 1os 

obispos, presbl.teros y diáconos. La de jurisdicción, e1 Papa 

y l.os obispos. Los demás qrados son de derecho ecl.esiástico. 

Todo cl.érigo debe pertenecer a una diócesis, por l.o que 

recibe e1 nombre de secul.ar Chacen votos de castidad, 

humil.dad y pobreza), bien, pertenecer a una orden 

conqreqaciOn, recibiendo el. nombre de regu1ar. Deben ser 

varones y estar bautizados para ser admitidos en el. el.ero. 

E1 el.ero tiene derechos honori.ricos especial.es 

E1clesi6sticos y privil.egios de estado: entre 1os primeros 

estAn el. preceder a l.os l.aicos en l.as fiestas de l.a Xql.esia; 

recibir reverencias (c. 119), a ocupar un 1ugar en el. 

presbi.terio de l.a igl.esia y a ser enterrados en sepu1t:ura 

pre'f!'erente en el. cementerio (c. 209/2) y a usar sotana Y 

tensura Ce. 213, fracción I, 683), etc. 
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Los privi.legios del estado son: el "privilegium canonis" 

(c.. 119, 2343, f. 4), en virtud del cual .las violencias 

contra .los c.lérigos están sujetas la excomunión .latae, 

sentencia reservada a.l obispo; e.l ••privi.legium fori" (c. 120, 

2341), privi.legio de.l fuero, es decir, que deben ser juzgados 

por un juez eclesiástico; el .,privi.legium inununitatis" Ce. 

121) -exención personal- es decir, no están obligados 

prestar e1 servicio mi.litar y de los cargos y oficios 

públ.icos civiles ajenos a.l estado clerica.l; y el "beneficium 

competenciae" Ce. 122), a los clérigos que se ven forzados a 

pagar a sus acreedores, se les debe dejar lo que, seqón e.l 

prudente arbitrio del juez ec.lesiástico, le sea necesario 

para su honesta sustentación, quedando firme, sin embargo, la 

ob.liqación de pagar cuanto antes a sus acreedores. 

A todos estos derechos corresponden también mayor número 

de deberes. 

E.l Romano Pont1.fice, sucesor de San Pedro en e.t Primado, 

:..e> so.lamente tiene el Primado de honor, sino la suprema y 

plena potestad de jurisdicción en .la Ig.lesia Universa.l, tanto 

en .las cosas de fe y costumbres como en .las que se refieren a 

11 



J.a discipl.ina y réqimen de J.a Zql.esia difundida por todo el. 

orbe. 

Esta potestad es verdaderamente episcopal., ordinaria e 

inmediata, l.o mismo sobre todas y cada una de .las Ig.lesias 

que sobre todos y cada uno de J.os pastores y fiel.es, 

independiente de cual.quier autoridad humana (c. 218). 

La constitución de la Iqlesia es monárquica absol.uta. De 

ah.1. que .la potestad de.l Papa sea •Upr.-n&, es decir, sin 

apelación o recurso a ninguna otra potestad humana; pl.ena, 

tanto en las cosas de fe y costumbres, como en J.o que se 

refiere a l.a discipl.ina y régimen de J.a Iqlesia; epi•copal., 

por cuanto es obispo y pastor de todos los fieles; ordinaria, 

anexa por derecho divino a.l mismo oficio; inmediata, en 

cuanto procede inmediatamente de Dios; univ.r•al., porque se 

ejerce, lo mismo sobre todas y cada una de J.as iqlesias, que 

sobre todos y cada uno de los fieles, independiente de 

cual.quier autoridad humana, por lo que goza de soberani.a 

civil. o territorial. (otorqada por el. Tratado de Letrán y 

Concordato adjunto de.l 11 de febrero de 1929). Goza también 

de potestad indirecta, pero superior a J.a civil en J.as cosas 

temporal.es cuétndo se r-el.acionan con la potE!Stad espiri 1:.ua.l. 

su autoridad es inf'al.ible en las cosas de re y 

costumbres. 
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Le eat6n reservados .los asuntos de mayor importancia, ya 

por su natura.leza, ya por ley positiva, y ll.ámesel.es "causas 

mayores" Ce- 220); es juez supremo Cc. 1557}; al. cual. pueden 

recurrir directamente todos l.os fiel.es, as.1. l.o establece e.l 

canon 1569.1: "Por razón del. Primado del. Romano Pont.1.fice, 

puede cual.quier fiel en todo e1 orbe católico llevar o 

introducir ante l.a Santa Sede una causa para que .la juzgue, 

sea contenciosa o crimina.l, en cua.lquier grado del juicio y 

cual.quiera que sea su estado de pleito. Pero este recurso 

interpuesto ante .la Sede Apost6.lica no deja en suspenso, 

exceptuando e.l caso de ape.lación, e1 ejercicio de la 

jurisdicción de.l juez que empezó a entender .la causa, el cua.l 

puede, por tanto, proseguir el juicio hasta .l.a sentencia 

de~initiva de no constar.le que .la Apostólica Sede ha avocado 

a s.1. l.a causa. 

Este recurso se hace ~uera de1 orden norma.l .leqa1 en .los 

procedimientos ecl.esi6sticos y pueden proponerse contra todo 

acto judicial, pero no suspende por el.lo el ejercicio de .la 

jurisdicción en e.l juez, quien puede proseguir e.l juicio 

hasta. su terminación mientras no .le conste que .la causa ha 

sido avocada a l.a Santa Sede. 

Al. contrario, l.a apelación, sól.o puede proponerse seglln 

derecho. 



Es e1 supremo administrador y dispensador de todo 1os 

b.1.enea ec1ea.16at.1.cos (c. 1518); por e1 primer t1.tu1o tiene 

derecho de exiqir a todas 1as personas aora1es ec1esiáeticas 

inr'eriores que en 1a adquisición,. posesi6n y administración 

de sus bienes se atengan a 1as normas de1 derecho común o en 

1o particular. Y en 

1im.itar e1 dominio 

tras1adar1os a otr~s. 

cuanto a 

de 1os 

supremo 

bienes 

dispensador,. puede 

ec1esiásticos y/o 

Su e1ecci6n se r.iqe por 1a Constitución de Pio X,. 

•vacante Sede Aposto1ica•,. de1 25 de diciembre de 1904. 

Según esta constitución,. se admiten 3 formas de e1ecci6n: 

por casi-inspiración,. por compromiso,. por escrutinio. 

De acuerdo con esta constitución,. 1os cardena1es antes de 

proceder a la elección,. tienen que prestar juramento,. 

mediante e1 cua1 se ob1igan a no aceptar de ningún qobierno 

civil.,. bajo ninqOn pretexto,. e1 encarqo de rormu1ar e1 "veto" 

o 1a "exclusiva",. ni siquiera en 1a rorma de un simp1e deseo: 

esto equiva1e a l.a abo1ici6n de un pretendido derecho de que 

hab~an hecho uso los qobiernos de Espafta,. Francia y Austria. 

En e1 momento de la elección,. previa su aceptación,. e1 Papa 

obtiene l.a p1enét autoridad y jurisdicción de 1a :Iql.esia 

Universa1. Revestido inmediatamente de 1os ornamentos papa1es 

(i.mmantatio),. se le presentan 1os cardenales a prestarle e1 
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primer acto de homenaje, llamado de la "adoración" Cadorato). 

Si no es obispo, debe ser consagrado por el cardenal obispo 

de Ostia. En la dominica siguiente o en el di.a de precepto 

m6s próximo a la elección, se erectóa la coronación por mano 

del cardenal di6cono m6s anciano. 

S. C1 Nuncio 

El Romano Pont1.rice tiene derecho de legación o embajada 

activa, independientemente de cualquier potestad civil. Este 

derecho le deriva de la soberania que en el orden espiritual, 

y aun en el temporal, tiene. De aqu1. proviene su derecho de 

legación pasiva, derecho que ha sido ejercido por los Romanos 

Pont1.~ices desde los primeros siglos de la Iglesia Ce. 265) • 

Los legados pueden ser: 

a) Leqado a latere o tanquam alter ego. Lugarteniente del 

Papa, el cardenal que es enviado por el Papa como otro yo, su 

misión suele ser transitoria, y ostenta la plenitud de su 

representación y cuyas facultades se determinan en cada caso. 

b) Delegados Apostólicos: Son representantes permanentes, 

pero sin car6cter diplom6tico, que tienen la potestad 

ordinaria para: 1) ~omentar, se9~n las normas recibidas por 
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1a Santa Sede, las re1aciones entre la Sede Apostólica y los 

gobiernos civiles y 2) vigilar e informar al Romano Pont1fice 

acerca de1 estado de 1as iglesias, en el territorio que le 

fue asignado. 

C) Nuncios Internuncios: LOS primeros son 

representantes diplomáticos del Romano Pont1fice en los 

principales Estados Católicos; los segundos, en los Estados 

Católicos secundarios o en los no católicos. 

Su misión, además del cargo de inspección e información 

sobre el estado de las Iglesias, es, principalmente, una 

misión diplomática permanente ante los poderes civiles. Los 

nuncios del Papa tienen reconocida la presidencia en el 

cuerpo diplom6tico de todas las naciones. 

2.1 
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1. La COn•titución de C6diz de 1812. 

La Constitución espa~ola de 1812, representó para México 

la culminación del. régimen juri.dico que lo estructuró durante 

la época col.onial.. 

Durante la vigencia de este ordenamiento, l.a.s cortes 

espa.tiolas expidieron diversos decretos para hacer efectivos 

algunos de sus mandamiento en la Nueva Espat'la, tal.es como el. 

que abolió l.os servicios persona.l.es a cargo de l.os indios y 

1os repartimientos, e1 que suprimió 1a Inquisición, 

establ.eciendo en su l.ugar a 1os l. l. amados .,tribunales 

protectores de l.a fe"', el. que declaró l.a l.ibertad fabril. e 

industrial., etc. 

Por l.o anterior, el. régimen jurJ.dico-pol.1.tico de l.a 

Nueva Espafta experimentó un cambio radical. con la expedición 

de esta Constitución, con~eccionada bajo .l.a infJ.uencia de J.as 

corrientes ideológicas de la Decl.aración Francesa de l.789. 

En materia rel.igiosa, esta Constitución, en su ca.pi.tul.o 

IZ, arti.cul.o 12, t:inicamente reconoce una so.la, .la Católica, 

Apostól.ica Romana, quedando protegida por .la Nación Espaftol.a, 

sin que re•ota.mente se permita .la J.ibertad de cul.tos. 



2. La con•tituoi6n d• Apatzing6n ele 1•1•. 

El. Congreso de Anáhuac1 después de un azaroso recorrido 

través de l.as montatl.as querrerenses y de Míchoacán, el. 22 

de octubre de 18141 expidió el. Decreto Constitucional. para 1.a 

Libertad de 1a América Mexicana1 más conocida como 

"Constitución de Apatz.inqán". Esta carta pol.1.tica, que tuvo 

escasa viqencia1 muestra l.o avanzado del. pensamiento de un 

sector de l.a intel.igencia. mexicana, y de1. espi.ritu jur.1.dico 

que l.e al.imentaba1 por l.o que tiene una gran importancia. 

"Nada sorprendente es que este documento consignara 1.a 

Rel.iqión Catól.ica. como rel.igi6n del. Estado, fundamental.mente 

por dos razones: l.a l.arga tradición en este sentido y el. 

hecho de que 1.os ~irmantes eran cat61.icos1 entre el.1.os 

al.gunos ecJ.esi.tsticos" 1101 
1 establ.eciendo en su Capi.tul.o I, 

art1.cul.o primero1 que l.a rel.igión Cat6l.ica 1 Apost61.ica 

Romana, es 1.a ~nica que se debe profesar en el. Estado. 

Moreno. Danie1. o.recbo con•t.ituc.iona1 M•xicano. Sexta Sd.ic:ión. 
1116xico, 1972. 8ditor~•1 Pa.a-~co. l'Ag. 75. 



E1 4 de octubre de l.824, se expidió l.a Constituci6n de 

los Estados Unidos Mexicanos, con el.l.a, "se inició l.a 

existencia republicana del. México independiente" 

estableciendo 1os mismos principios sancionados por l.a acta 

constitutiva, respecto de l.a organización del. poder públ.ico y 

reconocimiento de a1gunos de l.os derechos natural.es y 

pol.iticos del hombre y del. ciudadano. 

Pero al. mismo tiempo se prescrib1a que l.a nación tuviera 

una reliqiOn, perpetuamente l.a Cat6l.ica, Apost61ica Romana, 

quedando prohibido el. ejercicio de cual.quiera otra. 

Con l.o anterior, se contradice el. esp1ritu de esta 

ConstituciOn, es decir, el reconocimiento de al.gunos derechos 

naturales, ya que ••• "Con este precepto se aniquil.aba la 

l.ibertad de conciencia que l.a natural.eza ha concedido a todos 

1.os hombres sin limitaci6n a1guna." 1121 

1111 ... 1garejo Vi.vaneo. Jo•• Lui.•. ~ Con•t:Lt:.uc:L6n Po1S.t:Lca d• 1•a•. 
Sdi.ci.on•• c~rati.••• ele 1• conat:.i.tuc:L6n Po11ti.ca d• 1e2s. P&g. 19a. 

t:&.Zt RodrS:gu•a 11...en. t>mrecbo Con•t:Ltuc::i.ona1. Tr:Lbunal Super:l.or d• Juat:Lc:i.a 
11191 Di.•trt.t:.o r.dera1. •6tl'· 2•&. 
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Dec1arando. adem6s, que jam6s podr~a rerorma.r 1os 

preceptos que establec~a, entre otros, 1a re1~qi6n cat61ica. 
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•. Lll• •i•t• Lmye• Con•~tuoiona2.e• de 1e3&. 

Fue el. General. o. Antonio López de Santa-Anna, investido 

del. carácter de Presidente de l.a Repúbl.ica, quien mandó 

disol.ver el So. Congreso Constituciona1, insta1ándose otro e1 

1o. de enero de 1835, y el 5 de mayo del. mismo afto, se 

decl.ar6, por s~ y ante s~, autorizado para reformar l.a 

Constitución de 1824. 

El. origen il.egal. de este Conqreso y su fal.ta de 

autorización para reformar dicha Constitución, pasaron 

desapercibidos para el. pueblo, ya que éste sent1a l.a 

necesidad de modificar sus instituciones y esperaba encontrar 

en estas reformas el. término al malestar que le agobiaba. 

Las famosas siete l.eyea, introdujeron un cambio absol.uto 

en l.a orqanizaci6n social.. 

En materia re1iqiosa, . •• "Se impon1a adem6s a 1os 

mexicanos l.a obl.i9aci6n expresa de proreaar l.a rel.i9i6n del. 

E•tado, perdiendo, par consiguiente, l.a cal.idad de mexicano 

el. que proresare cual.quiera otra" ;ui. 

aodr•9"9•· aa.lln. O.recbo Conatj.tuclona1. Trj.bun.1 superj.or ele 
Juat:J.cJ.a de1 Dlatrlt:o raclera1. •&g- 271. 



En 1841, el General Paredes en Guadalajara, Va1encia en 

la Ciudad de M6xico, y Santa-Anna en Veracruz, procl.a.maron un 

plan po11tico por el cual se convocaba un nuevo congreso que 

deb.1.a reformar 1a. Constitución; se desConoc1a al presidente 

Busta.ma.nte y se estab1ec1a 1a dictadura, mientras se exped1a 

1a constitución reformada. 

E.1. 10 de ju1io de 1842, se insta16 e1 Congreso, sin 

embargo, 29 vecinos de1 pueb1o de Huejotzingo, Pue., 

desconocieron al. Congreso, sol.icitando que una junta nombrada 

por e1 presidente de 1a Repúb1ica fórmase 1a Constitución. 

La junta. de notab1es, nombrada por e1 Genera.1 santa

Anna, expidió el. 12 de junio de 1943, l.a constitución que se 

.1e habJ.a encomendado, titul.ándose "Bases de Organización 

Pol1tica de 1a Reptll>lica Mexicana". 

En estas Bases, nuevamente se establ.ece como re1iqi6n 

del Estado, 1a Cat6lica, Apost6l.ica Romana. 
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Siguiendo 1a práctica t'unesta de aque11os tiempos 

c:a1amitosos, 1a reforma se inició por un pronunciamiento que 

sequido de una 1arga serie de m1.tines y desórdenes, dio por 

d1timo erecto 1a insta1ación de un congreso, elegido conforme 

a 1as 1eyes e1ectora1es de 1a Constitución de 1824. 

Este Congreso se insta16 e1 6 de diciembre de 1846 y e1 

21 de mayo de 1847, dec1aró vigente 1a Constitución de 1924, 

con 1as modificaciones contenidas en una Ac:ta de Reformas, 

expedida e1 mismo di.a. 

Ta1es reformas imp1icaban un verdadero perfeccionamiento 

y un ade1anto positivo en e1 sentido de 1a razOn y en 

benet'icio de1 hombre y de1 ciudadano. 

Esta Ac:ta de Reformas no modificó en absoluto 1o 

relativo a la prot'esión de una sola re1iqi6n, la de1 Estado. 



?. Lm con.t~tuai6n da 1857. 

Previamente a esta Constitución, debemos habl.ar de la 

Rerorma, movimiento de carActer ideol6qico, po11.tico y 

juri.dico que cambió importantes aspectos de l.a situación 

dentro de cuyas estructuras se desarrollaba e1 Estado 

mexicano. sus objetivos desembocaron normativamente en la 

Constitución Federal de 1857, y en diversas leyes y decretos. 

E1 punto de partida de dicho movimiento :fue el P1an de 

Ayut1a de1 1o. de marzo de 1854, modificado en Acapu1co el 11 

del mismo mes y ano, y según el cual, e1 presidente interino 

que e1i9iesen "1os representantes de cada Departamento y 

territorio y del Distrito de la capital", deb~a quedar 

investido "de amplias facu1tades para reformar todos 1os 

ramos de la administración pública, para atender a 1a 

sequridad e independencia de 1a nación y para promover cuanto 

conduzca su prosperidad, engrandecimiento y progreso", 

~acul.tades cuya 6nica limitación consist1a en "respetar 

invio1at>.lemente las qarant1as individuales". A1 procl.aaarse 

dicho Pl.an, M6xico se encontraba sin orden constitucional., 

pues el implantado por la Constitución de 1824 y el Acta que 

1a restituy6 rue sustituido por la autocracia aantanista, 

contra l.a que estalló el movimiento de Ayutla, uno de cuyos 
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objetivos estribó precisamente en "constituir a .la nación 

bajo l.a Lo.rma de replll>l.ica representativa y popul.ar". 

La Rerorma abarca doa per.1odos, saber: 

comprende· eJ. .lapso que se inicia con el. P.lan de 

e.l que 

Ayutl.a y 

concJ.uye hasta que J.a Ley Fundamental. adquirió vigencia, y e.l 

que se desarroJ.l.a a partir de ese momento. 

El. 4 de octubre de 1855 J..a junta de representantes, 

nombró a don Juan A.lvarez, Presidente interino de J.a 

Repl)blica, quien por decreto de.l 17 del. mismo mes expidió .la 

convocatoria para .la e.lección de un Congreso Constituyente. 

Don Iqnacio comonfort fue designado por e.l mismo Al.varez 

"Presidente sustituto" de .la Repób.lica. El. 17 de febrero de 

1856 se insta.ló en J.a ciudad de México el. "Soberano Congreso 

constituyente", que deb.1.a de terminar sus trabajos y 

funciones dentro del. ano siquiente a su instal.ación, abriendo 

sus sesiones al. d.1.a siguiente. 

Cump.liendo l.as prevenciones del. Plan de Ayutl.a, 

Comonfort emitió e.l 15 de mayo del. mismo at'lo, el Estatuto 

Orgánico Provisional. de J.a Repúbl.ica Mexicana, el cual. fue 

reempl.azado por l.a constitución Federal de 5 de ~ebrero de 

1857, jurada el. 19 de marzo, entrando en vigor el. 16 de 

septiembre del. mismo afto. 



Bajo el imperio de dicha Ley Fundamental, quedó 

instalado el. Primer Congreso Constitucional, que 

posteriormente fue disuelto, el 27 de diciembre de 1857, a 

consecuencia del pronunciamiento de la quarnici6n de Tacubaya 

que proclamó el Plan que lleva su nombre, desconociendo la 

Constitución, iniciándose la guerra civil denominada, de 

"Reforma" o, también, "de los Tres Al'los". 

Derrotados los conservadores enemigos de la Constituci6n 

de 1857 en la batalla de Calpulalpan, el Presidente interino 

de la República, don Be~ito Juérez, expidió en Veracruz el 6 

de noviembre de 1860 un decreto convocando a elecciones de 

diputados y presidente. 

La teleolog~a de la Reforma 

siguientes objetivos primordiales: 

a) La supresión de los fueros. 

manifestó en los 

Los fueros, conjunto de privilegios en favor de ciertas 

clases sociales, de los cuales se destacaban el militar y el 

eclesiAstico, consist~an en que los individuos pertenecientes 

al Ejército y a la Iglesia no pod1an ser enjuiciados civil o 

criminalmente sino ante tribunales integrados por sujetos de 

su misma condición. Dichos dos fueros, fueron respetados sólo 

lo concerniente a los negocios penales, por la Ley sobre 
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Administración de Justicia expedida e1 23 de novie:nbre de 

1855, dicha supresión fue una medida "rea1mente reformista", 

habiendo siqnificado "una gran novedad en un pa.is en el. que 

el. ejército y e1 c1ero constitu1.an verdadera aristocracia 

poco dispuesta a dejarse arrebatar privi1egios fundados en 

tradiciones que remontaban de la época colonial". 

El Congreso Constituyente de 1856-57. considerando con 

toda razón que la existencia de fueros personales era un 

atentado a la igualdad jur1.dica que debl.a haber entre todos 

1os hombres sujetos a un mismo orden de derecho, los abo1ió, 

declarando única.mente subsistente el de guerra "para 1os 

del.itos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina 

mil.itar". 

b) La intervención de bienes ec1esiásticos. 

Don Ignacio Comonfort. su carácter de Presidente 

Sustituto de la República. expidió el 31 de marzo de 1856, en 

uso de las amplias facu1tades que le otorgó el Plan de 

Ayut1a. un decreto ordenando la intervención de "l.os bienes 

ecl.esiásticos de la diócesis de Puebla••. Los productos de la 

intervención deb1.an destinarse a indemnizar "a l.a Repllblica 

de l.os gastos hechos para reprimir l.a reacción" que en la 

Mendi.et:a y N1.ltlez. Luc.:i.o. La• Ley•• de Ref'orma en l.& Reviata Juri:dica. 
Veracruzana. Ndmero 3. Ju1.:i.o-Agoato-Septi.embre. M6xi.co, 1972. P•g. 119. 
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ciudad de Puebl.a se desató por el. el.ero para romentar l.a 

oposición al. movimiento revol.ucionario que, emanado de dicho 

Pl.an, derrocó al. gobierno de Santa Anna, as1. como al. 

resarcimiento de •.ios perjuicios y menoscabos" que l.os 

habitantes de dicha ciudad resintieron con motivo de l.a 

guerra civil.. 

e) Votos monásticos 

Por circul.ar de l.a Secretar1.a de Justicia de 6 de 

noviembre de 1833, se derogaron las J.eyes civil.es que 

impon1an coacción para el. cump.limiento de l.os votos 

mon&st:icos, disponiéndose que l.os rel.igiosos de ambos sexos 

quedaban en .libertad absoluta para conservar.los y permanecer 

en sus conventos o monasterios. Por su parte, e.l gobierno 

santanista derogó l.a citada circu.lar, reimpl.antando l.a 

coacción civi.l se~alada. Comonfort restauró l.a circul.ar de l.a 

Secretar1.a de Justicia, ratificando la medida l.ibertaria que 

GOmez Far1.as tomó como precursor de l.a Reforma y que provocó 

J.as protestas airadas del el.ero y uno de tantos movimientos 

a.nnados que registra nuestra historia. 

d) Desamortización de bienes ecl.esi4sticos. 

La Ley del. 25 de junio de 1856, expedida por don Zqnacio 

comonrort, en ejercicio de las facultades que l.o invistió el 



P1an de Ayut1a, fue ratiricada por e1 Conqreso Constituyente, 

req1amentada el 30 de julio de 1856, fue obra de don Miquel 

Lerdo de Tejada, asequrando: que era e1 momento histórico de 

la ocupación de los caudales de 1a mano muerta, con tanta m.ts 

razón cuanto que e1 Presidente de 1a República estaba 

investido de amp11.simas facultades que nunca ser1.an tan bien 

aprovechadas como entonces .. Esta ley, "no fue el resultado de 

los odios y rencores engendrados por la guerra civil, ni se 

procuró por su medio destruir esa palanca poderosa 'con que el 

clerica1ismo remov1.a constantemente las masas turbulentas y 

sediciosas, y las mejores pruebas de ello, son: que en dicha 

ley se respetaba el principio de propiedad, asequrando en 

favor de las corporaciones el precio de 1as fincas: y que la 

desamortización no se limitó exclusivamente a los bienes de 

la iglesia, sino que comprendió también los de todas 1as 

corporaciones civiles". 1u 1 

e) Nacionalización de 1os bienes del clero .. 

La Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos 

expedida por Benito Juá.rez en e1 Puerto de Veracruz el 12 de 

julio de 1859, en su car6cter de Presidente, implicó uno de 

los objetivos más importantes y trascendenta1es de 1a Rerorma 

en la historia jur1.dica, poli.ti.ca y económica de M6xico. Su 

CUI i...baal:.ida, LU.ia O. z Colecci.6n de t..ye• y Decretoa, pp. XVXX y XVX%% de 
au Xntroducci&a. acU.ci6n 1e93. 
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importancia radica en que, mediante 1a naciona1izaci.On, se 

pretendió debi11.tar el. poder1.o po11.tico de.l c1ero que se 

nutr1.a del. considerab.le patrimonio que conservó 

interpósitamente a pesar de l.a desamortización; estribando su 

trascendencia en que .la incapacitación de .las comunidades 

re.liqiosas para adquirir bienes inmueb.les, inherente a1 acto 

naciona1izador, se p.laamO como dec.laracíOn po11.tico-econ6mica 

rundamental. en .la Constituci6n de 1917, imposibi.litando 

jur1.dic ... nte a .la %q1esia para reinvindicar su otrora 

potencia1idad 11L&teria1. 

Esta Ley no s61o dec1ara que •Entran a1 dominio de 1a 

Nación todos l.o bi.enes que el. c.lero secu1ar y requl.ar ha 

estado administrando con di.versos ti.tu.los" (Art. 1),, 

eatabl.eciendo varias medidas para e1 asequramiento y ericacia 

de l.a nacional.i.zaci6n, sino que proc1ama 1• independencia 

entre •J.os negocios del Estado y los neqocios puramente 

ecl.esi6•ticoa• CArt. 3), cuya consecuencia rue que Ju6rez 

ordenara el. retiro de la 1eqaci6n mexicana de l.a Corte Papal.; 

suprime en toda .la Repdbl.ica .las Ordenes de .los rel.iqiosos 

requ1ares, con excepción de 1os conventos de rel.iqiosas 

existentes (Art•. 5 y 14) y prohibe 1• fundación y erecci.On 

de nuevos convento• requl.ares CArt. 6). 

La vi.ol.ac1.6n de 

••nci.on•• dr6atica•, 

esta• 

coao 

diapcaic:ione•, 

l.a expul.siOn 

•• castigaba con 

del territorio 



naciona.l, .la incursión en responaabi.lidad pena.l par e1 de.lito 

de conspiración y .la privación de .la .libertad (Arta. 22, 23 y 

24). 

Como consecuencia necesaria de .la separación de .los 

negocios estata.les de .los ec.lesi6sticos, se expidió por 

Juarez, también en veracruz, .la Ley de Matrimonio Civi..l., 

rachada •1 23 de ju.lío de 1859, por .lo que e.l matrimonio se 

consideró, reput4ndose.le desde entonces, un contrato que se 

ce.labra ~11cita y v&.lidaaente entre un so.lo hombre y una so.la 

mujer, con car6cter indiso.lub.le~ CArts. 1, 2, 3 y 4). 

Por otra parte, .la Ley sobre e.l Estado Civi.l de l.as 

Personas, expedida e.l 28 de ju.lío de 1859, previo .la creación 

de jueces de.l estado civi.l, que se encargaran de sustituir en 

sus runciones a .los párrocos en .lo que a .la documentación de 

l.os nacimientos, adopciones, arroqaciones. reconocimiento, 

matrimonios y ra.l.lecimientos concierne. Asimismo. por decreto 

de 31 de ju.lío del. propio ·att.o, Ju.irez determino que cesara 

toda intervención de.l c.lero en l.os cementerios. camposanto•, 

panteone• y b6vedas o cripta• mortuorias. 

otra vez, Benito Ju6rez, mediante .la L•Y. de 4 de 

diciembre de 1860, preconizo .la .libertad de cu.ltos como 

consecuencia de l.a .libertad religiosa y de l.a separaciOn de 

.la :rgle•ia y el. Estado. As1, el. art1.culo primero de ese 



ordenamiento dispuso que: 19Laa l.eyea protegen el. ejercicio 

de1 cu1to cat61ico y de l.oa dem6a que se eatabl.ezcan en el. 

pa1s,. coao l.a expresi6n,. y erecto de l.a l.ibertad rel.igiosa,. 

que siendo un derecho natural. de1 hombre,. no tiene ni puede 

tener a6a 1.1.mitea que el. derecho de tercero y l.aa exigencias 

del. orden pllbl.ico. En todo l.o dem6a l.a independencia entre el. 

Eatado,. por una parte,. y l.aa creencias y practicas rel.i9ioaaa 

por otra, ea y ser6 perrecta • invíol.abl.e. Para l.a aplicaci6n 

de esos principios se observar6 l.o que por l.aa l.eyea de l.a 

Reror.a y por l.a presente se decl.ara y determina ... Re"itera 

dicha l.ey uno de loa l.oqros de l.a llerorma consistente en l.a 

abol.iciOn de l.a coacciOn civil. en materia de asuntos 

meramente rel.igioaoa,. establ.eciendo al. erecto en su art1.cul.o 

5 que "En el. orden civil. no hay obl.i9aci6n,. penas,. ni 

coacci.On de ninguna especie con respecto a l.os aauntoa,. 

ral.taa y del.itos aimpl.emente rel.igioaoa .... 19 La propia J.ey 

aupriai6 el. derecho de aail.o en l.os templ.o• (Art .. 8),. 

auatituyO el. juramento Por l.a promesa expl.1.cita de decir 

verdad (Art. 9),. prohibiO que l.oa actos del. cul.to p~bl.ico se 

cel.ebraaen ruera de l.oa templ.oa •sin permiso escrito 

concedido en cada caso por l.a autoridad pol.1.tica l.oc•J.• <Art. 

11) y ratiric6 el matrimonio civil. como \l.nico que surte 

erectos jur1.dicoa, decl.arando nulos l.o• que se contrajeaen 

ain ob••rvar 1•• l.•Y•• del E•tado (Art. 20>. 

,. 



Eata Ley sobre Libertad de Cultos, rebaso la barrera que 

los constituyentes del partido moderado opusieron a la 

prociamaciOn de la libertad re1ígioaa en l• ConstitucíOn de 

1857. 
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El. hondo esp1ritu anticl.erical que in~luyO en la 

convicciOn del constituyente, y que ya velamos como 11egar1a 

a mani~estarse el. articulo tercero, a trav6s de una 

categórica intolerancia religiosa en la educación de la niftez 

y de l.a juventud y el. art1.cu1o 27 mediante una serie de 

prohibiciones y restricciones impuestas a1 clero para 

adquirir propiedades, habr1.a de alcanzar 

en el proyectado art1.cul.o 129 de la 

su expresi6n mAxima 

Carta, que despu6a 

pasarla a ser el. 130 y que ha sido ca1iricado como el apogeo 

del anticlericalismo. 

Con los justiricad1simos antecedentes de un dr ... tico 

pasado histórico sobre la materia, en que un clero tan 

libertino cuanto corrompido lleg6 a detentar un poder mayor. 

aun al. del Estado mismo y juzgado insu~iciente lo establecido 

por l.oa art1.cul.os 3o. y 27, aparec1.a este art1cu1o 129 del. 

proyecto, apartado tambi6n, necesariamente del art1.cul.o 24 

que conteapl.aba tan sol.o la libertad de creencias, con objeto 

de contener sus abusos y quitarle las armas que parec1.a 

siempre esgrimir en contra del Estado Mexicano • 
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Este art.1.culo ratificaba todo 1a ml!y nobl.e 

1egisl.aci6n de Reforma; pero hab1.an transcurrido ya más de so 

a.nos desde entonces, y la Iglesia hab1.a sabido inge:-:iarse 

para hacer inoperantes los postul.ados que hab1.e~ 

constitucional.izados desde 1873. 

"'No bastaron 1as Leyes de Reforma ,. 

sido 

su 

constitucional.izaci6n para evitar que l.a iglesia desaf~ara al 

Estado Mexicano y era l.legada ya la hora de poner en su justo 

sitio a esta nefasta institución que tantas desgracias habla 

acarreado siempre al. pals". 

Este art1.cul.o fue aprobado, prácticamente, 1os 

términos radical.es que lo presentara 1a CC:':"'.isi6n 

correspondiente. 

su anti.lisis: 

Este art1.culo constitucional., objeto de nuestro estudio, 

su primer párrafo establece l.a supeditación de la !gl.esia 

al. Estado, decir, la intervención del. poder público 

estatal en diversos aspectos del. cul.to religioso por cor.dueto 

de las autoridades federal.es con el. auxil.io de l.as !.ocal.es; 

1ª 1 sayeg He1u, Jorge. E1 Congreso Constituyente de 1916-1917. Patronato 
Naciona1 de B•tudio• Hiatórico• de 1• Revolución Mexican•. organo 
Consultivo de la Secretar~• de Gobernación. M6xico, 13?8. P4g. 143. 
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a si.mismo di.apone que 1a 1.ntervenc1.6n de "1os podere• 

redera1es"' en el. cul.to re1igioso y discip1ina externa deberA 

real.1.zarse en l.os términos que •designen 1aa l.eyes", por 1o 

que en acatamiento a esta prevención, con recha 4 de enero da 

l.927, se expidió l.a Ley Reql.amentaria del. Art~cu1o 130 

Constitucional.. 

Respecto a 1.os "templ.os", ordena que se requiere el. 

permiso de l.a Secretar~• de Gobernación, oyendo previamente 

al. gobierno del. Estado de que se trate para abrir1os al. 

pllb11.co, y que a.1 frente de el.1.os debe haber un "encarqado" 

que responda ante 1.a autoridad •del. cumpl.imiento de l.aa leyes 

sobre discipl.ina rel.iqiosa y de 1os objetos pertenecientes al. 

cu1to" (p6rrafo diez) • Por otro 1ado, compl.ementa 1as 

anteriores dispasiciones con l.os mandamientos siguientes, 

contenidos en su pArraro d6cimo primero, que textua1mente 

dice: •si encargado de cada templo, en unión de diez vecinos 

o mA• avisar• de•de l.ueqo a la autoridad municipal., quien es 

1a persona que esta a cargo de1 rererido templ.o. Todo cambio 

•• avisarA Por e1 ministro que cese acompaftando a1 entrante y 

d.iez vecinos mAs. La autoridad municipal, bajo 1a pena de 

deat.ituci6n y mu1ta hasta de mi1 pesos por cada caso, cuidara 

de1 cump1imiento de eat6 d.isposiciOn; bajo l.a misllla pena 

11evar6 un 1ibro de reqistro de l.os templ.oa, y otro de l.oa 

encar9adoa. De todo perai.so para abrir al p0b1ico un nuevo 

temp1o, o de1 re1ativo al. ca&bio de un encargado, 1a 

., 



•U.tori.dad aunicipa1 dar6. noticia a SecretarJ.a de 

Gobernaci6n, por conducto del. Gobernador del. Estado. En e1 

interior de J.oa temp1os Podr&n recaudarse donativos en 

objetos mueb1ea•. 

E•te control., a6J.o se traduce en J.a intervención del. 

Estado en el. culto religioso quedando ruera de 61, las 

•ctividades cul.tural.e•, J.o que demuestra J.a autonomia de J.as 

iql.esias en cuanto al. ejercicio de las runciones inherentes a 

e11a. 

Lo anterior, se rel.aciona con J.o establecido en el. 

sequndo pArraro del. articulo 24, que ordena: "Todo acto 

rel.igioeo de cuJ.to pObl.ico deberA cel.ebrarse precisamente 

dentro de l.o• teapl.os, J.os cual.es estaran eiempre bajo J.a 

vi9il.ancia de J.a autoridad•. 

En su sequndo p6.rraro establ.ece una absoluta prohibición 

tanto para el. Congreso rederal. como para l.as Legisl.aturaa de 

lo• Eatadoa, en el. sentido de que no .. pueclen ...-:t~r 1-W-• 

.t.llpl.antanclo ni. V9dando n:&.nguna re1&g:&.6n; con l.o establ.ecido 

en eat• p6rraro se J.ogran dos objetivos: por un l.ado el. 

Eatado Mexicano asuae un carActer laico; por el. otro, •• 

reitera .la l..:lbertad re.ligiosa establecida en el arti.culo 24 

de nueatra Carta Magna. 



En rel.aci6n a .los ministros del. cul.to, este art.1cul.o 

dispone a.l.qunas prohibiciones e incapacidades. 

"Los ministros de l.os cuJ.tos ser6n considerados como 

personas que ejercen una profesión y estar6n directamente 

sujetos a J.as l.eyes que sobre l.a materia se dicten" (p6rraro 

sexto). 

Toda vez que J.a normaci6n que rige a J.as profesiones 

"l.iberal.es• exige el. t~tul.o respectivo y ninguna instituci6n 

universitaria o tecnol.6gica expedir.la el. "t.1tul.o de 

sacerdote", su sujeción 

absurda.. 

las leyes sobre l.a materia es 

En rel.aci6n a l.o anterior, el mi.amo art.1cul.o prescribe 

que ca.recen de val.idez total. 1os estudios hechos en l.os 

establ.ecimientos destinados a 1• enseftanza proresiona1 de l.oa 

ministros de J.os cul.tos• (p6rraro d6cimo segundo). 

En su p6rraro s6ptimo racul.ta a l.as l.egisl.aturas de l.os 

Estados "únicamente" para "determinar, según l.as necesidades 

J.ocal.es, el. n\laero m6ximo de ministros de los cul.tos•. 

Por l.o que concierne a l.a nacional.idad de l.os ministro• 

del. cul.to, 6stoa deben ser mexicanos por nacimiento <pArraro 

octavo). 



En relaciOn al derecho público subjetivo que tiene todo 

qobernado para emitir libremente sus ideas por medios orales 

o escritos (consagrados en los art1culos 6 y 7 de la 

Consti tuci6n) se encuentra restringido respecto de los 

ministros de culto, toda vez que s.1. gozan de tal derecho, 

siempre y cuando no las formulen "en reunión pllblica o 

privada constituida en junta" (párrafo noveno) .. 

En materia po11tica, 6stos est6n marginados de la 

ciudadan.1.a, pues no tiene voto activo ni pasivo, "ni derecho 

a asociarse con ~ines pol..1.ticos (párrafo noveno, in ~ine) .. Lo 

que no 1.m.pide que puedan desempeftar cargos pllb.licos que no 

sean de elección popul.ar, siempre y cuando la Constitución y 

la leqislaci6n ordinaria exijan l.a condición de no ser 

ministro de ninqlln culto para obtener el nombramiento 

respectivo .. 

Asimismo, la libertad de imprenta se limita respecto de 

los ministros de culto en cuanto que ~stos en pu.bl.icaciones 

periOdicas de ca.r6cter con:fesional, ya sea por su programa, 

por su ti. tulo o simplemente por sus tendencias ordinarias", 

no pueden •comentar asuntos pol.1ticos nacionales, ni in:foraar 

sobre actos de 1as autoridades del pa.1.s, o de particulares 

que se rel.acionen direct .. ente con el :funcionamiento de 1aa 

instituciones p'1b1i.cas• (p6.rra~o d6ciao t:ercero); s:l.n 



embarqo, cuando no se trate de pub1icaci0n "periódica", esta 

1imitaci6n no ríqe. 

En materia sucesoria, s61o pueden heredar por testamento 

cuando sean parientes por consanguinidad de1 testador dentro 

de1 cuarto grado en 11.nea recta o transversa1. Pueden ser 

herederos 1eq~timos siempre que l.os bienes sucesorios no sean 

inrnueb1es ocupados por "cua1quier asociaci6n de propaganda 

re1iqiosa, o de fines rel.iqiosos o de beneficencia", por l.o 

que tampoco pueden recibirl.os "por ninqún ti.tul.o" (p6rra:f'o 

décimo quinto). Estas incapacidades obedecen a 1a fina1idad 

de evitar que a través de sus ministros, l.as comunidades 

rel.iqiosas recuperen su poder económico y pol.1.tico, asi. como 

para evitar l.a reaparición de l.a situación de ••manos 

muertas". 

En re1aci6n 

párrafo quinto, 

l.as Agrupaciones Rel.iqiosas, en su 

establ.ece que 1a ley l.es reconoce 

-r•ona1i.dad a1guna, por l.o que tienen capacidad para 

adquirir ningún derecho ni contraer ob1igaci6n al.9una, no 

pudiendo tampoco ser sujeto de ninguna rel.aci6n jur~d.ica 

sustantiva ni comparecer en juicio. La fal.ta de personal.idad 

jur1dica entrafta que entre l.as iql.esias y al. Estado no puede 

haber ninquna rel.aci6n de derecho, por lo que su Ley 

Reiai .. entaria ordena que e1 gobierno estatal "no reconoce 

jerarqu1a dentro de l.as igl.esias"; debiendo entender•• 



En re1aci6n a1 derecho p11b1ico subjetivo que tiene todo 

qobernado para emitir 1ibremente sus ideas por medios ora1es 

o escritos (consaqrados en 1os art1.cu1os 6 y 7 de la 

ConstituciOn> se encuentra restringido respecto de los 

ministros de cu1to, toda vez que si. gozan de ta1 derecho, 

siempre y cuando no 1as rormu1en "en reunión púb1ica o 

privada constituida en junta" (p6rrafo noveno> • 

En materia po11.tica, éstos estAn marginados de la 

ciudadan1a, pues no tiene voto activo ni pasivo, "ni derecho 

a asociarse con fines po11.ticos (párrafo noveno, in fine). Lo 

que no impide que puedan desempen.ar cargos púb1icos que no 

sean de elección popu1ar, siempre y cuando la Constitución y 

1a 1eqis1aci0n ordinaria exijan 1a condición de no ser 

ministro de ningún cu1to para obtener e1 nombramiento 

respectivo. 

Asimismo, la 1ibertad de imprenta se 1imita respecto de 

1oa ministros de cu1to en cuanto que éstos en pub1icaciones 

periódicas de car6cter confesi.ona1, ya sea por su proqrama, 

por su t1.tu1o o simp1emente por sus tendencias ordinarias", 

no pueden •comentar asuntos po11ticos naciona1es, ni inrormar 

sobre actos de 1as autoridades de1 pa1.s, o de particu1ares 

que s• relacionen directamente con el funcionamiento de las 

instituciones públicas" (p6rrafo décimo tercero); s.l.n 

.. 



embargo,. cuando no se trate de publicación "periódica",. esta 

1imitaci6n no rige. 

En materia sucesoria, s61o pueden heredar por testamento 

cuando sean parientes por consanguinidad del. testador dentro 

de1 cuarto grado en 11.nea recta o transversal.. Pueden ser 

herederos 1eg1timos siempre que l.os bienes sucesorios no sean 

inmueb1es ocupados por "cualquier asociación de propaganda 

re1iqiosa, o de .tines re1i9iosos o de bene.ticencia", por .lo 

que tampoco pueden recibirlos "por ningún t.1. tul o" (párrafo 

décimo quinto) .. Estas incapacidades obedecen a la finalidad 

de evitar que través de sus ministros, las comunidades 

re1iqiosas recuperen su poder económico y pol.1.tico, as.1. como 

para evitar l.a reaparición de la situación de "manos 

muertas•. 

En relación con las Agrupaciones Religiosas, en su 

pérrafo quinto, establece que 1a 1ey no les reconoce 

per•ona.1.t.dad a1guna, por lo que no tienen capacidad para 

adquirir ningún derecho ni contraer obliqaci6n al.quna, no 

pudiendo tampoco ser sujeto de ninguna relación jur1.dica 

sustantiva ni comparecer en juicio. La falta de personalidad 

jur~dica entrana que entre las iq1esias y el. Estado no puede 

haber ninguna relación de derecho, por lo que su Ley 

Rec;r1amentaria ordena que el. gobierno estata1 "no reconoce 

jerarqu~a dentro de las i91esias"; debiendo entender•• 
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d.irect ... nte para el c::umplim.iento de laa l•Y•• y dem.As 

d.iapoai.cione• sobre cul.to y discipl.ina externa con l.os 

ainiatroa ai..os o con l.as persona a que sea necesario 

(Art1.cul.o 5), por l.o que entre el Estado Mexicano y l.aa 

iql.esias no puede haber ninguna rel.aci6n dipl.om6.tica, ya que 

en caao contra.ri.o, 1.mpl.icar1.a el. reconocimiento de l.a 

peraonal..idad neqada. 

En congruencia con dicho desconocimiento, el. mismo 

art.icul.o prohibe la •f'orm.aci6n de toda el.ase de agrupaciones 

pol..iticaa cuyo ti.tul.o tenqa alquna pal.abra o indicación 

cual.quiera que las relacione con al.quna confesión rel.iqiosa"' 

(pArraro d6cimo cuarto) • 

Por otro lado, dichas asociaciones rel.igiosas no tienen 

capacidad •para adquirir, poseer o administrar bi.enes rai.ces 

ni. capitales impuestos sobre el.los•, segtl.n l.o determina el. 

art1.culo 27, fracción rr, l.a cual. prevé, adema.a, 1a :riqura 

jurJ.dica de la nacional.izaci6n de l.os bienes que el. el.ero 

tenqa por si. o por interpósita persona. Ahora bi.en, el. 

art1.cul.o 130, preacribe que •1os bienes muebl.es o inmuebl.es 

del el.ero o de asociaciones reliqiosas se regirán para au 

adquisi.ci6n por particulares (sic), conrorme al. arti.cul.o 27 

de esta Constitución" (p6rraro décimo sexto>, que se 

contradice con e1 mismo art1.cul.o 27, que establece que ninq\ln 

.. 



particul.ar puede adquirir bienes ecl.eai6sticos directa.mente. 

toda vez que 6stoa son del. dominio de l.a nación. 

En cuanto al. estado civil. de las personas,, decl.ara que 

el. matrimonio es un contrato c1vi1 (p6rrafo tercero),, por l.o 

que tanto éste como l.os dem6s actos que se refieran al. estado 

civil. de l.as personas "son de l.a exclusiva competencia de l.os 

runcionarios y autoridades del orden civil.,, en los términos 

prescritos por l.as l.eyes,, y tendrán l.a fuerza y val.i.dez que 

las mismas l.es atribuyan". 

su trascendencia se debe a que l.os referidos actos s61o 

pueden cel.ebrarse ante l..os 6rqanos estatal.es competentes y 

certificarse por el.l.os para que tenqan efectos jur1dicos. 

En cuanto a l.as disposiciones general.es que contiene,, 

encontramos que en el. mismo se decl.ara que "l.a simpl.e promesa 

de decir verdad y de cumplir las obliqaciones que se 

contraen,, sujeta al. que l.a hace,, en caso de que :tal.tare a 

el.l.a,, a las penas que con tal. motivo establ.ece l.a l.ey" 

(p6rrafo cuarto). 

Esta disposici6n podr1.a parecer ajena al contexto del. 

mencionado precepto,, antoj6ndose una prescrípci.On de derecho 

privado. Sin embargo,, el. anticl.erical.ismo que desembocó en el. 

Con9reso Constituyente. 1.1e96 a sustituir e1 ju..-nto como 

., 



CG111Proai.ao •o1..ane ante Dio• de cumplir una 1ey o una 

ob1i9aci6n, por 1a •promesa de decir verdad" o 1a "proteeta" 

de cuaip1J.aiento para e1iminar todo vestigio que tuviese 

vinculaci6n con cuestiones y autoridades re1iqioaasª 

Por medio de 1a prohibición que estab1ece que "Los 

procesos por inrracciOn a 1as anteriores bases nunca serán 

vistos en jurado" (p•rrato décimo s6pti.mo), tiende a 

evitar e1 cont'l.J.cto de conciencia de 1os inte9rantes de1 

jurado consistente en e1 d.11ema de acatar los mandamientos 

constitucionales que ataften a1 clero u obedecer sus 

convicciones rel.iqioaas pudiesen extenderse a considerar que 

1o• miniatros del cul.to son tratados injustamente por e1 

art~culo 130 de la carta Magna. 



2. Con••aueno:J.a• jur!.diaa• ele J.a• .re1aai.one• entre J.a Xgl.••i.a 

y E•"8do de 1917 a 1929. 

En 1a Constitución de 1917, :fue necesario hacer 

extensiva 1a educación laica a las escuelas primarias 

particulares y exc1uir de e11as a los sacerdotes, pues el. 

primer paso dado en 1857, no consiguió su objeto, ya que l.as 

escuel.as primarias particulares absorbieron la instrucción 

primaria casi en su total.idad, en las cuales sequ~a 

"existiendo el semillero de :ruturo.s aliados.. 11"''. Asimismo, 

dictar medidas drAsticas y e:ticaces para nacionalizar de 

hecho los bienes de la iqlesia, que no hiciera otra cosa que 

cont.inua.rlos en su poder por interpOsitas personas, 

adquir.iendo otros nuevos por medio de ellas; :t'ue necesar.io 

seqar e1 veneno de las herencias cazadas por con:t"esores y 

consejeros espirituales, reduci6ndol.os a simples ministros de 

culto .. 

La nueva Consti.tuci6n rue recibida por el. el.ero, .. desde 

luego, con una. protesta lanzada en l.os Estados Unidos a ra~z 

de proaul.qada, protesta que :rue reproducida en 1926, cuando 

ios principios constitucionales relativos a los puntos en que 

':."J ~rt•• GIS.1 • ..S.1S.o. r... Luc ... entre •1 Pocler Ci.vJ.1 y el C1•ro. ,..•ico. 1•:1• ....... . 
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e1 c1ero estaba interesado, comenzaron a poner•• en pr6ctica 
c1•1 

Sin embargo, durante •1 per1.odo de1 seftor carranza, ai. 

bien •• rijaron en 1a Constitución l.as bases revol.ucionarias 

para l.•• re1aciones de1 Estado con e1 el.ero. debido a 1a 

atención que se dio a otro• asuntos de mayor importancia. l.a 

cuesti6n del. el.ero y de 1a nacional.izaciOn de sus bienes no 

entr6 en actividad, y pr6ctica.mente mantuvo su statu quo. y 

el. el.ero •• mantuvo a l.a expectativa. 

•En el per1.odo del. General. AJ.varo Obre96n, se advirti6 

••ta tendencia expectante del. el.ero y al. mismo tiempo de 

paul.atina y di•imul.ada restauración". in> 

En este per1.odo coaenzaron a nacional.izarse l.os bienes 

denunciado• como del. c1ero. pero tard6 en rijarse l.a 

juri•prudencia sobre 1aa bases del. juicio y muchos se 

perdieron por ral.ta d• interpretación y a pesar de l.os 

t•Z"aJ.noa el.aros de l.a Constituci6n. l.a jurisprudencia rue 

ben•vo1a y ravorabl.e a l.os intereses del. el.ero. 

~- a:1.1. 09. c:1.e. -.. ••· 

...... Cl:l.1. D)j, ........ 100 
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Los col.egios cat6l.icoa, por su parte, 1oqraron su 

incorporación a l.oa establ.ecimientoa oricial.ea, y de nuevo e1 

el.ero com.enz6 su 1abor de acomodaci6n a 1as circunstancias, 

pero sin variar en nadar su programa de acción. 

La propiedad de l.a Nación respecto de l.os templ.osr con 

excepción de aquél.l.os que rueron retirados del. servi.cio del. 

cul.tor quedó como una mera noción de derecho, puea e1 c1ero 

l.os administraba sin ninguna cortapisa y sin que se l.e 

pudiera hacer responsabl.e de l.o que en el.l.os habi.a, por l.o 

que ese peri.odo l.o aprovechó el. el.ero para hacer desaparecer 

innumerab1ea objetos de gran val.or intr1.naeco, histórico y 

art1stico. Después de descubierto este hecho, se obl.1q6 a l.os 

sacerdotes a registrarse como encarqados de l.os templ.os y a 

rormu1ar inventarios de 1os bienes muebles.· 

"Fue durante el qobierno del General. Pl.utarco El.1.aa 

cal.les cuando se comenzó a poner en prActica l.oa preceptos 

constitucional.es en todo su ri.qor, comenzando por reqlamentar 

el. arti.cul.o 130 consti.tucional., y obl.igando a l.os sacerdotes 

a registrarse como encargados de l.os templ.os y a hacer 1011 

inventarioa correspondientes". uoi 



E•to baat6 para que e1 el.ero contestara con un al.arde 

pQb1ico de desobediencia y rebel.i6n: El episcopado mexicano 

no s61o no aceptó, sino que ordenó desobedecer l.a l.ey, y 

abandonar 1oa templ.oa. 

La ci.rcul.ar del. Arzobispo de M6xico, girada en l.at.1.n a 

todos 1oa pArrocos, capel.l.anes y sacerdotes en qeneral, ti.ene 

p&rra:roa como el siquiente: Queda prohibido a l.os sen.ores 

sacerdotes, dar noticia, a la autoridad civil., de 1os templ.os 

que han adainistrado, l.o mismo que inscribirse en los 

re9iatros. Otro pArraro: Si al.quno ruera tratado de inducir 

por al.quna autoridad c.t.vil., a ejercer el. miniaterio o &l.'iJ'1n 

acto de cul.to, de ninglln modo l.o har6, por mAs que trate de 

obl.iqarl.o a el.1o; y si al.quno, l.o que Dios no permita, obrare 

de otra manera, sera suspendido en el ejercicio de su 

ainiaterio. 

•Aqu1. vemos al. el.ero, como siempre, abiertamente 

rebel.de. Inmediatamente se reprodujo M6xico y r.:lrmada por 

todos l.os obispos y arzobispos, l.a protesta contra l.a 

Conat1.tuci6n de 1917, que ya habi.a circul.ado en l.oa Estados 

Unidos. a ra1& de su proaul.qaci6n•. 1211 



En esta circu1ar, fechada el. 8 de febrero de 1926, se 

asientan muchas fa1sedades en e1 tono pontif icia1 a que está 

acostumbrado el pueblo irreflexivamente católico: Se dice que 

1a tendencia de 1os constituyentes es destructora de la 

re1igi6n, de la cultura y de las tradiciones. 

En la exposición de motivos de esta protesta, exp1ica 

los conceptos por 1os cuales considera atacada la religión, y 

e11os son, naturalmente, la denegación de personalidad a 1as 

asociaciones rel.igiosas hecha por e1 art1.cu1o 130, 

manifestando que su personalidad deriva del derecho 

natural a la creencia religiosa y a 1as prácticas del culto. 

Por otro lado, al fin de 1923 hab~a estallado la 

rebelión de lahuertista y al ser desechada, tomaron el poder 

los elementos revolucionarios mAs radicales de aquella hora, 

con Ca11es a la cabeza. 

Este aspecto pretende definir las caracter1sticas de1 

conf1icto religioso que se suscitó en México en 1926. Una 

etapa mAs de la tradicional pugna q\1e a partir de la 

Independencia se planteó entre .los dos bandos que se 

dividió nuestro pais desde entonces: ei de l.os 

tradicionalistas y e1 de 1os progresistas, que a través d~ 

nuestra historia y con infinidad de variantes han ido 

recibiendo diferentes denominaciones • 

•• 



Aunque desde 1895 se siente en México el. impacto de l.a 

encícl.ica Rerurn Novarum y Sánchez Santos traza desde entonces 

un pl.an de acción en consonancia con el.l.a, pasan todavía ocho 

anos sea hasta 1903- antes de q;,;.e se tenga el. Primer 

Congreso Cat61ico -el. de Puebl.a- para buscar apl.icaci6n 

concreta al. caso mexicano, las normas generales del 

catolicismo social.. Desde esta úl.ti.rr.a fecha hasta 1.913 se 

cel.ebraron otros congresos de esa índol.e, varias semanas 

social.es y una importante asambl.ea -l.a Dieta de Zamora- que 

propuso medidas para el mejoramiento de l.as condiciones de 

trabajo de l.os obreros. En real.idad e.l ímpetu primero fue 

s6l.o social. y después también pol1tico; ese movimiento 

iniciado en 1903, no se detuvo sino hasta la caída del 

régimen de Huerta en 1914. En dichos congresos fuQron 

planteados diversos ternas, pero especialmente los relativos a 

l.a organización de los católicos y al. mejoramiento social, y 

dentro de este último, al agrario, al. educativo, al de la 

clase obrera y al de l.a pobl.aci6n ind1gena principal.mente. 

"Entre l.os resultados prácticos obtenidos de dichos 

eventos, podernos mencionar, desde l.uego, 1a meJor 

organización de los catól.icos en general y l.a creación de 

diversas asociaciones y círcul.os obreros, especial.mente de 1a 

confederaci6n de Obreros Católicos y l.a del grupo 11amado de 

los Operarios Guada1.upnnos, cuyos socios trabajaron en toda 

l.a República y más tarde l.ograron, junto con el. Cí.rculo 



CatÓl..ico Nacional., que funcionaba en l.a capital., l.a rundaci6n 

de un partido po1.1tico reconocido oficial.mente, el. Catól.ico 

Nacional., que respond.1.a a l.a necesidad de l.os catól.icos, de 

crear un medio propicio para e1 desarrol.1o de sus ideal.ea, 

puestos de manifiesto en l.os citados conqresos. Aparte de 

todo esto, l.as discusiones tenidas en estas asambl.eas 

sirvieron para crear, entre l.os grupos tradicional.istas, una 

opiniOn públ.ica favorable al. mejoramiento de l.as condiciones 

de vida de l.os obreros, l.os campesinos y la pobl.ación 

ind1qena, para1el.amente aunque no en e1 mismo sentido, a l.os 

esfuerzos de reivindicación social. que se l.1evaban a cabo por 

asoci•ciones de :f'il.iacíón social.ista (principal.mente anarco

sindical.istas) y por 1.1.deres como l.os Flores Magón". 

Los cat6l.icoa trabajaron, pues, en aquel. momento en el 

terreno c1vico y pol.1.tico como grupo organizado, 

proponiéndose establecer, al. triunfo de su causa, un orden 

socia1 de acuerdo con l.as enseftanzas del. catol.icismo y 

conforme a el.l.as, dar sol.uci6n a l.os probl.emas m6s urgentes 

del. pa1s, como l.os rel.acionadoa con l.as el.ases campesinas y 

obrera, l..a fami1ia y l.a propiedad. 

En eae sentido se de•t•caron importantes estud~oa 

e1aboradoa con •l. rin de ayudar a 1o• campeainos pgr ••dio d• 

;UJ olJ.vera s.-..O~ A.l.:lcia. a.pecto• del Conflicto R•1igi.oao de 192C • 
1929. S\191 Antec9:clent•• y C:Onm•cuenci••· sacr•tar~• de actucacidin PGb1:i.ca • 
.._:leo~ 1••7- .... 223. 



l.as cooperativas de cr6dito Rei~feisen y, en cuanto a1 

prob1emas de 1a propiedad territoria1, se propon~a, como 

so1uci6n, la división de la tierra por el. Sistema de 

Homastead (Bien de Familia o Patrimonio Famil.iar) . Estas y 

otras proposiciones pudieron experimentarse, sobre todo en e1 

estado de Ja1isco (constituido en una especie de laboratorio 

en el que se pusieron en práctica muchos de l.os postulados 

del Cato1ici.1111lO social.). a ra1.z del éxito que el Partido 

CatOlico tuvo en .l.as elecciones de 1912. Al mismo tiempo se 

pon1an en pr6ctica alqunas de las reivindicaciones del qrupo 

revolucionario que habJ.a iniciado el movimiento de 1910, que 

surqiO arrollador y produjo cambios radicales en la 

or9anizaci6n social y polJ.tica del. paJ.s. 

Desde que ya era sequro el. triunro de la revolución 

maderiata en 1911 hasta que cay6 el r69imen de Huerta en 

1914. l.a actuaciOn de los cat6licoa organizados en el partido 

que l.l.evaba •u nombre tendiO a establecer un orden que 

estuviese de acuerdo con las doctrinas catOlicas-social.es. En 

esta etapa, co1aboraron con los gobiernos de Le6n de 1a Barra 

y Madero, sin que esto suscitara ningún conrlicto importante 

con 1a mayor1a de los revolucionarios, pues la Onica ~ricciOn 

grave rue la que se produjo con 105 integrantes de 1.a Casa 

de1 Obrero Mundial. Pero cuando Huerta usurp6 el poder y 

Madero rue e1iminado, los dirigentes del Partido Católico 

colaboraron con ei r69imen que aqu61 encabezaba, 1o que 



atrajo sobre e11os y sobre e1 c1ero (a cuyas inspiraciones se 

suponi.a que obedeci.an) 1a ira de 1os revo1ucionarios que -

acaudi11ados por carranza,. acudieron a l.as armas por todos 

1os Ambitos del. pai.s para venqar 1a muerte de su primer 

caudi1l.o e impedir que prosperase el movimiento reaccionario. 

Asi. pues, hay que distinguir en el. 1apso que abarca, 

desde el. triunfo de 1a revo1uci0n maderista en 1911 hasta 1a 

instauración de1 réqimen constitucional. en 1917,. dos etapas 

por l.o que respecta a l.a manera como se contemp1an mutua.mente 

cat61icos y revol.ucionarios: en l.a primera -que va desde 

principios de 1911 hasta l.a muerte de Madero- no hay entre 

unos y otros, pugnas qraves y es posib1e una a1ianza,. pero 

desde que, al. iniciarse 1a segunda,. los diriqentes del. 

partido catól.ico respal.daron al. gobierno de Huerta, quedan 

uno otro de aquel. l. os grupos colocados en campos 

antag-Onicos: l.os revol.ucionarios se ven incitados a ejercer 

represal.ias no s6l.o contra el. el.ero que pareci.a haber 

aprobado su posición. S6l.o examinando detal1e l.o que 

ocurrió en l.as re1aciones entre ambos bandos desde ~ebrero de 

1913 hasta agosto de 1914,. puede entenderse por qué, a partir 

de esta .re cha,. renueva y acrecienta 1a corriente 

anticl.erical. dentro de1 campo revol.ucionario esta 

orientaci6n no podr1.a menos de in~1uir 

Constituci6n de 1917. 
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De acuerdo con .lo antes exp.licado, primero se adv.!.erte 

esa actitud antic1erica1 en medidas tomadas por e1 qobierno 

preconstituciona1 de Carranza o espontáneamente por a1qunos 

de sus suba1ternos, y, antes y después de adoptada 1a 

Constitución de 1917, aque11a misma actitud se manifiesta en 

l.a decisión de l.os gobernadores de al.qunos estados, de 

restringir y reglamentar por medio de 1eyes dictadas al. 

respecto, 

De este 

1as actividades de1 c1ero y de l.a Iq1esia Cat61ica. 

modo, l.o que en manos de a1qunos je res 

revol.ucionarios se hizo, en t'orma a veces arbitraria, pasó a 

ser objeto de restricción y control. por medio de l.eyes, por 

parte del. gobierno constituido. 

Como a.lgunos art~cul.os de l.a Constitución de 1917 

1imitaban 1a acción de 1a Iq1esia, muchos catól.icos pensaron 

que se estaba atacando pel.iqrosamente 1a l.ibertad re1iqiosa y 

el. qrupo de el.l.os que estaba organizado desarrol.16 una acción 

que consideró det'ensiva. 

En 1918 y con motivo de haberse decretado por el. 

gobierno de Ja1isco ciertas disposiciones reql.ameritarias de 

1o que l.a Constitución recién promul.qada establ.ec~a en 

materia de cul.tos y en cuanto a 1os ministros de 1os mismos, 

l.os catól.icos de esa entidad, bien organizados, se opusieron 

a ta1es medidas, logrando su revocación. Esta victoria 

infundió a a1gunos de l.os dirigentes cat61icos de1 pa~s gran 
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ánimo y adquirieron, a partir de entonces, nuevo impul.so 

al.qunos ·organismos que iban a l.a vanguardia de ese 

movimiento, como l.a Asociación Cat6l.ica de l.a Juventud 

Mexicana <AC.JM) . A l.a muerte de Carranza, al.gunos cat6l.icos 

constituyeron un partido pol.1.tico -cuyo candidato fue el 

ingeniero Al. fredo Robl.es Dominguez- frente a l.as numerosas 

huestes obregonistas. Al. asumir el. cargo de presidente el. 

vencedor Vil.l.a, l.a reorganización de l.os grupos catól.icos 

hab1.a avanzado considerabl.emente, hasta el. punto de que era 

en ese momento l.a organización más fuerte contraria al. grupo 

revol.uci.onario y, por tanto, l.a que éste consideraba má.s 

pel.igrosa. La resonancia de ciertos actos que al.canzaron gran 

publ.icidad como l.a dedicación del. monumento a cristo Rey en 

1923 y l.a cel.ebraci6n del. Primer Congreso Eucarístico 

Nacional. en 1924, aumentó l.os recel.os de l.os revol.ucionarios. 

Entre tanto, al fin de 1923 hab1.a estal.1ado l.a rebe1i6n 

del.ahuertista y, al. ser deshecha, tomaron el. poder l.os 

el.ementos revol.ucionarios mAs radicales de aquel.l.a hora con 

Cal.l.es a l.a cabeza. 

"Fue Pl.utarco El.ias Cal.l.es quien definitivamente 

implantó en forma oficial. un régimen revolucionario con 

tendencias social.istas, que no s61o restring1.a 1as 

actividades del el.ero y de l.os catól.icos, sino que estaba 

dispuesto a acabar definitivamente con e1 poder que hab1.a 

adquirido 1a Igl.esia Cat61ica en México en esos momentos. El. 
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gobierno de Ca11es vigi1ó l.a observancia de 1os arti.cul.os 

3,5,24,27 y 130 de 1a constitución de 1917, 

1a l.ibertad de enseftanza, de asociación, 

que reg1amentaba 

de prensa y de 

conciencia, as1 como e1 derecho de propiedad respectivamente .. 

Ante tal. actitud del. gobierno, muchos católicos reaccionaron 

rebel.6ndose, por l.o que aquél. empl.eó medidas enérgicas contra 

l.os rebeldes y en a1gunos casos, autoridades subal.ternas 

real.izaron motu proprio abusos inneqabl.es, provocando un 

estado de a1arma entre l.os cat6l.icos; pero esas 

extral.imitaciones, que muchas veces han sido utilizadas para 

cal.ificar l.a actuación del. general. Call.es y su gobierno, no 

bastan para justipreciar l.o que realmente sucedió durante esa 

9eati.On• .. 

Vino a desencadenarse el confl.icto con motivo de haberse 

reproducido en 1926 una protesta que l.as autoridades 

ecl.esiAsticas hab1an form.ul.ado contra ciertos art1.culos de l.a 

Constitución de 1917 a ra1z de su promul.gaci.On, inici•ndose 

ahora una grave pugna entre la Xgl.esia Cat6l.ica y el. 

CJObierno, sobre todo después de l.as dec1araciones de1 

arzobispo de M6xico, Mora y el. R1.o, que reprobaban de manera 

categOrica 1as cl.Ausul.as del. art1.cul.o 130, l.as cual.es 

reg1amentaban aspectos de1 cul.to re1igioso y de su ejercicio 

por l.os sacerdotes.. Siguieron a ésta, 1as protestas de l.os 

tHi o1i.ver• .......,. Op. ct.t. • pag. 22•. 



,prel.ados, l.os que pllbl.icamente reprobaron el. contenido de 

dicho art~cul.o y l.as disposiciones de l.as autoridades 

constituidas que l.o regl.amentaban. 

El. gobierno temió que creciera el. descontento si no 

tomaba medidas enérgicas para sofocar sus manifestaciones, y 

viendo venir una enconada l.ucha, se apoyó en l.os obreros que 

formaban l.a Confederación Revolucionaria de Obreros de México 

CCROIM), y con éstos se constituyó el grupo de choque m6.s 

fuerte con que se contó para contrarrestar l.a actitud de los 

catól.icos, tanto de los simplemente descontentos, como de l.os 

que se convirtieron en rebel.des. 

También ocurrió al medio de instigar una división 

interna entre l.os católicos, ,propiciando, en 1925, la 

creación de .la Igl.esia Nacional. Mexicana, que se supon~a 

restar~a fuerza a l.a cat61ica romana. El. movimiento cism6.tico 

se extendió a varios estados de la Repllblica, donde suscitó 

algunos motines; pero, poco después, fracasó, no sólo por el. 

despresti~io del. personaje que se puso al. frente de l.a 

Igl.esia cismAtica -el. patriarca Pérez- sino porque no 

exist~an l.as condiciones propicias que favoreciesen el. cismo 

y tambi6n por l.a acción rApida y organizada de los cat61icos 

que l.o contrarrestó. 



"La re1aci6n entre e.l Estado y 1a Iq.lesia se hizo cada 

vez más tirante. En ambas partes se advert1.a una actitud 

resue1ta. E1 qobierno, a toda costa, quiso ob1iqar a1 c1ero a 

someterse incondiciona1mente a .la Constitución, y trató de 

acabar con 1os actos que consideró de sedición y rebe1d1.a por 

parte de .los cat6.licos inconformes. ~stos, a su vez, tuvieron 

1a convicción de que babi.a .l1egado e.l momento decisivo de 

pugnar por .lo que estimaban como .la reivindicación de sus 

derechos, y aprestaron para .la bata1.la 0 • ;Hi 

Fueron nuevamente hombres que hab1.an fiqurado .las 

huestes de1 Partido católico en 1912, .los que en 1925 

decidieron crear .la Liga Ci.vica de Defensa Re.ligiosa, que 

tendr1.a por objeto 1uchar por sus idea.les y "contrarrestar .la 

actitud de.l qobierno emanado de .la Revo.luci6n respecto 

a.lgunas actividades del catol.icismo orq.:inizado''. 

La Liqa Naciona.l Defensora de .la Libertad Rel.igiosa, 

como definitivamente se Llamó, fue una institución muy bien 

organizada que se constituyó desde entonces en e.l punto de 

unión de .los católicos que asum1.an una actitud mi.litante 

el. conf.licto y de todas J.as asociaciones afines, 

estab.leciendo, además, centros .loca.les y regionales 

diversos .lugares estratégicos de toda .la Repúb.lica. 

12
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Este grupo se dispuso a preparar el ambiente nacional, 

despertando la conciencia de todos aquel.los a quienes 

arectaba l.a situaci6n establ.ecida por J.a decisión del. 

gobierno de re9l.amentar l.o relativo al. ejercicio del. cu1to 

re1iqioso (basándose en l.os art~cul.os respectivos de la 

Constitución de 1917, que hasta entonces 1as anteriores 

adm.ini.straciones revol.ucionar.ias no hab~an aplicado) . Para 

ello, aqitO l.a opinión pllbl.ica por medio de l.a intensa 

campafta de propaganda impresa y oral, realizada a través de 

art~cul.os y comentarios o de m~tines pó.bl.icos en l.os cual.es 

tomaron parte destacados e.lementos cat6.licos, haciendo 

cr~tica al gobierno, condenando su actuación y reprobando J.as 

disposiciones suyas que regl.a.mentaban restrictivamente el. 

ejercicio del. cul.to re.ligioso. Trat6, adem6s, aquel. grupo, de 

reatarl.e t'uerza econOmica al gobierno, por medio de.l famoso 

boicot 9enera.1 en l.a República que obligaba a todos l.os 

cat6J.icoa a abstenerse de paqar impuestos y a reducir al 

m.i.nimo sus consumos, l.a que, en rea.lidad fue l.a primera etapa 

de su J.ucha en pro de l.a rerorm.a de la Constitución o de l.a 

deroqaciOn de l.as disposiciones que objetaban. HAs tarde 

miembros de ese qrupo promovieron una rebe1i0n armada 

intentaron cambiar, en algunas reqiones, 1as autoridades 

establ.ecidas. 

Ante t•l. situ•ci6n, el gobierno encabezado por ei 

general cal.1es, determino adoptar medidas extremes pare 



i11P9dir que cundiera aquel esp1ritu sedicioso o de incipiente 

rebel.d1a. dictando una ley que rerormaba el Código Penal para 

el. Di.atrito y Territorios Federales y rijaba sanciones por 

inobservancia de lo establ.ecido en materia de cultos y de 

enset\anza en l.a constitución de 1917: esta 1ey se 1e 

conoció con el. nombre de .. Ley Ca11es" y derini6, ese 

momento la actitud del. gobierno, sometiendo a l.a Iql.esia al. 

control. qubernamental. y restringiendo sus actividades. Todo 

esto provoco inconrormidad en vastos sectores del. el.ero y de 

los catól.icos. La situación propend~a a considerar cada paso 

dado como una del.iberada provocación. 

La primera manir'estaci6n de l.a lucha por parte de l.os 

cat6licos rue, como ya se dijo, el boicot que encabezaron y 

orqanizaron l.os inteqrantes de la Liqa Nacional oerensora de 

l.a Libertad Rel.i9iosa (LNDRL), autorizados y asesorados por 

l.as autoridades ecl.esi6st1.cas. Despu6s, siquieron una serie 

.d• pequet'l.os levantamiento armados de rebeldes catól.icoa, que, 

partir de aqosto de 1926. tuvieron lugar en diversos 

sitios. principal.mente en los estados de Zacatecas y 

Guanajuato; pero estos movimientos rueron r6pidamente 

aorocados por las quarniciones locales, y 1os que se hablan 

.levantado en armas tuvieron que retirarse en espera de una 

mejor oportunidad.. En realidad, estas acciones no tuvieron 

m6s importancia que poner en guardia al gobierno y encender 

1a mecha de un movimiento armado, no ya aur9ido espontanea y 



aisladamente, sino preparado y coordinado, que se desató poco 

de.spu#!s .. 

La idea de la rebelión armada surqi6 como consecuencia 

natural del conrlicto planteado entre el gobierno y la 

Iql.esia en esos momentos: numerosos miembros del. el.ero y 

qrupos de catól.icos inconformes con l.as restricciones que l.es 

habian sido impuestas por la Constitución de 1917, emanada de 

l.a Revo1uci6n, y desesperados porque todos 1os intentos 

paci.r'icos para loqrar que dicha Ley fuese reformada habi.an 

fracasado, decidieron recurrir a 1as armas, como ünico y 

\11timo recurso como medida justificada -se9t1n el.l.os- para 

obl.igar a las autoridades a deponer la actitud hostil. que 

hacia ell.os habi.an asumido; el. gobierno, por su parte, estaba 

dispuesto a hacer cumpl.ir sus disposiciones, por todos l.os 

cat61icos del pa~s, preparándose desde 1ueqo para hacer 

rrente y contrarrestar l.a rebel.ión armada que ya se hab.1a 

pl.anteado .. 

Una vez que el. ambiente estuvo su:ricientemente 

preparado, l.a Liga determinó tomar l.a dirección de l.a 

rebelión, para darle unidad y coordinación. Después de 

haberl.o comunicado al. comité episcopal. y sin encontrar 

objeción de parte de él., cre6 dentro de su organismo un 

comité especia1 de querra que tuvo a su carqo todos 1os 

asuntos relacionados con e1 movimiento armado, entre l.os más 

importantes: formu1ar un p1an de acción; proponer un caudi11o 
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o jefe supremo y eatudiar e1 modo mAs ef'ectivo para hacerse 

de recursos y obtener pertrechos de querra. 

E1 p1an de acción fue formul.ado a sati.s'.facci6n de todos 

1os integrantes de 1a Liqa y con conocimiento y sin objeción 

de1 comité episcopa1, nombrándose como jere de1 movimiento a 

René Capistr6.n Garza, joven acejotaemero de gran popul.aridad 

y prestiqio, a quien también se envió a recaudar fondos a 1os 

Estados Unidos de América en ca1idad de comisionado, pues 1o 

consideraron con 1as dotes suficientes para tramitar dicha 

ayuda con toda eficacia, y se l.e recomendó que, una vez 

obtenida esa ayuda, 1o comunicara para iniciar de inmediato 

el. levantamiento qenera1 en toda l.a Repúbl.ica, pl.aneado con 

anterioridad en el. programa. 

A1 anal.izar 1a actuación de Capistr6n Garza con ambos 

encarqos, se 11.eqa a l.a conclusión de que no fue acertada 

para e1 movimiento y por el.l.o no resul.t6 satisfactoria para 

sus representados y que en un momento dado, sus inexactos 

informes con respecto a l.a ayuda económica y al. apoyo que 

brindar1an l.os cat6l.icos y e1 episcopado norteamericano -que 

tramitaba e inexactamente dijo haber obtenido- desataron en 

1a Rep11b1ica e1 l.evantamiento armado simul.t6.neo, de todos l.oa 

grupos rebel.des que estaban comprometidos, pero de nin9una 

manera preparados para esa 1ucha, la cua1, una vez 
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desencadenada, no pudieron sus promotores detener, y tampoco 

alcanzo el éxito que éstos esperaban. 

Para fines de 1926 y principios de 1.927, se decidió el 

levantamiento qenera1 de l.os cristeros en toda la Repablica. 

Los motivos principal.es que se adujeron para justificar esta 

determinación de l.os catól.icos, fueron principalmente: a) 

inconformidad y desacuerdo con l.a Constitución de 1917, 

especial.mente con l.os art~cul.os 3, S, 24, 27 y 130, as~ como 

l.a Ley Reglamentaria de este al.timo, o sea, l.a Ley Call.es; b) 

los extremos a que algunas autoridades locales hab~an llegado 

al. implantar los ordenamientos de l.a l.ey en materia 

rel.iqiosa, en sus respectivas jurisdicciones; C) 1a 

inconformidad de algunos sectores de la pobl.ación rural, por 

l.a derectuosa o nula aplicación de lo establecido por la 

Constitución en materia agraria y d) l.a creencia de que la 

religión estaba siendo atacada. 

La sublevación, como ya hemos dicho, fue organizada y 

controlada por la Liga, a través de todos sus centros locales 

y regional.es, haciéndose notar que en aquellos lugares donde 

dichos centros estuvieron mejor orqanizados, fue donde se 

efectuó después un movimiento armado de mayor importancia. 

La rebelión cristera se extendió en un momento dado, 

J.ocalizado desde mediados de 1927 • todo el. at!o de 1928, a 



9ran parte de 1a Rep1lb1ica, habiendo 1oqrado abarcar una 

extensión mucho mayor de 1a que tradicionalmente se ha 

crei.do. 

Por 1o que se puede decir que 1a zona de mayor 

importancia, fueron 1os estados de Jalisco (norte y sur) 1 

Co1ima, Guanajuato, occidente de Michoac.t.n y sur de 

Zacatecas. La zona de segunda importancia, fue la formada por 

Nayarit, sur de Sinaloa, norte de Zacatecas, sur de San Luis 

Potosi., Querétaro, oriente de Michoac~n, estado de México, 

Morelos y Puebla. Por ú1timo, una serie de levantamientos de 

mucho menor trascendencia, que fueron esporédicos y sin 

orqanizaci6n, efectuados en una zona que comprende el norte 

de Sinaloa, sur de Sonora, sur de coahui1a, norte de San Luis 

Potos.1., Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca 

y Guerrero. 

A fin de entender mejor el desarro11o de la lucha 

cristera, se marcan tres etapas principales: la primera, que 

podr.1.a llamarse de iniciación, dentro del 1apso de fines de 

l.926 a principios de 1927, hasta que el generai Enrique 

Goro.stieta se incorporo al movimiento como jefe de 1as 

t'uerzas cristeras de Ja1isco, e1 30 de agosto de l.927; ia 

sequnda, que podemos llamar de reorqanizaci6n y cu1minaci6n, 

que va de agosto de l.927 hasta el momento en que se efectuó 

1a rebe1i6n escobarista, en marzo de 1929, o sea, cuando ios 
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cristeros perdieron sus úl.timas esperanzas de triunfo y se 

apoderó de el.1os el. desa1iento, y una tercera y tll.tima etapa 

que l. lamamos de decadencia y desintegración, que si tua.mos 

desde el. fracasado de l.a rebel.ión encabezada por el. general. 

Escobar, o sea, de marzo de 1929, hasta que oficial.mente se 

dio fin al confl.icto religioso y al. movimiento armado, con 

los "arregl.os" del. 21 de junio de 1929. 

La primera etapa, de iniciación, se caracterizó por l.a 

incorporación de todos los grupos rebel.des comprometidos, al. 

ejército cristero y al control. de la Liga, muchos de los 

cual.es hab1.an iniciado sus actividades con anterioridad, 

aunque en forma independiente. También en esta etapa se 

fijaron, por medio de un plan de acción, los l.ineamientos que 

deber1.an observarse durante la campana y se nombró jefe, 

aunque éste no resul.tó a l.a postre el más idóneo. Los grupos 

que se incorporaron, siguieron operando en l.a misma forma que 

lo hab1.an hecho hasta ese momento, es decir, la misma 

región y de preferencia capitaneados por l.os jefes de l.os 

correspondientes centros l.ocal.es y regional.es de l.a Liqa 

Nacional. Defensora del.a Libertad Rel.igiosa (LNDLR), o por l.o 

mismos cabecill.as. 

Dentro de l.as caracter1.sticas de estos jefes, es que 

eran profundamente cat61icos; muchos de el.1os hab.1.an 

participado en el. movimiento cat6l.ico-social. que se efectuó 
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en M6xico a partir de 1a pub1icaci6n de 1a enc1.c1ica Rerum 

Novarum y, asimismo, hab1.an rormado parte activa dentro de 

or9anizaciones cat61icaa ta1es como 1a Asociación Cat61ica de 

1a Juventud Mexicana (ACJM) y la Liqa Naciona1 Defensora de 

1a Libertad Re1i9iosa (LNOLR) y ninquno de e11os ten1.a 

preparación militar adecuada para diriqir 1os qrupos rebe1des 

de que se hicieron carqo. 

A medida que avanzó e1 ano de 1927, 1os 1evantamientos 

cristeros se fueron mu1tip1icando, 1oqrándose a1gunos 

triunfos que dieron a los rebe1des cierta seguridad y 1es 

proporcion6 una cantidad considerab1e de pertrechos de 

guerra. 

Las actividades se concentraron, sobre todo, en 1os 

estados de Ja1isco, Co1ima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas 

y Guerrero, aunque 1a acción se desarrollaba ta.mbi6n con 

menor intensidad en otras partes de 1a Repú.b1ica. 

E1 gobierno determinó, en esta primera etapa, dictar 

medidas en6rqicas con objeto de aniqui1ar r6pidamente 1a 

rebe1i6n. Fueron enviados refuerzos a 1as guarniciones 

mi.l.itares de cada. estado, dándose también orden de acabar, en 

cua1quier forma con 1os jefes, tanto inte1ectua1es como 

mi.11.tares, y con 1os cabecil1as de cada grupo, con objeto de 

dejar el movimiento sin dirección, 1oqrAndose e1 propósito en 



muchas ocasiones y, en esa forma, poco poco fueron 

el.iminando a muchos directores y jefes más .importantes que 

iniciaron el. movimiento o que se adhirieron 

principio. 

él. en su 

A partir de momento, 2a contienda adquiri6 

caracteres de suma cruel.dad: J.as dos partes combatientes 

adoptaron una actitud feroz para aniquilarse mutuamente, 

siendo ésta una de sus características, en rel.ación con otros 

movi~~entos similares ocurridos en la República. 

El. movimiento cristero empezó decaer en su primera 

fase, más o menos en mayo de 1927, debido, principalmente, a 

l.a fuerte acometida de l.as fuerzas del. gobierno con objeto de 

aniquilarl.o; al. fracaso de todas las gestiones para conseguir 

el. dinero necesario para sostener 1a J.ucha; a l.a muerte de 

varios de sus principa.les dirigentes; a la fa.lta de un jefe 

militar o un caudi11o adecuado, y, por ú.ltimo. al. 

desprestigio paulatino que fue adquiriendo el movimiento por 

su falta de organización y a los excesos que se cometían. 

Más o menos hasta este momento podriamos marcar el :fi.n 

de la primera etapa. La siguiente se inicia cuando 

incorporó a el.la un jefe miJ.itar con 1as dotes necesarias 

para l.evantarl.a. 
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La sequnda etapa, de reorganización y cu1rninaci0n,. se 

caracterizo por acontecimientos de gran importancia para los 

cristeros,. ya que, durante el1a,. renaci6 el. movimiento que en 

:rora.a tan grave hab.1a ido decayendo,. y vo1vi6 a dar a 1os 

criateros una esperanza de triunro .. 

En primer 1uqar,. desde e1 punto de vista cronológico,. se 

dio e1 nombramiento de JesOs Degol.l.ado y Gu1.zar,. a rines de 

mayo de 1927,. como jere de operaciones de l.a zona comprendida 

por el. sur de Jal.isco,. Col.ima,. NaYarit y occidente de 

Michoac6n, que, sin duda,. resul. t6 un acierto de l.os 

dirigentes de1 movimiento.. ya que este jefe, aunque no era 

ai.1.:i.tar,. ni ten.la experiencia en ese sentido,. poseia,. aparte 

de 1a rel.igiosidad auténtica que 1o animaba,. una personal.idad 

adecuada,. por estar dotado de una gran vol.untad y de 

cual.idades de ca.udil.lo,. que en parte pudieron sup1ir los 

conocimientos mi.1.1. tarea de que caree.la.. En un momento dado y 

habiendo combinado su acción con l.a de otro jefe muy 

destacado,. Luis Navarro Oriqel.,. que controlaba l.a zona 

costera de H.ichoac6n,. l.09r6 constituir esta zona en una de 

l.as de mayor importancia durante l.a rebelión cristera,. pues 

en el.1.a se J.eva.ntó el. mayor número de gente y se ef'ectuaron 

constantes encuentros,. siendo,. por consecuencia una de l.as 

que mAs prob1eaas caus6 al.. gobierno. 
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E1 nombramiento de1 general Gorostieta, como jera de las 

ruerzas cristeras de Ja1isco, el 30 de agosto de 1927, rue un 

:t'actor determinante para el movimiento, toda vez, que al. 

temerse el fracaso de este movimiento, las autori.dades 

episcopal.es, en vista del innegable descenso de la 1ucha, 

efectuaban los primeros escarceos con los representantes del 

gobierno, para lograr un avenimiento. 

A1 hacerse cargo del mando el general Gorostieta, como 

militar de carrera que era, se encontró con que 1a 

organización de la cam.pat'ia era sumamente defectuosa y 

planeaci6n, desde el punto de vista militar, prácticamente 

nula, por 1o que decidió introducir de inmediato, al.qunas 

innovaciones que al llevarse a l.a práctica, demostraron que 

eran adecuadas, inyectando de vida al. movimiento armado. 

Debido a los resultados de reorqanizaci6n de Gorostieta, 

la Liqa determinó ampliarl.e el mando, encarg6ndol.o también, 

ademAs de Jalisco, los estados de Aguascal.ientes y zacatecas, 

para _.s tarde encomendarl.e, a fines de octubre de 1928, la 

jefatura suprema. de 1a llamada "Guardia Nacional.", 

inici6ndose entonces l.a época m6s importante. 

Coincidiendo con eato, los dirigentes de la Liqa, 

aprcvechando 1as buenas circunstancias que se habJ.an 

presentado en el campo de batal.l.a a partir de los lll.timos 
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mese• de 1928, iniciaron una reorganización, tanto interna 

como externa, haci.endo rrente a prob1emas que habi.an ido 

surqiendo en e1 curso de su qesti6n y so1ucionando muchos de 

e11os. 

Al. hacerse cargo de 1a jefatura de1 Ejército Libertador, 

Gorostieta pub1ic6 un Maniriesto a 1a Nación, que definió con 

claridad cu&1es eran, en ese momento, las causas, las 

aspiracionea y 1a meta de los cat6licos rebeldes contra el 

gobierno . .,. el·~cua.l,,. en si.ntesis,. hizo eco de1 sentir de todos 

los cat61i.coa que se hab.1an rebelado contra "la oprobiosa 

tiran.la de Calles• y contra "los inauditos despropósitos de 

l.a constituci6n de 1917". 

Loe rebeldes adoptaron provisiona1mente,. mientras se 

efectuaban las reroanas citadas del Manifiesto a la Naci6n, 

la Con•tituci6n liberal de 1857 "sin las Leyes de Ref'orma•,. 

porque •aunque no traduci.a el sentir real y efectivo del. 

puebl.o mexicano, la preferi.an a la de 1917". 

La Constituci6n de 1857, en el momento en que se 

promul96., seaenta aftos atr6s, habi.a provocado entre el grupo 

conservador una tremenda reacción contraria, siendo entonces 

en6rgicaaente rechazada. El hecho de que en 1929 fuese 

adoptada por los herederos de aque1 grupo, nos mueve a 

re~iexionar., en el sentido de que,. quizA pretendiesen con eso 
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que se l.es unieran 1os l.iberal.es puros, descontentos con la 

Constitución de 1917. 

Los cristeros desconocieron los poderes públ.icos, tanto 

de la rederaci6n como de l.os estados y aspiraban a establecer 

otros y dar sol.ución a l.os problemas existentes, de acuerdo 

con la doctrina cat61ico-socia1, poniendo atención especial 

en el problema agrario, seftalado como móvil muy importante 

para l.os campesinos que se adhirieron a este movimiento. 

Pensaban, además, que a.1 apoderarse de la capital de J.a 

Repúbl.ica •restabl.eceri.an el orden en l.a Nación .... " y 

proceder.1.an ".... a la reconstrucción po11.tica de l.a misma, 

conrorme a los preceptos de l.a constitución de 1857". 

A medida que avanzó la rebel.ión armada, los qrupos 

cristeros fueron quedando integrados, en su mayori.a, por un 

qran contingente de pob1aci6n rural. (campesinos, peones de 

las haciendas y pequeftos propietarios), sobre todo en l.a zona 

más importante. Este qrupo reemplazó poco poco, l.os 

jóvenes acejota.emeros y a l.os miembros de la Liqa, que se 

habl.an adherido al. movimiento en su principio, pero que, no 

pudiendo soportar las duras condiciones que impone l.a l.ucha 

l.os campos de batal.l.a, 1• dejaron, concretAndose a 

rea1izar otras tareas, tal.es como 1as de dirección, 

abastecimiento y propaganda. Lo numeroso de 1as huestes 

campesinas que participaron y sostuvieron 1a rebelión 
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crJ.atera, hace postular la hip6tesis de qua a ese contingente 

rural. no sólo rue el ractor re1iqioso e.l que 10 empujó a la 

.lucha, sino, adem.6.s, un grave malestar que exist.1.a entre 

el.l.os, nacido de l.a derectuosa o nu1a ap1icaci6n de l.as 

c16usul.a de l.a Constitución en materia agraria y que su 

actitud rebel.de también imp.licaba una protesta por esa 

aituaci6n. Conri.rma esta hipótesis, l.a incorporación a este 

movimiento de grupos que tradíciona.lmente hab1an permanecido 

al. aargen de .los intereses comunes a l.os cat61icos que se 

hab1an rebel.ado, como e.1 bata116n de Huiche.les de San 

Sebasti6n y otros e.lementos que no necesariamente 

participaban, hasta ese momento, de los puntos de vista que 

hab1an sido expuestos por .los cató.licos rebe.ldes, o como los 

a9raristas, o gente que no soportaba a.l comisionado Ejida.l. 

Otra circunstancia que se puede apuntar, es .la de que, 

al. principio de l.a .lucha, muchos hacendados cat61icos se 

aprestaron a propcrcionar su ayuda; pero. en cuanto se dieron 

cuenta de que entre .los cristeros "hab.1.a algo mAs" que l.a 

idea d• derender la reliqiOn y de que sus peones se 

apoderaban de su ganado o de sus semillas. se hicieron a un 

1ado. El.los taabi6n 1 _.s tarde, se unieron a 1as autoridades 

episcopales para tramitar un arreglo con el gobierno y dar 

rin a1 conrl.icto. 



A medida que se desarrollaba la J.ucha por parte de los 

catOl.icos inconformes contra las disposiciones, en materia 

rel.igiosa, del gobierno de Cal.les Cy posteriormente el de 

Portes Gil.), fueron diferenci6ndose las tendencias de quienes 

participaban en aquélla, de acuerdo con los distintos qrupos 

a que pertenec.1.an, los cuales, al iniciarse el conf.l.icto, 

actuaron simplemente "en defensa de la rel.iqi0n", pero, como 

ten.1.an diversos intereses vinculados a ese móvil, fueron 

estos dir'erenci6ndose poco a poco en el. transcurso de la 

contienda .. 

Las autoridades eclesiásticas que, a partir del. 10 de 

mayo de 1926, constituyeron un Comité Episcopal. que l.as 

representara, fueron las que tomaron las primeras medidas 

drásticas al. suspender los cultos el 31 de julio de 1926. 

En el resto de los católicos militantes en la lucha, se 

distin9u1an dos sectores: el. inteqrado por los componentes de 

l.a Liqa Nacional. Defensora de la Libertad Re.l.iqiosa, que no 

pel.eaban con J..as armas en l.a mano, y el. que formaban l.os 

cristeros, que si. J.uchaban con el.las. 

El. sector constituido por los miembros de la Liqa 

Nacional. De.rensora de l.a Libertad Rel.iqiosa (LNDLR), estaba 

en su m.ayor1a, inter¡¡rado por l.os j6venes estudiantes que 

rormaban l.a Asociación Cat61ica de la Juventud Mexicana 
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(ACJH), por l.oa obreros, emp1eados y pro:resioniatas 

cat61icos, as~ como al.gunos miembros del. el.ero que rueron sus 

directores y consejeros. Este grupo ten1.a intereses de tipo 

re1igioso. socia1 y po11.tico y, en un principio, al. 

constituirse dicha Liga, propendió a obtener, por medios 

l.egal.es. l.a derogación de aquel.l.os art.1.cu1os de l.a 

Constitución que, a su juicio, coartaban no s6l.o l.a 1ibertad 

re1igiosa, sino tambiAn otras l.ibertades; pero m6s tarde, al. 

estal.l.ar el. 1o. de enero de 1927 l.a rebe1i6n cristera, 

considerando indti1 cua1quier intento de arreql.o con el. 

gobierno de Ca11es, trato de derrocar a éste y considero que 

era preciso destruir a ese régimen "por e1 terror y 1as 

armas"... El. otro sector, al. que pertenec1.an l.os cristeros, 

propiamente dichos, que 1uchaban no s61o por 1a l.ibertad 

rel.igiosa, sino para obtener una so1ución su principa1 

problema: 1a carencia de tierra. A este grupo, se unieron 

muchas veces a1qunos sacerdotes cató1icos. que en ocasiones 

1os encabezaron como jefes o cabeci11as, y en otras. só1o l.os 

acompaftaron como gu1.as espiritual.es. 

En esta sequnda etapa de reorganización y cu1minaci6n 

del movimiento. ocurrió también el. homicidio de1 genera1 

Obregón. candidato e1ecto a l.a primera magistratura de1 pa~s, 

perpetrado el. 17 de ju.l.io de 1928, por un integrante de 1os 

cat01icoa rebel.des, José de León Toral., después de una ser~e 

de atentados rea1izados en su contra por a1gunos catól.icos. 



La muerte de Obre96n tuvo seri.as consecuencias en 1a 

vida po1~tica de1 país, pero, especia1mente, para e1 

conf1icto planteado entre 1a Iglesia y el Estado, puesto que, 

a raiz de este acontecimiento, rue cuando se empezO a ver un 

cambio de actitud en las autoridades oficia1es con respecto a 

la posibili.dad de acabar pronto con la rebeliOn cristera. 

Asi pues, el nuevo presidente interino de la Repllblica, 

Emilio Portes Gil, quien tomó las riendas del gobierno 

partir del 10. de diciembre de 1928, aunque habi.a iniciado su 

gestión de acuerdo con la poli.ti.ca trazada por sus 

predecedores, o sea, de aplicación estricta de los artículos 

de la Constitución en materia de cultos y de tomar medidas 

enérgicas para dar rin a la lucha cristera, cuando vio que a 

pesar de todos los esfuerzos que se habían hecho, no lograba 

ap1astarla, aceptó entrar en trato con las autoridades 

episcopales (a las que se consideraba como los verdaderos 

instigadores del movimiento) para obtener, por intermedio de 

éstas, la pacificac1.6n de los grupos rebeldes. 

Hubo en este momento doa aconteci.mientos que dieron 

nuevas esperanzas al movimiento cristero: primero, 1a campana 

presidencia1 de Jos6 Vasconcelos, quien se acercó 1os 

cri.steros con objeto de que estos lo apoyaran su intento, 

declarando que, vei.a lugar por 1a libertad religiosa•, 
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pero ya vimos que, cuando l.09r6 sus ambiciones, desde El. 

Bajl.o condenó el. movimiento arma.do, distanciándose de él.; el. 

otro acontecimiento rue l.a rebel.ión escobarista, iniciada e.l 

9 de marzo de 1929 y erectuada por al.qunos miembros del. 

Ej6rcito, incon~ormes con ciertas maniobras pol.1.ticas. Estos 

rebel.des contaron con l.a adhesión de l.as regiones cristeras; 

y el. qenera.l Escobar, que encabezaba dicho movimiento, pactó 

con J.os representantes de l.a Liqa y con el. qeneral. en jer'e de 

l.a Guardi• Nacional., l.a unión de a.ml:>as fuerzas; pero l..a 

reb~l.iOn fracasó y, entre l.os cristeros que se hab1.an unido a 

el.l.a, se inició una etapa de franco desal.iento, porque, 

ademas, en ese momento pudieron darse cuenta de que, después 

de dos an.os y medio de l.ucha, no hab1.an podido l.oqrar casi 

nada de l.o que habl.an propuesto al. iniciar el. movimiento y sl. 

perdido mucho. 

Aparte de esto, hab.ia ruertes presiones pacifistas de 

tÓdos tipos, cuyo éxito impl.icaba que concl.uyera l.a rebe.1i6n 

armada: entre e.ll.as se pueden apuntar, además de .la actitud, 

que se hab.ia vuel.to concil.iadora, del comité episcopal., 

presidido ahora por el. Arzobispo Ruiz y F.lores, l.as mociones 

para dar rin al. con:rl.icto que hacian 1os Estados Unidos, a 

trav6a de au embajador en nuestro pa.is, Dwight w. Morrow; l.a 

renuencia dei Episcopado Norteamericano d• aprobar 1a actitud 

bel.ice•• de ioa cat6licos mexicanos incon:f'ormes y de sus 

autoridades epiacopa1es; el. cambio de actitud de 1• National. 



Catholi.c Welfare Conference, a 1a que antes babi.a .l.oqrado 

mover en su ravor .l.a Uni.6n Nacionalista Mexicana, integrada 

por compatriotas desterrados y que era considerada como 

de1eqaci.ón reg.1.onal de .l.a Liga. en 103 Estados Unidos. Todo 

esto y e1 hecho de que una a una hubiesen ido muriendo 1as 

esperanzas de obtener dinero para e1 sostenimiento de 1a 

campan.a, hizo que 1os rebe1des pensaran cada d1a con más 

convicción que iba a ser necesario abandonar .l.a empresa. Es 

en este momento donde se sitúa el fin de 1a segunda etapa, 

iniciándose en sequida 1a tercera y 01tima, 11amada de 

decadencia y desintegración. 

En mayo de 1929, a1 tenerse noticia de que se buscaba un 

avenimiento entre e1 comité episcopa1 y el gobierno, se 

produjo gran a1arma y descontento entre .l.os cristeros y los 

integrantes de .l.a Liga, ya que unos y otros pensaron que si 

se .1..1.eqaba a una transacción, e1 poner fin, a causa de ella, 

a la rebe1di.a, seri.a equivalente a una c.l.audicaci6n cobarde 

de parte de quienes mi1itaban en el movimiento armado. El 

qeneral Gorostieta, por medio de una larga carta, rachada e.l. 

16 de mayo de ese afto, protestó por l.a actitud de 1os 

pre1ados, doliéndose de que, a pesar de ser 1os cristeros 

quienes r.ormaban 1a parte m.6s importante de1 contingente que 

manten1.a 1a 1ucha contra e1 gobierno, no se .l.es hubiese 

tomado· en cuenta; asimismo negaba racu1tades dichas 

autoridades episcopa1es que a.si. hab.1.an procedido, por 
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considerar que la 1arqa ausencia de1 pa.1.s de muchos de 1os 

pre1ados no 1es hab.1.a permitido ver con claridad cuá1 era 1a 

verdadera situación del conflicto. 

Al fracaso de la rebelión escobarista y a 1a inminencia 

de una transacción que ya habla sido planteada mediante 

pláticas de avenimiento, se unió otro acontecimiento, que dio 

e1 qol.pe de muerte a 1a rebelión, y éste fue la muerte del 

propio general en jefe de la llamada Guardia Nacional, 

acaecida el 2 de junio de 1929. 

Cundió el desaliento entre las tropas, y los ánimos de 

quienes estaban dispuestos al entendimiento tuvieron el. 

momento oportuno para efectuarlo, firmándose los "arreqlos" 

definitivos entre l.a Iglesia y el Estado, el 21 de junio de 

1929, sin que a dicho acuerdo se le diese, en absoluto, cariz 

oficial. 

El presidente Portes Gil, prometió, 

solamente, que la ley se aplicar.1.a 

en forma verba.l 

"sin tendencia 

sectarista", dictando 1as órdenes necesarias para 1a 

pacificación del pa1.s, concediendo l.a amnist1.a a todos los 

cristeros que la so.licitasen y ordenando la inmediata 

devo1uci6n de las iqlesias y otros establecimientos dedicados 

a actividades reliqiosas, que no estuvieran ocupados por 

a1QUna oficina de ~obierno. 



Poco a poco, los grupos que luchaban, se fueron 

desintegrando, hasta que, al. ~in, el general. Degollado y 

Guizar, que habla ocupado la jefatura del movimiento en 1uqar 

de1 desaparecido general Gorostieta, de acuerdo con la Liga, 

determinó licenciar a todos los integrantes de la Guardia. 

Nacional, quedando todos el.los en una situación angustiosa, 

ya que, al ser aceptada su rendición, no recibieron más 

garantia, para su seguridad personal, que no fuera la promesa 

verbal del Presidente de 1a Repúbl.ica, de 

contra de ellos ninguna represa1ia y de 

ejercer en 

que serian 

respetados, asimismo, todos J.os puntos convenidos con los 

prelados que hablan participado en concertar los "arreglos". 

Sin embargo, consta que dicha garantias no fueron respetadas, 

puesto que pudieron comprobarse, a través de los documentos 

del. Archivo de. la Liga Nacional Defensora de l.a Libertad 

Religiosa CLNDLR), y de l.a noticias de los periódicos de l.a 

época, nwnerosos casos de represalias ejercidas en contra de 

10::1 cristeros después de amnistiados dando e::1to lugar a que 

muchas personas, de ambos bandos, se formaran l.a opinión de 

que hab.1an sido muertos más jefes rebeldes después de l.os 

"arregl.os" que antes de efectuarse. 

Con 10::1 •arreql.os•, l.os prel.ados Ruiz y Fl.ores Y Diaz Y 

Barret:o, trataron de buscar una decorosa sol.uci6n al. 

conrl.icto rel.igioso, en vista de que, si bien éste causaba 

serios perjuicios a1 gobierno, .los produc1.a también, y no 
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menos 9raves, a 1a Iq1esia. Ahora bien, aunque se 11eg6 a un 

avenimiento que se anunció como satisfactorio tanto para e1 

poder civil. coao para el ec1esi6stico, e1 qobierno no dejó 

ninguna constancia escrita de que cediese en al.quno de los 

principios revo1ucionarios, ni de que prometiese l.a 

deroqaci6n de ninguna ley: simplemente el. Presidente 

interino, Portes Gi1, en forma verbal, ofreció que "la ley 

ser~a apl.icada sin tendencia sectarista". 

Aparentemente, la Iglesia, aparte de l.a devolución de 

muchos templos y de l.a reanudación de l.os cultos, quedó 

las mismas condiciones que estaba en el momento de 

iniciarse el. conf1icto; pero, aunque hubo pronto un 

resurgimiento de medidas restrictivas que limitaban el número 

de sacerdotes, y esta tendencia no acabó sino hasta 1936, a 

la l.arqa ha podido comprobarse que ese modus vivendi que se 

establ.eci6 partir de los "arreglos", ha permitido l.a 

subsistencia del catolicismo en condiciones que se han vuelto 

cada vez m6s tranquil.as y seguras, ya que ha podido lograr, 

poco a poco, el. f!uncionamiento de innumerabl.es templos, de 

instituciones de beneficencia y, lo que es má.s importante 

para los cat61icos, de plantel.es educativos, todos el.los 

autorizados oficial.mente. En cuanto a las organizaciones 

cat61icas que hab~an participado activamente en el movimiento 

armado, fueron desapareciendo o se concretaron a real.izar 

actividades de acción cat61ico-socia1, después de haber 
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cambiado de nombre 

episcopal.es. 

Posteriormente, 

a indicaciones de .las autoridades 

existieron en el. pa1.s, entre .los 

cat6l.icos, diferentes modos de juzgar l.os "arregl.os" y a l.os 

prel.ados que ios efectuaron: e1 de 1os 1.lamados 

"reca.lcitrantes", formado por l.os intransigentes que no 

aprobaron dicha transacción, considerAndol.a como una 

c1audicaci6n a l.a que se vieron obl.igados a su pesar, en 

vista de .las circunstancias que se pl.antearon en ese momento 

para el.1os: e.l otro grupo, l.os "pacifistas", que s1. aceptaron 

a l.os "arregl.os", como necesarios para poder subsistir junto 

a otras corrientes del. pensamiento y que, como también 

dijimos, consideran que l.a situación de l.a Igl.esia Catól.ica 

es muy aceptabl.e y conf1.an en que el. gobierno continú.e l.a 

po11.tica de concil.iaci6n, que hasta ahora ha seguido, hasta 

que sea posibl.e, por l.os cauces l.egal.es, dentro de l.a 

Constitución Mexicana, dar sol.uci6n 

nacional. • 

un serio probl.ema 

.Ahora bien, al.gunos pertenecientes al. grupo de l.os 

"recal.citrantes", existió un resentimiento profundo, respecto 

a l.as autoridades episcopal.es que participaron en l.os 

"arregl.os", por considerar, que debieron haberse consul.tado a 

l.os jefes cristeros, antes de l.1egar a una transacción con e1 

gobierno que no garantizó debidamente l.a seguridad persona1 



de qui.enes 1uchaban en e1 movimiento armado. Otros de estos 

•reca1ci.trantes" estimaban que en un principio 1os obispos 

hab1an dado un a.mp1io apoyo a la rebe1ión, y que después que 

se vio que no se obtendri.a todo e1 éxito que se esperaba de 

e11a, ni se consequ1a ayuda económica de 1os católicos 

nortea:nericanos y aun se palpaba la renuencia del episcopado 

de los Estados Unidos a apoyar moralmente esa lucha, fueron 

ínc1inándose a buscar una solución paci.fica que al t'inal de 

cuentas, desde el punto de vista de los cristeros, haci.a un 

tanto in~ti1 1a lucha que tan denodadamente habi.an iniciado y 

sostenido. 

Sin embargo, los prelados que consumaron los "arreglos", 

aunque de hecho, habian dado su respaldo mora1 al movimiento 

armado porque estimaban, según expresó posteriormente e1 

obispo de Tabasco y después arzobispo de México, monsenor 

Pascual 01.az y Barreto, que "los católicos se encontraban y 

se encuentran en la m6s per"t'ecta libertad para defender, en 

la forma que lo estimen conveniente, sus derechos" y porque, 

según 61 mismo, "los responsables del citado movimiento eran 

los directores de la Liga", dichas autoridades no 

sintieron plenamente vinculadas con él. 

"El hecho de que e1 comité episcopa1 hubiese rehusado 

nombrar vicarios castrenses para 1as huestes cristeras, como 

l.o pedJ.a l.a Liga, a1eqando no tener 1os prelados :f'acu1tades 
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para habi1itarl.os, y l.a circunstancia de que dichos obispos 

se negaron también a "urgir y patrocinar una cuesti6n 

desarrol.l.ada enérgicamente cerca de l.os ricos cat6l.icos, para 

que suministren fondos, que se destinen a l.a l.ucha'', también 

sol.icitado por l.a Liga, dando como causa de esa negativa el. 

"considerar muy inconveniente y pel.igroso el. intervenir en l.a 

cuesti6n al.udida, impl.icaban, desde el. punto de vista del. 

comité episcopal., que éste se hab.1.a abstenido "de dar su 

aprobación a J.o que pudiera arrastrarl.o al. campo de l.a 

pol.~tica". Se hac~a pues un distingo, demasiado sutil., entre 

el. dar respal.do moral. al. movimiento, y el. hacerse responsabl.e 

de él. o sol.idarizarse con él. hasta el. punto de designar 

vicarios castrenses o urgir a l.os ricos a que l.e impartiesen 

ayuda pecuniaria. Es decir, no era l.o mismo, desde el. punto 

de vista de l.os prel.ados, que al.gunos sacerdotes tomasen, por 

su cuenta, parte activa en l.a rebel.i6n (a l.a que estimaban, 

como "defensa armada") que l.a Igl.esia, oficial.mente, 

hiciese participar en el.l.a a al.gunos miembros del. el.ero en 

cal.idad de "vicarios castrenses". Y el. considerar l.~cita l.a 

rebel.i6n armada no era l.o mismo, para aquel.J.os obispos, que 

convertirse en promotores de su financiamiento, 1o que 

significar1.a una intervención y, por 10 tanto, una 

responsabi1idad con respecto aquél.1a. Por otra parte, 

dichos pre1ados al.egaban, en favor de ese punto de vista que, 

a su juicio, 1os exoneraba de responsabil.idad con respecto a 

1a suerte que corri6 e1 movimiento cristero, que l.a Liga, a1 
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con•tituir•e en 1925, hi&o constar en su proqrama que era "de 

car6cter c.1.vico" Y que "1a jerarqui.a católica no tiene que 

ver con ella, ni en su orqanización, ni en su gobierno, ni en 

su actuación", aunque esto no implicaba que dicha 

orqanizaci6n quisiere obrar con toda independencia de1 

consejo y la dirección de esta misma autoridad". No está. 

claro qu6 se siqniricaba aqui. bajo "dirección", aunque es de 

presumirse que se quiso decir quizá tanto como "orientación", 

pues de otro modo ser1.a dif1.c11 distinquir entre un 

"qobierno" que 1a Liga se daba, fuera de l.a intervención 

ecl.esiástica, y una "dirección" que le reconoci.a a ésta". 12
!11 1 

Sin embargo, para muchos de los ex-combatientes, 

miembros del grupo "recal.citrante", la convicción de que el. 

comité episcopal. avaló en principio todos sus actos, 

incl.uso cuando recurrieron al movimiento armado, y que más 

tarde se l.es retiró aquel. entusiasta apoyo, cuando el. éxito 

de l.a rebel.i6n se vio muy dudoso, y, que al. final., se lleqó a 

una transacción con el. gobierno que, aparte de inoportuna, 

estaba desprovista de garanti.as para l.os cristeros y, todo 

el.lo sin hab6rsel.es consultado. 

Por otro l.ado, surqe la duda, porqué l.as autoridades 

episcopa1es que intervinieron en los "arreql.os", tramitaron 

en el. gobierno, ademAs de 1as bases para l.a reanudación de 

01i.yara a.dano1 Op. c:i.c •• pAg•. 24.S. 24.6. 
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1os cu1tos, 1a amnistia para 1as tropas cristeras, si no se 

consideraban aque11as autoridades responsab1es de1 movimiento 

armado més a11á de1 apoyo mora1 que 1e habi.an impartido? 

Podria argüirse que, puesto que e1 comité episcopa1 

habia acordado 1a cesación de1 cu1to, y a causa de1 ma1estar 

producido por e11o entre 1os cat61icos habia resu1tado li:i 

rebe1i6n armada, podi.an desentenderse de pedir garant1.as 

para 1os cristeros, ya que iban a exigir éstos que pusieran 

:tin a 1a 1ucha en e1 campo de bata11a. En cambio, desde el. 

punto de vista de 1os dirigentes de1 régimen revo1ucionario, 

e1 c1ero era e1 verdadero responsab1e de 1a rebe1i6n 

cristera, y por eso trataron so1amente con 1as autoridades 

ec1esiásticas, a 1as que estaban seguros de que 1os rebe1des 

obedeceri.an en cuanto éstas 1es urgiesen a cesar 1as 

hosti1idades. La su.misión con que escucharon 1os cristeros 1a 

voz de sus pre1ados, deponiendo 1as armas, hace ver, que 

sintieron siempre depender de1 comité episcopa1 de manera 

decisiva, puesto que antes de iniciar el. movimiento armado 

requirieron su aprobación, y se rindieron al. gobierno en 

cuanto l.os obispos 1o exigieron. 

"Los arreg1os" se efectuaron ta1 como se ha dicho y no 

hubo acuerdo escrito que c;¡:arantizara 1os intereses de 1os 

rebe1des y una vez amnistiados, quedaron en una situación 

rea1mente dir1.ci1, ya que, aparte de haber perdido, en muchas 
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oca•:lon••• au raaJ.1ia y sus pocas pertenencias, a.1. t'inal. de 

1a 1ucha, se encontraron con que, no a61o estaban abandonados 

y sin protección de nin9una clase, sino repudiados por 1os 

partidarios de1 qobierno y también por muchos cat6.l..icos. 
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3. AnA1i•i• d• 1.a reroaaa de 1992 al. ArtS.au1o 130 

con•ti tua:Lonal. ... 

E1 acatamiento ob1iqatorio, se proc1ama a1 disponer ta1 

precepto que "Las iglesias y demAs agrupaciones religiosas se 

sujetarén a 1a 1ey" y que compete exc1usivamente a1. Congreso 

de 1a Unión 1eqis1ar en materia de cu1to pllb1ico, por 1o que 

en virtud de esta re~orma, se consideran 11.citas 1as 

agrupaciones religiosas y, por tanto, se permiten 1as 

asociaciones re1iqiosas y dentro de éstas, a 1as denominadas 

iq1esias, es decir, se otor~a a todas 1as ig1esias y 

agrupaciones religiosas per•ona1idad jur1.dic:a, recayendo en 

1a 1egis1aci6n secundaria e1 estab1ecer 1as condiciones y 

requisitos para que sean registrados como ta1es, con las 

siguientes limitaciones: 

En cuanto a sus actividades, se 1es prohibe que puedan 

actuar en po11.tica, o sea, que deben el1as permanecer por 

completo a1 margen de todo partido po11.tico y de toda 

po11.tica de partido. 

Art. 130.- "Queda estrictamente prohibido la ~ormaciOn 

de toda c1a.se de agrupaciones po1i.ticas cuyo t1.tu1o tenga 

a1guna palabra o indicación cual.quiera que l.a rel.acione con 
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a19una conresi6n re1iqiosa. No podrán ce1ebrarse en l.os 

templ.os reuniones de carácter po11tico ••• "; 

En cuanto a sus bienes, se l.es prohibe que puedan tener 

o manejar mAs bienes que 1os excl.usivamente necesarios para 

cump1ir sus fina1idades. 

Art. 27, Fracción II. - ''Las asociaciones rel.igiosas que 

constituyan en l.os términos del. articul.o 130 y su l.ey 

tendrán capacidad de adquirir, poseer regl.amentaria 

administrar, 

indispensabl.es 

excl.usivamente, los bienes que sean 

para su objeto, con l.os requisitos y 

condiciones que establ.ezca 1a l.ey regl.amentaria". 

Por consiguiente, habrá dos c1ases de agrupaciones 

rel.igiosas, l. l.. citas permitidas unas y otras, las 

asociaciones rel.igiosas con personal.idad jur1dica y registro 

constitutivo, y l.as agrupaciones rel.igiosas e igl.esias sin 

personal.idad jur1dica ni registro constitutivo. 

En cuanto a l.os ministros de cul.to, se establ.ece l.a 

poaibil.idad de que tanto l.os mexicanos como l.os extranjeros 

puedan ejercer e1 ministerio de cual.quier cul.to. Se reitera 

l.a apol.iticidad de 1os ministros y de 1as igl.esias o 

agrupaciones rel.igiosas; se otorga a quienes sean ciudadanos 

mexicanos el. derecho de votación pasiva. 



Art. 130, d) .- "En 1os términos de 1a ley req1amentaria, 

1os ministros de culto no podr6n desempedar cargos páblicos. 

Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no ser 

votados. Quienes hubieren dejado de ministros de culto 

con l.a anticipación Y en la forma que establezca la ley, 

podrán ser votados-. 

Por otro lado, el arti.culo tercero constitucional, 

reformado el 4 de marzo de 1993, ya no se contiene la 

prohibición de cooperar con el Estado en la función 

educativa, sin embargo tendrá que sujetarse a estas tres 

limitaciones: 

a) Los planteles particulares requieren autorización 

expresa del poder páblico para impartir educación primaria, 

secundaria y normal. y de cualquier clase para obreros y 

campesinos. 

b) Los planteles particulares de educación ios 

tipos y qrados indicados deberán cumplir l.os planes y los 

proqramas oriciales. 

c) La orienta.ci6n de la educación que se imparta en 

los planteles particulares en los mismos tipos y grados antes 

indicados deberA apegarse al criterio y a las ideas generales 

que enuncia la actual fracci6n XY del Art. 3 Constitucional. 
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A poco más de cuatro a~os de 1as reformas 

constitucionales en materia re~ig~osa, que permitieron el 

reconocimiento jurídico de las Iglesias y los vínculos 

diplomáticos entre México y l.a Santa Sede, la cúpu.la de la 

jerarquía eclesiástica considera que la relación Estado-

Iq.lesia, es franca, armoniosa, cordial, respetuosa y sin 

asperezas. 

Sin embargo, para saber real.mente como es en verdad .la 

relación, debemos estar atentos las declaraciones que 

úl.timamente han hecho l.os jerarcas ecl.esiásticos y de esa 

manera analizar cuál es la verdadera posición de la Iglesia 

dentro del Estado Mexicano. 

En entrevista publicada en el periódico La Jornada, e.l 

arzobispo emérito Bartol.omé Carrasco Brisef\o, declaró que la 

reforma del. articul.o 130 fue arreglo de cúpul.as, 

agregando: ''incl.usive yo hice l.a observación de que con este 

arregl.o habi.amos pasado del patronato real. a1 

presidencia1ismo" 1261 , aunque no se l.l.enaron l.as expectativas 

1261 La Jornada. M6xic:o. D.F •• marte• 23 de abri1 de 1996. Afto Doce. Ntlrnero 
4176. p,g. 10. 
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de J.a J:91esia,, de acuerdo a l.o que decl.ar6 el Obispo Luis 

Reynoso Cervantes: "no se necesitan reformas,, sin embarqo,, en 

caso de que se dJ.era alqún cambio tendrl.a que ser ampl.iando 

J.os m.A.rgenes de la l.ibertad religiosa en México,, porque se 

quedaron cortos" 1 2'1 1 ,, y una vez que l.a jerarqul.a católica en 

pl.eno rechaza que la Iglesia Cat6l.ica esté invadiendo campos 

que no l.e corresponden,, sosteniendo: "nuestros juicios 

pastoral.es,, son juicios técnicos,, pol.1.ticos o 

económicos. Siempre que l.a Igl.esia cat61ica habl.a l.o hace 

desde el. punto de vista moral. y pastoral.. su misión 

denunciar l.as injusticias,, abusos,, excesos u omisiones y esta 

obl.iqaci6n no se puede interpretar como una intromisión 

pol..1.tica ••. Al.gunos quisieran una J:glesia muda,, encerrada en 

cuatro muros y eso no es posibl.eu. c2
• 1 

Sin embargo, l.a verdad es otra,, tenemos Igl.esias que 

est6n actualmente anunciando la coal.ici6n del. frente de la 

Rerorma Nacional.,, organismo con inspiración evangél.ica, 

declarando el 11.der evangél.ico conferencia de prensa: 

-Nada ni nadie puede prohibirnos mi1itar con~orme a nuestros 

principios y no vamos a cruzarnos de brazos ante l.os que 

quisieran amedrentarnos para que nos inscribamos en partidos 

que no nos representa. MAs que nunca,, levantamos en al.qo l.os 

principios de1 cristianismo ta1 y como encuentran su 

' 2" 1 S1 Rera1do d• M6xi.co. ,..xico. D.F.• martaa 27 et. agoato da 199C. afto 
'fJffU..z...:.~ro 11090. pag. 12-A. 



expresión en J.a iglesia primitiva histórica, aaJ.. como en l.a 

Ret'orma n. rz91 

Lo anterior, adn cuando sabemos 1a. in:t'l.uencia mora.l y 

sicol6gica que de hecho ejercen l.os ministros de c:u1to sobre 

una qran mayoría de ia pobl.ación, que 1es da superioridad y 

prepotencia contrarias a J.a igua.ldad que debe existir entre 

todos 1os titulares de l.os derechos po.lJ..ticos. 

Por otro l.ado, y atln cuando el. Art.1cul.o 16, 2o. Párra:t'o, 

de 1a Ley de Asociaciones Re.li9iosas y Cul.t:o P~bl.ico, 

establece que J.as asociaciones rel.igiosas y J.os ministros de 

cul. to no podrAn poseer o administrar, por s.1 por 

interpósita persona, concesiones para l.a expl.otación de 

estaciones de radio, tel.evi.sión o cualquier tipo de 

tel.eco~unicación, ni adquirir, poseer o administrar 

cual.quiera de .los medios de comunicación masiva, en 

c:on.ferencia de prensa, el. presidente de .l.a Conf:rat:ernidad 

Nacional de Igl.esias Cristianas Evangé1icas, Arturo Fare.l.a 

Gutiérrez, anunció que ao1icitar~a de manera formal a1 

Con9reao de .la. Unión abrir a J.as Iqlesi.as .las concesiones 

para ia adquisición y manejo de estaciones de radio y 

te1evisi6n, as1 como e1 voto pasivo a los ministros de cu1to 

r~•J i. Ja~. ,.._J.co. P.P ... -re•• 2• dl9 tnayo de 1996. Ano Doce, Ha-ro 
•a11, .... •· 
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rel.igioao, ariraando que "l.a rerorma constitucional. en 

materj,a re1iqiosa s6lo :rue a medias"'. ' 3 º' 

En :rorma grave, en el. órgano inrormativo de l.a 

Arquidi6cesia de la Ciudad de México, Nuevo Criterio, 

publ.icaci6n quincenal. que dirige el. presb.1tero Mario Angel. 

F1orea Ramos, cuyo consejo editorial. estA presidido por 

Honseftor Abel.ardo Al.varado Al.cántara, Obispo Auxil.iar de l.a 

Ciudad de M6xico y presidente de l.a Conrerencia Episcopal. 

para l.as comunicaciones social.es, en l.a edición 

correspondiente a l.a sequnda quincena de agosto, circul.ando 

bajo el. ti.tul.o de Una Voz Discordante, re l. ación l.a 

muerte de Luis Donaldo Co.losio, dice: es innegab.le que e.l 

tr6qico asesinato no :rue obra de un asesino solitario, sino 

de una comp1eja red de complicidades ••. en otras pal.abras, el. 

autor inte1ectual., estuvo en l.os m~s al.tos c1rcul.os del. 

poder. 

Y como es costumbre, l.a :Iq1esia que no denuncia en e.l 

momento oportuno, ahora se retracta, decl.arando sobre su 

editorial que •se trata de un periódico que siendo un Orqano 

in:rormativo d9 l.a Arquidiócesis, no es oricial. y por 

consiguiente no expresa el pareeer ni de1 arzobispo, ni de 

1>01 La Jornada. M6.x..t.co. D.•.• -rt•• 4 ele jua.i.o de 199&. Afto .oac.~ lfa..ro 
•3• ..... 9. 



l.os obispos auxi1iares, ni de la rqlesia Cat61ica como 

insti tuci6n'". 

Ser.1.a interminable mencionar todos los encabezados de 

los periódicos, entrevistas televisivas o radiofónicas,. que 

contienen declaraciones de ios representantes de ias 

Iglesias, que se manifiestan,. unas veces criticando al actua1 

qobierno,. otras al. sistema econ6mico establecido y otras 

manifestándose fuera de sus templos. 

En conclusión, lo anterior, ¿No nos recuerda viejas 

actitudes de la Iql.esía en México, que se pensaban superadas 

y que actualmente al. cobijo de l.as actual.es reformas 

actual.izan? 

1311 B1 Hera1do de M6x:lco, M6x.ico. D.F •• m.i6rco1es 21 de ago•to de 1996, 
Afta xxxx. nam.ro 11os•. p•ge. 1-A. 14-A. 
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a. Ju•tj,~j,,aaai.6n y ooneeouena.i.•• juri.diaa• de 1a• aa:tu•1•• 

...iaa.i.one• de1 Setado Mmciaano y e1 S•taclo del. vatJ.aano .. 

A partir de1 afto de 1859 se interrumpió e.l diA.logo 

oficia1 con .la Santa Sede, como consecuencia de .la separación 

entre e1 Estado y l.a Iglesia. La constitución de 1917 

ratiricó dicha separación y fue mAs a.ll.A a.l estab.lecer que .la 

.ley no reconocía personal.idad alguna a 1as agrupaciones 

rel.iqiosaa denominadas iql.esias. No fue sino hasta el. 21 de 

septiembre de 1992 cuando se estab.lecen re.laciones 

diploa6ticas, luego de .las reformas constituciona.les que 

reconocieron .la personalidad jurídica de l.as iq.lesias, y que, 

con .la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Re.liqiosas 

y cu.lto Pllbl.ico, .le permitió e.l .levantamiento de 1as 

restricciones legales que impedían reconocer y tratar 

oricia.lmente con .la cabeza de l.a rq.lesia Cat6l.ica .. Se trata 

de un di6.loqo in6dito entre M6xico y l.a Santa Sede, enmarcado 

en una re.lación dipl.om6tica especia.! y dnica, que es 

direrente a t"odas l.as demas que mantiene nuestro gobierno con 

otros Estados, debido a .la característica re.liqioaa y 

univer•al dei Vaticano .. 

A nive.l interno, ae mantuvo siempre un diA.1090 entre e.l 

E•tado y la Igl.eaia, a trav6s de .la secretar!.• de 
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Gobernación. E1 proceso de modernizaciOn de 1as rel.aciones 

entre Estado-Iql.esia ha permitido desarrol.l.ar el. di6.1090 a 

nive1 institucional, permitiendo al. mismo tiempo al Gobierno 

Federa1 entrar comunicación directa con l.a Curia Romana. 

La Santa Sede ha reconocido el esruerzo de1 Gobierno de 

México por modernizar l.a rel.aci6n del Estado mexicano con l.as 

i91esias. Asimismo, manifiesta l.a vol.untad de sostener un 

di61oqo respetuoso y cordia1 entre l.as direrentes instancias 

que interactúan en 1a re1aci6n bilateral.. 

Como consecuencia, Enrique Olivares Santana fue nombrado 

como primer Embajador ante e1 Vaticano, quien presentó sus 

Cartas Credencial.es a Juan Pa.bl.o Il:, e1 28 de noviembre de 

1992, y se desempeft6 en dicho cargo hasta noviembre de 1994, 

actua1mente funge como Embajador Guil.l.ermo Jiménez Morales; a 

su vez, Girolamo Priqione, rue investido Nuncio Apost61ico 

por e1 sumo Pont1.fice, presentando Cartas Credencia1es ante 

el. Gobierno de México, e1 24 de noviembre de 1992. A partir 

de entonces, ambos Estados han iniciado un proceso de 

acercamiento todos 1.os nivel.es. Paul.atina.mente se han 

estab1ecido l.os contactos a través de 1.a 1abor dipl.omA.tica 

que rea11zan ambas misiones. 

La visita oficial. a 1a Santa Sede de1 entonces 

secretario de Rel.aciones Exterioresr Fernando So1ana, en 

juni.o de 1993r conao1id6 el. renómeno de conrianza. e impu1s6 
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a1 m6s a1to nive1 e1 esp1ritu de cordia1idad y respeto 

rec1proco que, pau1atina y cuidadosamente, se ha construido 

en 1a re1aci6n bi1atera1. 

En e1 acto conmemorativo del. tercer aniversario del. 

establ.ecimiento de re1aciones dipl.omAticas entre México y 1a 

Santa Sede, e1 Embajador de México, Guil.1ermo Jiménez 

Mora1es, sostuvo un encuentro con Monseftor Jean-Luois Tauran, 

Secretario para 1as Rel.aciones con 1os Estados, en e1 cua1 se 

hizo un ba1ance a1tamente positivo de nuestras relaciones que 

perm.iti6 reforzar loa nexos entre los funcionarios de 1a 

Embajada y de 1a Secretar1a de Estado. 

En enero de 1995, el Coordinador General. de Asuntos 

Re1igiosos de 1a Secretar1a de Gobernación, Andrés Massieu 

Ber1anga, realizó una visita a la Santa Sede, durante la cual 

se entrevistó con el Secretario para las Re1aciones con 1os 

Estados, Monsetior Jean-Louis Tauran, con quien abordó temas 

rel.ativos a la situación en Chiapas y en general al. momento 

pol.~tico y económico de México. El. funcionario mexicano 

reiteró 1a satisfacci6n del Gobierno de México por l.os 

avances 109radoa en esta nueva relación diplomAtica, abierta 

y respetuosa, aa1 como su reconocimiento por l.a creciente 

co1aboraci6n entre e1 

Mexicano. Fina1mente 

Gobierno 

particip6 
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qobierno de México en 1a ceremonia de beatificaciOn de 

Monseftor Rafael Guizar y Valencia, antiguo Obispo de Jalapa. 

Un aspecto muy importante en el inicio de la relación 

dipl.om6tica. bilateral, ha sido 1a qran estima que tiene e1. 

Papa por 1.os mexicanos, reconocida por él, a raiz de l.as 

diversas visitas que ha real.izado a nuestro pa1.s: en 1979 y 

1990 como visitante distinguido, y en 1993, como Jefe de 

Estado de l.a Santa Sede, al. haberse estab1ecido ya las 

relaciones dipl.om&ticaa. 

Asimismo, l.a Santa Sede tiene un interés particular en 

México, por su peso especifico y por el papel. que juega en el 

ámbito latinoamericano: los mexicanos representan el diez por 

ciento de todos los cat61icos del mundo y se estima que para 

el. afto 2000, América Latina estará la mitad de la 

clientela pastoral de la Iglesia Católica; como contraparte, 

la comunidad de religiosos mexicanos residentes en Roma, 

pasan de mil, de los cuales la mayor1.a pertenecen al 

Pontiricio Colegio Mexicano y al. centro de Estudios 

Superiores de l.os Legionarios de Cristo; con ambos, se han 

entabl.ado buenas re1aciones y existe ya un clima de 

cordialidad y respeto. 

La defensa de principios tales como l.a preservación de 

1a paz, la cooperación para e1 desarrol1o y la soluci6n de 
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cont:rower•J.•• ••di ante di6l.ogo, permite encontrar 

coincidencia• ent:re l.a po.11.tica exterior de M6xico y .la que 

d•••rrol.l.a l.a Santa Sede, por .lo que son temas que deben 

privil.egi.arae en l.a rel.aci6n bil.atera.1, ya que en otros 

aspectos no existe tal. coincidencia: el. control. demoqr6fico y 

1• educac:16n •on materias que para l.os mexicanos constituyen 

parte .:importante de l.a pol.1.t.ica de desarrol.l.o y en aunboa 

casos, .las respectivas posiciones de México y de l.a Santa 

Sede son di.verqentes. Un aspecto que seguramente .1a :Iql.esia 

Cat61ica insistir6 en abordar m6s a.mpl.iamente es el. de l.os 

medios de comunicación, procurando l.a :forma de extender su 

participación e inrl.uencia. 

El. campo de l.a cul.tura es un espacio muy ampl.ío, que 

debe pr.ivi.leqiarse por razones obvias: el. Vaticano custodia 

un impresionante l.egado cuitural., que constituye 

verd•d•raaente l.a memori.a histórica de .la humanidad y es un 

patrimonio coml1n de todo el. q6nero humano. Actual.mente, J.a 

rel.aci6n dipl.omatica abre l.as puertas a todo ese universo de 

riqueza hiatOrica que puede ser aprovechado mejor par 

nuestros expert~s. Justamente en ese sentido, el. primer 

Acuerdo jur.1.dico que suscribieron México y l.a santa Sede, 

exact-nte un afto despu6s de haber establ.ecido re.1aciones 

dipl.0&6.ticaa, rue el. que permitió l.a real.izaci6n de J.a m.aqna 

expoaici6n •Tesoros Art.1.aticos del. Vaticano: Arte y Cu1tura 

de Do• Mil.enios-, en el. antirauo Colegio de san Il.deronso de 
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1a Ci.udad de N6x1.co, entre novi.em.bre de 1993 y rebrero de 

1994. Por otra parte, se han rea1izado qesti.ones ante e1 

Fondo de Cu1tura Económica para concretar 1a donaci.6n de una 

... Bib1ioteca Presi.denciai- de varios mi.1es de t1.tu1os, para 

enriquecer e1 acervo bi.b1iogréfico de1 Pontifici.o Co1egio 

Mexicano. 
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3. La -&-a&6n -1 Muna&o par -rte -1 S•tado -1 

Vat:.i.aano. 

E1 derecho de enviar y de recibir agentes dipl.om6ticos se 

deriva de l.a soberan.1.a de1 Estado, y se 1e conoce por su 

nombre l.atino, jus 1e9ati. 

La conwenci.6n da Viena de 1961, sobre Rel.aciones 

Dipl.om6ticas, establ.ece en su art1.cul.o 14, las tres 

categor~aa si9uientes: 

a) Embajadores, nuncios, y otros jefes de misión de rango 

equival.ente. 

b) Enviados, ministros e internuncios, y 

e) Encargados de negocios. 

Los nuncios vienen a ser representantes personal.es de l.a 

Santa Sede. En el. Congreso Internacional. de Viena de 1814-

1815, se acordó que las naciones que hospeden a sus 

representantes los reconozcan ipso racto como Decanos y 

portavoces del. Cuerpo Diplo~t1co. 
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El. nombramiento debe recaer en personas de valimiento, de 

cul.tura y de capacidad, a virtud de l.a delicada funci6n que 

tienen a su cuidado. 

La aceptaci6n por la otra nación, se llama "benepl.6cito", 

agreement o placet, y se hace en comunicaci6n .formal. al otro 

pa~s, con l.o que se perfecciona el nombramiento de aqente. 

A1 agente diplomático le provee de l.as l.lamadas 

"credencial.es" o "cartas credenciales", que son documentos 

sel.lados en los que consta e1 nombre del. aqente, su 

cateqor~a, el. pa~s de destino y el término o cualquier otra 

circunstancia especial. 

diplomAtico .. 

Recibe, asimismo, su pasaporte 

La costumbre ha establecido que a su lleqada el. agente 

sol.icite, por conducto del personal. de la misión, 

audiencia ante el secretario de relaciones para el efecto de 

l.a presentación de l.a copia de su carta credencial y de 

concertar cita para entreqar l.a original. sellada al. jefe del. 

Estado. En la audiencia especial. con éste úl.timo, se 

intercambian discursos de estilo, recibe las credenciales y 

puede decirse que a partir de ese momento el. agente queda 

investido de su calidad de tal • 
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Laa runcion•• d• loe agentes dip.lom6 ticos, son 

prJ.ncipal.aente, negociar, transm.1. tiendo comunicaciones de su 

g-obierno al. gobierno ante e1 cual. est6 acreditado y 

viceversa; observar, informando a su Estado de todo cuanto 

pueda aiqn.i:fi.car inter6s en materia po1i.tica, económica o 

socia.l, y proteger, interponiendo en :favor de l.oa intereses 

de •ua naciona.les, pero si.empre por conducto del. ministerio 

de asuntos exteriores. 

En l.a real.izaciOn de sus funciones, e.l agente debe 

abstenerse de intervenir en pol.1.tica., y aun sus 

interposiciones .lega.les deben ser comedidas, y con debido 

reapeto hacia .leyes, instituciones y opinión p\lb.lica de.l pa1.s 

que l.e recibe. En genera.!, ''su comportamiento hacia .los 

:f'uncionarios del gobierno ante e1 cual está acreditado debe 

ser en todo tiempo deferente y cortés." uu En caso contrario,. 

puede hacerse acreedor a 1a sanción de persona non grata,. 

pidiendo au 11amamiento al Estado que 1o envio o, 1o que es 

peor,. se 1e puede expu1sar. 

Lo• agentes dip1om6.ticos gozan de prerroqativas,. 1as 

cua1es se dividen en dos grupos: 1as inmunidades,. que se 

derivan de 1a costumbre i.nternaciona1 o de tratados 

e•p•c1ricos y que a 1a vez se dividen en dos c1ases,. siendo 

c~ai 8epu1Y9da. C6•ar. Derecho rnternac:iona.1. DAcJ. .. SclJ.cJ.&I.. SdJ.tor:i.a1 
.... ~ .. 8.A. • llAaj.co. 1991 ..... 1S4 • 
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1a priaera de el.l.as l.a inviol.abil.idad personal. y l.a se9unda. 

11.amada l.a inviol.abil.idad del. 1oca1 que ocupa l.a embajada o 

l.eqaci6n; y l.os privil.eqios, que brotan de l.a cortes1a 

internacional. y de l.a reciprocidad. 

Entre l.os derechos m6s cel.osamente recl.amados por l.os 

dipl.omAticos est6 l.a prerrogativa del. ceremonial., y que 

consiste en toda una seri~ de manirestaciones de respeto y de 

l.isonja hacia l.a persona del. dipl.omá.tico, seq~n su ranoo (que 

establ.ece l.a diferencia entre un grupo y otro) y precedencia 

(que jueqa papel. muy important~ para determinar el. 

protocol.o que l.e corresponde), por l.o que, por ejempl.o, el. 

decano de1 cuerpo dipl.omá.tico (conjunto de aqentes 

extranjeros acreditados en un pai.s) lo es el. de fecha más 

anterior, excepto, "en el. caso de l.os pa1.ses en que l.a 

rel.igi6n catól.ica es la oficial., 

apost61ico es siempre el. decano" .. ' 331 

pues ahi. el. nuncio 

Deja de haber función dipl.om6tica cuando se expul.sa al. 

agente .. La ruptura de rel.aciones entre l.os dos Estados trae 

consigo l.a terminaci6n de l.a misión. Pero se ha de distinguir 

de l.a suspensión de rel.aciones, en l.a cual. el. agente conserva 

sus prerrogativas, y si 11.eqaran a reanudarse, se restaura al. 

dip1om6t~co en •u runci6n. Tambi6n renece l.a misión, l.os 

0p. e~~. •6tr· 1•a. ·---- -----
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cambio• no constitucional.es ocurridos en e1 pa1s de1 agente; 

1a extinción de 1a personal.idad internacional. del. Estado y 

rina1aente, 1a ~erra entre ambos pa1sea. 

Actual.aente ""l.os nuncios no buscan riquezas y poder para 

J.oa Estados Pontiricios sino que, ante todo, deben vigilar 

que l.os derechos de l.os cat61icos sean sal.vaquardados•. ,.,., 

A partir del. 21 de septiembre de 1992, fecha en que se 

establ.ecieron l.as re1aciones dipl.omáticas con l.a Santa Sede, 

Girol.amo Pric¡rione, rue investido Nuncio Apost61ico por el. 

sumo Pont1rice, presentando cartas credenciales ante el. 

Gobierno de M6xico, el. 24 de noviembre de 1992. 

con recha 1 º de abril. de 1997, el qobierno mexicano 

otorc¡r6 el. benepl.Acito a monseftor Justo Mul.l.or Garc.ia, como 

nuevo representante dipl.omAtico de l.a Santa Sede, 

sustitución del. nuncio apost61ico Giro.lamo Priqione. 

cH, L&pea CJa11o. ~. ae1ac.i.on•• Dip1c..at1.caa entre ~co y 1a Santa 
....... 1c1.aeee 81. caa.111to • .._ico. 1990. pag. 21. 
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4. Tra•aenclenma y oon•eou•nci.a• :juri.d.J.caa de1 s-ne.-i.•nto 

de Ju6rea zwepecto de 1a• re1aai.on•• Setaclo • :ro1••i.• 

actual.lllente. 

El. pensamiento de fundar un Hospicio de Pobres en oaxaca, 

se debiO al. fil.6.ntropo don Pedro José de 1a Veqa. Habiendo 

muerto el. Sr. de l.a Vega,. su viuda,. dona Francisca Vare1a,. 

cump1iendo con l.a vol.untad de1 :t'inado entregó l.a cantidad de 

$99,290.81, para fundar el. referido hospicio y nombró patrono 

de l.a fundación a1 Obispo de Oaxaca, y, en su defecto, al. que 

gobernase l.a Diócesis en su nombre o por sede vacante. 

Puesta esta cantidad en manos del. Cabildo Ecl.esiástico se 

comenzó a invertir para l.oqrar su fin. El.ecto el. Obispo de 

Oaxaca el. senor don Antonio Mantecón, pasó l.ueqo el. capital. a 

su administración, quien a1 igual. que el. anterior, l.e dieron 

diversa inversión. 

Esto pasaba en 1849, época en que el. Lic. Benito Ju6rez 

era gobernador de oaxaca, quien conoc.i.endo el. mal. estado en 

que l.a beneficencia se encontraba a causa de l.as continuas 

revol.uci.ones que aqi.ta.ban a.1 pa1.s fij6 su atención en el. 

establ.eci.aiento del. Hospicio; l.a sociedad, por su parte, 
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cul.paba al. 9obierno por l.a mal.a inversión que se daba a l.a 

obra p.1.a de1 benetactor Veqa. 

BenJ.to Ju6rez comiaion6 a1 Lic. Manuel. Ruiz para tratar 

este asunto con el. aenor Mantecón a fin de conseguir el. 

pronto establ.ecimiento· del. Hospicio. Entrevistado con el. 

Obispo, el. senor Mantecón dijo al. senor Ruiz, con cierto 

desd6n, estas pal.abras: Diga usted senor Secretario1 al. seftor 

Gobernador que no mueva este neqocio. Ruiz que no esperaba 

tal. contestación instó al. seftor Obispo sobre l.a necesidad de 

tratar de él., no s61o por exigirl.o as.1. los deberes del. 

Estado1 sino porque era. urgente darl.e una sol.uci6n para 

sati.aracer al. pueb1o. Entonces el. Obispo cit6 a Ruiz para 

despu6s, aefta14ndole d.1.a y hora en que deb.1.an verse. Tras 2 

ocasiones que no rue recibido el senor Ruiz, enojado dejó al 

Secretario de l.a Mitra el. sJ.quiente recado: S.1.rvase usted 

decir al. seftor Obispo que he venido a buscarl.e dos veces; que 

tenga en cuenta que traigo l.a representación del. gobierno y 

no 1a m.1.a particul.ar y que manana vo.lveré a esta hora para 

hacerme entender. 

A l.as once de l.a manana del. d.1.a siguiente se presentó 

Ruiz en el Palacio Episcopal.. E1 Obispo MantecOn 1o recibiO 

en el. acto. Recib.1 -l.e dijo- un recado de usted poco comedido 

y precJ.samente 61 me obl.iga a conte.starl.o, manifestAndol.e: 

que no reconozco en el.. yopito que Qob.ierna Oaxaca., autoridad 
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' 
superior a l.a mi.a, y como consecuencia, no puedo ni debo 

tratar con él. ni con representante, e1 asunto que nos 

entrevista. 

Ruiz, con l.a entereza que l.o caracterizaba repl.icó así al. 

se~or Mantecón: El. que ha estado poco comedido con el. 

representante del. gobierno oaxaquet"i.o usted que ha dado 

muestras del. poco respeto que l.e tiene, y se retiro. 

Dada cuenta a Juárez con el. resul.tado de este negocio, 

di=igi6 al. Obispo el. siguiente recado: 

"Comprendo bien, padre Obispo, que l.a fundación del. 

Hospicio no se ll.evaré a efecto porque el. el.ero no sol.tará de 

sus manos los fondos que dejó el. benefactor; pero sepa usted 

que si hoy aprovecha l.a preocupación religiosa que l.e da 

superioridad, 11.egará un día en que esa ficticia superioridad 

de que usted a1arde para despreciar e1 Gobierno quede para 

siempre bajo 1a féru1a del Poder Civi1 que es debe 

estar. Dios dé vida a usted para que lo vea, y a mi para que 

se lo haga notar." 1 l~i 

u,., Benito JuAr•z. Documentos. Diacur11oa y Correspondencia. Se1ecci6n y 
Nota• de Jorg• z. Tamayo. Editoria1 Libros de M6xico, S.A., H6xico. 1972. 
pAg. 687. · 
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En eat• acontecimiento, que refl.eja l.a actitud de Ju6rez 

rrente al. clero, de respeto y consideración, se prev6 su 

pensamiento respecto de l.a separación de l.a %9l.esia y del. 

Eat•clo. 

Tiempo despu6a, durente su estad.1.a en Nueva Orl.e•ns, 

Benito Ju6rez encontró una col.onia de proscritos mexicanos 

que el. régimen santanista hab.1.a arrojado del. sue1.o patrio: 

Mel.chor Oca.mpo, Ponci.ano Arri.aqa, José Mari.a Mata, Guadal.upe 

Monteneqro, Cepeda Pera za; integrándose, más tarde, su 

cond1.scipul.o y paiaano José Inés sardomo y su cuttado José 

Vidal. Haza y otros m6s. 

El. encuentro con Mel.chor Ocampo fue decisivo para l.a vida 

de Ju6rez. Ambos ten.1.an el. prestigio de haber sido maqnl.ficos 

gobernadores de sus respectivas entidades: Oaxaca y 

Michoac6n, pero al. mismo tiempo su preparación y sobre todo, 

su concepción de l.a t6ctica pol.l.tíca hab.1.an sido diferentes, 

Ju6rez rirme, pero a l.a vez condescendiente, habl.a buscado l.a 

paz. ZDAnteniendo quieto al. clero; Ocampo, con el. mismo 

anhelo, l.e hab.1.a arrojado el. guante en la cuestión de 

obvenciones, al. oponerse a su pago. 

Loa desterrados estudiaron y anal.izaron l.os probl.emas de 

M6x~co, cotejaron sus experiencias y formul.aron el. esbozo del. 

proq.r ... que m.6s tarde rea1izarl.an. Justo Sierra pensó que 
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.l.legaron • precisar la n•cesida.d de luchar por l.a 

"destrucción radical de.l poder de .la rg.leaia, como no fuera 

e.l estrictamente espiritua1, suprimiendo .los fueros, .las 

comunidades rel.iqiosas y nacional.izando .los bienes de.l 

Sin embargo, e.l odio .la tutela a1 c.lero ten~a un 

anverso, devoción l.a .libertad de conciencia, 

incompatible con .la autoridad de la Iglesia .. 

Con t6ctica, aunque anhelaban la supresión de.l ejército 

permanente, pensaron que "no era prudente, para no exasperar 

a .los so.ldados permanentes, excomu.lqarlos desde .luego. En 

cuanto al. clero, hab~a que desarmarl.o y nul.ificar.lo por 

grados." 131151 Esto fue el germen de las Leyes de Reforma. 

Continuando l.a situación adversa a .la causa l.iberal por 

:t"a.l ta de recursos económicos, el. gobierno estadounidense en 

vl.speras 

reel.ecciOn 

de 

de 

e.lecciones 

Buchanan 

presidenciales y 

estaba dispuesto 

buscando la 

a dar una 

compensación a cambio de .la cesión de Baja Cal.ifornia; por 

otra parte, los bienes de.l clero, generoaaJftente puestos al. 

servicio de .los conservadores podr~an resolver e.l prob.lema si 

usi Ob .. ci.~ •• pag. 9J.. 
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•• ~Dcoq>oraban al. patrimonio de J.a Nación. wEntre el. 

ruturtaao del. 11tandatario americano y el. porvenir de su 

Patri•, entre enajenación del. territorio y 

naciona1izaci6n de J.os bienes del. el.ero, no era dudosa l.a 

al.t•rnativa." 1 ~7 ' Ju6rez optó por l.a nacional.ización y 

expidió l.as Leyes de Reforma, después de arduos estudios en 

que Lerdo de Tejada, Ocampo y Manuel. Ruiz fueron l.os 

consejeros y de hecho l.os coautores de tan importantes 

disposiciones, que eran un viejo anhel.o de Ocampo desde 1850, 

de Ju6rez, externado en 1857, de Santos Degol.l.ado, de 

Guil.l.erao Prieto, etc. 

A continuación, se reproducen J.os párrafos que 

consideramos mAs importantes, y que se rel.acionan con el. tema 

que nos ocupa, que justifican l.a creación de tan importantes 

leyes: 

"JUSTIFICACION DE LAS LEYES DE RSFORMA. 

EJ. Gobierno Constitucional., a l.a Nación 

En .la di.t".1.cil. y comprometida situación en qoe hace 18 

meses se ha encontrado l.a Repú.bl.ica, consecuencia del. 

escanda1oso mot~n que estal..16 en Tacubaya a fines de 1857, y 

en medio de J.a conrusíón y del. desconcierto introducidos por 

aquel. atentado, tan .injusti.t"icabl.e en sus r'ines como en sus 
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1nedJ.o•, e.l poder p\U>l.J.co, que en vJ.rtud de.l CódJ.go pol..1tJ.co 

de1 aJ.sao a~o, tiene e.l imprescindib.le deber de conservar e.l 

orden ieva.l en casos como el. presente, habJ.a juzqado oportuno 

quardar sil.encio acerca de l.os pensamientos que abriqa para 

curar radical.mente l.os males que afligen a la sociedad, 

porque una vez entabl.ada la 1.ucha armada entre una inmensa 

mayorJ.a de l.a Nación y .los que pretenden oprimirl.a, cre.1a 

1.lenar su misión apoyando .los derechos de .los pueblos por l.os 

medios que estaban a su al.canee, confiado en que la bondad 

misma de una causa que tiene su favor la razón y l.a 

justicia y los repetidos desenga~os que de su impotencia para 

sobreponerse e.lla debJ.an recibir cada paso sus 

adversarios, har.1an desistir a 6stos de su criminal intento, 

o sucumbir pronta.mente en tal. contienda." 

"Has cuando, por desgracia, no ha sido esto as.1; cuando a 

pesar de .la prol.onqada resistencia que l.a sociedad est& 

oponiendo a.l triun:t'o de aquel. motJ.n, .los autores de éste 

contin~an empenados en sostenerlo, apoyados únicamente en la 

decidida protección de.l alto el.ero y en la fuerza de l.as 

bayonetas que tienen a sus órdenes; cuando, por resul.tado de 

esa torpe y criminal obstinación, .la Replll:>l.ica parece 

condenada seguir sufriendo aún por alg~n tiempo l.os 

desaat:res y J..as cal.amidades que forman l.a horrib.le historia 

de tan escandal.osa ~ebe1ión, creer.1a el Gobierno raitar a uno 

de l.oa primeros deberes que l.a misma situación 1e impone, si 
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suspendiera por m6s tiempo l.a pdb.lica mani.t'eatación de sus 

ideas, no ya só.lo acerca de .las qravea cuestiones que hoy se 

venti.lan en el. terreno de .loa hechos de armas, sino también 

aobre 1• aarch• que ae propone ae9Uir en l.os diversos ramos 

de l.a administración públ.ica." 

"La Nación se encuentra hoy en un momento sol.em.ne, porque 

de.l. reau.l.tado de l.a encarnizada .lucha, que l.os partidarios 

del. obscurantismo y de l.os abusos han provocado esta vez 

contra .los m•s claros principios de l.a .l.ibertad y del. 

progreso socia1, depende todo su porvenir. En momento tan 

supremo, el. Gobierno tiene el. saqrado deber de dirigirse a l.a 

Nación y hacer escuchar en l.a voz de sus mAs caros derechos e 

intereses, no sól.o porque as.1 se uniformará más y más l.a 

opinión pllbl.ica en el. sentido conveniente, sino porque as.1 

también apreciariiin mejor l.os puebl.os l.a causa de l.os grandes 

sacri.t'icioa que eatAn haciendo al combatir con sus opresores, 

y parque asJ., en ~in, se loqrarlt que en todas las Naciones 

civi.l.izadas del. mundo se vea cl.araznente cuál es el. verdadero 

objeto de esta l.ucha que tan hondamente conmueve a .la 

Rep1lb.l.ica." 

•A..I. cumpl.ir hoy este deber, nada tiene que decir e1 

Gobierno respecto de sus pensamientos sobre .la organización 

poi~tica d•1 pa~a, porque siendo 6l. mismo una emanación de .l.a 

constitución de 1857, y considerAndose, adem6s, como e.l. 
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representante l.egi.timo de J.oa principios .libera.lea 

consignados en el.l.a, debe comprenderse natural.mente que sus 

aspiraciones se dirigen a que l.os ciudadanos todos, sin 

distinción de el.ases ni condiciones, dis:t'ruten de cuantos 

derechos y qarant~as sean compatibl.es con el. buen orden de J.a 

sociedad; a que unas y otras se hagan siempre efectivas por 

l.a buena administración de justicia; a que l.as autoridades 

todas cumpl.an fiel.mente sus deberes y atribuciones, sin 

excederse nunca del. circul.o marcado por l.as l.eyes y, 

final.mente, a que l.os Estados de l.a Federación usen de las 

facul.tades que l.es corresponden para ad.ministrar l.ibremente 

sus intereses, asi. como para promover todo l.o conducente a su 

prosperidad, en cuanto no oponga l.os derechos 

intereses general.es de la República." 

"Más corno quiera que esos principios, a pesar de haber 

sido consignados ya, con mAs o menos extensión, en l.os 

diversos códigos pol.J.ticos que ha tenido el. pai.s desde su 

independencia, y, úl.timamente, en J.a Constitución de 1857, no 

han podido ni podrán arraiqdrse en la Nación, mientras que en 

su modo de ser social. y administrativo conserven l.os 

diversos e.lementos de despotismo, de hipocresi.a., de 

inmora.lidad y de desorden que l.os contrar1.an, el. Gobierno 

cree que sin apartarse esencial.mente de l.os principios 

constitutivos, est6 e1 deber de ocuparse muy seriamente en 

hacer desaparecer esos e.leaentos, bien convencido ya por .la 
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di.l.atada experiencia de todo J.o ocurrido hasta aqu.1.,. de que 

entretanto que el.l.o• subsistan,. no hay orden n.1 11.bertad 

poeib.les. • 

•Para hacer,. pues,. erectivos el. uno y l.a otra dando 

unidad al. pensamiento de l.a re:forma social. por medio de 

disposiciones que produzcan el. tr.1un:fo s6.l.ido y compl.eto de 

l.os buenos principios,. he aqu~ l.as medidas que e.l Gobierno se 

propone real.izar:" 

"En primer l.uqar,. para poner un término definitivo a esa 

querra sanqr.1enta y fratricida, que una parte del. el.ero está 

roaentando hace tanto tiempo en l.a Naci6n, por s6J.o conservar 

l.os intereses y prerrogativas que hered6 del s.1stema 

coJ.onial., abusando escandal.osamente de l.a infl.uenc.ia que l.e 

dan J.as riquezas que ha ten.ido en sus manos y del. ejercicio 

de su sagrado ministerio,. y despojar de una vez a esta c1ase 

de J.os el.ementos que sirvan de apoyo a su :funesto dominio, 

cree ind.ispensabl.e: 

1o. Adoptar, como reql.a qeneral. invar.iab1e, l.a m6s 

per:t'ecta .independencia entre l.os negocios del. Estado y l.os 

puramente ecJ.esi6sticos. 
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2o. Suprimir todas J.as corporaciones de re9ul.ares de.l 

sexo mascul.ino, sin excepción al.guna, secul.ariz6ndose l.os 

sacerdotes que actual.mente hay en el.l.as. 

3o. Extinguir igualmente .las cofradi.as, archicofradias, 

hermandades y, en general., todas l.as corporaciones o 

congregaciones que existen de esta natural.eza. 

4o. Cerrar l.os noviciados en l.os conventos de monjas, 

conserv6.ndose l.as que actual.mente existen en el.l.os, con l.os 

capital.es o dotes que cada una haya introducido y con J.a 

asignación de l.o necesario para el. servicio del. cul.to en sus 

respectivos templos. 

So. Decl.arar que han sido y son propiedad de la Nación 

todos l.os bienes que hoy ad.ministra el. el.ero secul.ar y 

requl.ar con diversos titul.os, asi como el. excedente que 

tengan J.os conventos de monjas, deduciendo el. monto de sus 

dotes y enajenar dichos bienes, admitiendo en pago de una 

parte de su val.or ti.tul.os de l.a deuda píibl.ica y de 

capital.izaci6n de empleos. 

60. Decl.arar, por ~l.timo, que J.a remuneración que dan l.os 

fiel.es a J.os sacerdotes, as.1 por l.a administración de .los 

sacramentos como por todos los dem4s servicios eclesiásticos, 

y cuyo producto anua.l, bien distribuido, basta para atender 
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amp1i ... nte al. sostenimiento de1 cul.to y de sus ministros, es 

objeto de convenios libres entre unos y otros, sin que para 

nada intervenga en el.l.os l.a autoridad civi1. 

"Ademas de estas medidas, que, en concepto del. Gobierno 

son l.as llnicas que pueden dar por resul.tado la sumisión del 

c1ero a l.a potestad civil. en sus negocios temporales, 

dej6ndo1o, sin embargo, con todos l.os medios necesarios para 

que pueda consagrarse exclusivamente, como es debido, al 

ejercicio de su saqrado ministerio, cree también 

indispen•ab1e proteger en l.a Reptl.blica, toda su 

autoridad, l.a libertad rel.igiosa, por ser esto necesario para 

su prosperidad y engrandecimiento, a la vez que una exigencia 

de l.a civilización actual.." 

"En materia de i.nstrucción plllllica, e1 Gobierno 

procurara, con el. mayor empetio, que se aumenten J.os 

establ.ecimientos de ensedanza primaria gratuita, y que todos 

el.J.os sean dirigidos por personas que reúnan la instrucción y 

moral.idad que se requieren para desempenar con acierto el. 

cargo de preceptores de la juventud, porque tiene el. 

convencimiento de que l.a instrucción es la primera base de l.a 

prosperidad de un puebl.o, a 1a vez que el. medio m6s sequro de 

hacer imposib1es 1os abusos del poder ... 
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"La emisión de l.as ideas por l.a prensa debe ser tan 

l.ibre, como es 1ibre en el. hombre 1a facultad de pensar, y el. 

Gobierno no cree que deben imponérsel.e otras trabas que 

aque1l.as que tiendan a impedir tlni.camente l.a publ.icaci6n de 

escritos inmoral.es, sediciosos o subversivos, y de .los que 

contengan calwnnias o ataques a la vida privada." 

.. El. registro civil. es, sin duda, una de las medidas que 

con urgencia recl.ama nuestra sociedad, para quitar al clero 

esa forzosa y exclusiva intervención que hasta ahora ejerce 

en los principales actos de la vida de los ciudadanos y, por 

lo mismo, el Gobierno tiene la resol.uci6n de que se adopte 

esa reforma, conquistando definitivamente el. qran principio 

que tal. medida debe llevar por objeto, esto es, estableciendo 

que una vez cel.ebrados esos actos ante l.a autoridad civil., 

surtan todos sus erectos l.egal.es." 

"La enajenación de l.as rincas y capital.es del. el.ero que, 

segtln lo ya dicho otro l.ugar, deberan ser decl.arados 

propiedad de J.a Nación, se hará admitiendo en paqo de tres 

quintas partes en t~tul.os de capita1izaci6n o de deuda 

públ.ica interior o exterior, sin distinción al.quna, y las dos 

quintas partes restantes en dinero efectivo, pagadero en 

abonos mensual.es distribuidos en 40 meses, a fin de que 1a 

adqu1.aic1.ón de esos bienes pueda hacerse aun por aquellas 

personas menos acomodadas, dando los compradores o redentores 
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por l.a parte de dinero efectivo, pagarés a J.a orden del. 

portador, con hipoteca de J.a finca vendida, o de aquel.J.a que 

reconoc~a el. capital. redimido y entregando J.a parte de 

t.1.tul.os o bonos en el. acto de formal.izarse el. contrato de 

venta o redención." 

"En otro tiempo, podr~a acaso haberse estimado imprudente 

l.a franqueza con que el. Gobierno actual. manifiesta sus ideas 

para resol.ver al.qunas de J.as graves cuestiones que ha tanto 

tiempo agitan a nuestra desgraciada sociedad; pero hoy que el. 

bando rebel.de ha desafiado descaradamente J.a Nación, 

neq4ndol.e hasta el. derecho de mejorar su situación; hoy que 

ese mismo bando, dejándose guiar ónicamente por sus instintos 

sal.vajes para conservar J.os errores y abusos en que tiene 

fincado su patrimonio, ha atropel.J.ado l.os mAs sagrados 

derechos de J.os ciudadanos, sofocando toda discusiOn sobre 

l.os intereses ptlbl.icos, y cal. umniando vil.mente J.as 

intenciones de todos J.os hombres que no se prestan a acatar 

su brutal. dominación; hoy que ese funesto bando ha J.l.evado ya 

sus excesos a un extremo de que no se encuentra ejempl.o en 

1os anal.es de1 m6s desenfrenado despotismo, y que con 

inso1ente menosprecio de J.os graves ma1es que su obstinación 

está causando a 1a sociedad, parece resuel.to a continuar su 

carrera de cr~menes y mal.dades, el. Gobierno J.egal. de J.a 

RepOb1ica, io mismo que J.a numerosa mayor~a de J.os ciudadanos 

cuyas ideas representa, pueden sino ganar en exponer 
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cl.aramente a l.a faz de.l mundo entero cu6.l.es son sus miras y 

tendencias". 

La trascendencia del. pensamiento de Juárez respecto de 

1.as rel.aciones Estado e Ig.lesia, es reconocer que e1 el.ero 

mexicano, como podemos apreciar en nuestra historia, tiende a 

desviar su papel. espiritua.l, uti.lizando su infl.uencia en l.a 

conciencia del. puebl.o mexicano y .los recursos económicos que 

l.e fueron conferidos por .la sociedad o de l.os que ya son 

propios. "Ha sido inquieto, constantemente ha maquinado en 

favor de sus privi.legios, porque ha contado con recursos 

suficientes para premiar l.a traición y el. perjurio, para 

sostener l.a fuerza armada .• " t:J
9 1 , por eso es que a Juárez '"Lo 

hemos escogido como s~mbol.o de un nacionalismo constitucional. 

y popul.ar porque repudiamos cual.quier forma de aristocracia 

que busque en el. exterior fuerza para consol.idar sus 

privil.egios; porque rechazamos toda intromisión extranjera en 

l.os asuntos del. pa~s; porque no aceptamos que l.os intereses 

particul.ares predominen sobre .la vo.luntad general.; porque no 

queremos que .las fuerzas de.l pasado, aún disfrazadas, decidan 

l.a vida po.11.tica de l.a Nación ••• "'"º' 

••nito Ju6r•z. op. cit. pa,g •. s11-si&. 519-520. S~S-526. 

Benico Ju.Ar••· op. cit. pag. 533. 

Prasi-ento• de1 ..,.n•aje a 1a Naci6n, d•1 Lic. Lui• Scheverr{a Al.vares. 
Pre•~dente d• 1• aepGb1ica. dirigido e1 19 de ju1~o d• 1972, Lecha en que 
•• c~r6 •1 PrJ.-r CencenarJ.o de:1 ra11•cimiento de -nito JuArez. 
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!5... •1 c.1•ro aa.o raator rea1 cle1 poder y au J.nr1u•ncJ.a en •1 

gob.i.erno cle1 ••tado Nexi.cano. 

E1 "qrupo de interés", es un sujeto plural., con uno o más 

objetivos de 1ndol.e particu1ar, que no produzca presión sobre 

un 6rgano estata1. Dicho qrupo se transforma "qrupo de 

presión" !G.P.) cuando pretende influir en la decisión 

estatal. mediante el empieo de presión, es decir, cuando 

ap.lica o amenaza apl.icar sanciones para el caso de que sus 

pretensiones no sean o.idas. Los grupos de presión "están 

inc.luidos en las interrelaciones de carácter s.1quico, pero se 

destacan entre 1a general.idad de l.os gobernados por su 

orqanizaci6n y su ~uerza. social. que infl.uyen sobre el. poder 

para obtener decisiones r"avorab1es a sus ideol.oq1..as. Esos 

qrupos son de carácter religioso, militar, pol.itico, laboral, 

cient1~ico, técnico, etc. -su influencia var1a seqún l.os 

pa~ses y las circunstancias económicas, social.es, históricas 

de 1os mismos, unos predomina l.a presi6n de l.os 

con~esiona1es, en otros 1a de 1os castrenses, etc., o 1a de 2 

o m6.s, sobre distintos aspectos de l.a vida pública ..... 

Normal.mente,. ese grupo de presión actúa como tal sin asumir 

ia titu1a.ridad dei poder estatal, y sin asumir ia 

Mencl:leta y NQll-.•, Lucio. Soc:.:Lo1ag!• de1 Poder. Xa.tituto de 
XnY9eti.,.ci.on•• Soc:.ia1••· u.a111. 116x.ic:o, 1969. P•9•· 77. 7•. 
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responsabi1idad de 1as decisiones de1 poder oricia1 cuyo 

condicionamiento ejerce. 

E1 grupo de presión pasa a 1a condici6n de "factor de 

poder" (FP) si por su re1evancia se perfi1a, como un poder 

asociado o comportado a1 poder oficia1, siendo as1 una de 1as 

bases de sustentación de1 régimen. Fina1mente, e1 factor de 

poder se transforma en .. órgano de poder" cuando es 

forma1mente incorporado a1 proceso de toma de 1as decisiones 

po11ticas, nive1 de 1a constitución escrita de 1a 

normatividad infraconstituciona1. 

Es importante sefta1ar que todo grupo de presión, sea o no 

factor de poder u órgano de poder, es sujeto po11tico, ya que 

coprotagoniza actos de poder y de inf1uencia, dirigidos hacia 

órganos estata1es o no. Alfred Sauvy, destaca con acierto que 

.. entre las tareas de un grupo de presión figura tanto la 

acción sobre 1os poderes públicos, como sobre 1os miembros 

de1 grupo y la opinión pública." 1421 

Como 1os grupos de presión y los factores de poder logran 

la adhesión de seguidores, simpatizantes o adherentes, se 

convierten en representantes pol1ticos, y quizoi sin darse 

cuenta de ello, asumen roles representantivos, surgiendo as1, 

iui Sauvy. AJ.~r•do. Lobbyml y 9rupo• d• pra•ión. ••parata de1 nOm. 89 de 1a 
aeviata de S•tud~o• Po11t~coe. ,..dr~d 1956. p4g. 6. 
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de vez en cuando, una competencia de representatividad de 

tipo socio16qJ.co, entre 1oa grupos de presión y factores de 

poder (qremios, iql.eaia, asociaciones empresarial.es, etc.), y 

1os partidos pol.1ticos, que tiene un programa genera.l, una 

rormu.laci6n de bien comlln, en tanto que e.l grupo de presión 

tiene una de bien particu.lar. 

En si.ntesis, el. grupo de presión es sujeto pol.1t.ico, y 

con frecuencia, sujeto representativo. Ocas.ional.mente, 

compite con .los partidos para .loqrar .la representación formal. 

en e1 Estado, aunque no .le .interese esta ól.tima al.ternativa o 

no l.e sea otorgada. 

Teóricamente, un grupo de presión o un factor de poder no 

es, de por si, 1eq1timo ni il.eg1timo, sin embargo, será 

1eq1timo en l.a medida en que adapte su fin particul.ar al. bien 

com~n naciona.l, y viceversa. 

Los grupos de presión o factores de poder, 

"corrientemente operan en sil.encio, sin conocimiento de l.a 

ciudadania. Nieqan documentación; intervienen en l.a "res 

públ.ica",, pero a espal.das del. públ.ico; atentan contra el. 

esp1ritu republ.icano (que demanda difusión, divul.gaciónJ, en 

el. funcionamiento de l.as instituciones" 1431 

tui Meynaud. Jean. Lo• grupo• de pre•i6n. trad. por Mar!:• B•ther Vil.a de Ro••• y Sd:uard.o Lui• Vi1a. 3a. Sdici6n. Edic.ori•l. Eudeba, Bueno• Aire• 
19C5, pAg. s•. 



Por otro l.ado, estos tipo de grupos se desentiende de 1as 

responsabi1idades derivadas de 1a decisión que exiqi6 a1 

Estado. "Muchas veces, prefiere conservar su condición de 

grupo de presión o factor de poder, y no ser "ascendido" a 

6rqano de poder, porque 1e es más cómodo permanecer en 

situación de exención de responsabi1idades, sin correr el. 

riesgo de1 fracaso de l.a pol.1.tica oficia1.. Y el.l.o no parece 

muy ético" 

'";S•VU••· •••tor ._dro. Orv.po• de prea.i6n y ~actor•• de poder como 
expreai6n extraconatituciona1 en el. Ser;.ado contemporAneo. R•vi•t.a de la 
Facu.1tad de Derecho d• M6xico. tJHAM. Tomo xxxvz. p6g. 230. 
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•. S1 a1e.-o y eu parUai.paai6n en 1a po1S. tJ.ca de1 ••t:ac:lo ---
Una de las limitaciones que contiene la reforma al Art. 

130 constitucional1 cuanto a las actividades de las 

asociaciones reliqiosas, y dentro de éstas a las denominadas 

iqlesias1 se refiere a l.a prohibición de actuar en pol.~tica 1 

o sea, que deben ellas permanecer por completo al margen de 

todo partido pol~tico y de toda política de partido; 

Art. 130. - ''Queda estrictamente prohibida la 

:t'ormación de toda clase de agrupaciones políticas 

cuyo t1tulo tenga alguna palabra o indicación 

cualquiera que la relacione con alguna confesión 

reliqiosa.. No podrAn celebrarse en los templos 

reuniones de car6cter pol1tico .... u 

Por otro lado1 la int'luencia moral y sicológica que de 

hecho ejercen l.os ministros de culto sobre una gran mayor~a 

de 1a población les dar~a una superioridad y prepotencia 

contrarias 1a iqual.dad que debe existir entre todos los 

titulares de l.os derechos po1~ticos1 y toda vez que l.os 

ministros de cul.to deben estar al. servicio de toda la 

pobl.aci6n, sin direrencias de banderas de partidos1 y 

deben, ade~s, ser ministros de tiempo completo y no 
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ministros de tiempo compartido con otras absorbentes 

actividades. 

Sin embargo, y pese a dicha prohibición, en el. Diario El. 

Universa1 Gráfico, de fecha s4bado 4 de enero de 1997 10,, 

encabezaba l.a primera página: ''MANO DEL CLERO EN ELECCIONES", 

continuando l.a publ.icaciOn: En este a~o el.ectoral., J.a Igl.esia 

cat61ica el.aborará dos manua1es. Uno para contrarrestar el. 

abstencionismo y que difundirá entre l.a pobl.aci6n, y otro que 

entregará a las cópulas de l.os partidos pol.~ticos en el. cual. 

exhortará tanto a dirigentes como a contendientes a trabajar 

por el. bien común, evitar caer en actitudes personal.istas y, 

sobre todo, al.ejarse de J.a corrupción. 

EL obispo de Tl.axcal.a, Jacinto Guerrero T., de la 

pastoral. social., informó l.o anterior, l.uego de afirmar que 

"en esos documentos l.a Iql.esia no 11amará votar por partido 

po.1..1.tico al.guno", sino que sol.o motivará a cump1ir un deber 

c~vico. 

Sin dar fecha de cuando emi tir6n l.os fo11etos ni del. 

momento en que se reunirán con l.os presidentea de l.os 

partidos Revolucionario Institucional. (PRI:), Acci6n Nacional. 

(PAN), de 1a Revol.uci6n Democrática (PRD), del. Trabajo (PT), 

ca> E.1. UnJ.varaa.l Gr6f'J..co. LetJ.cJ.a Puente. N6xJ.co, D.r. • •Abado 4 d• enero 
de 1997. No. 23,947. P69a • .1 y 10. 
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y Verde Eco109ista de M6xico (PVEM), e1 prel.ado anot6 que 

serA antes del. proceso del. 6 de ju1io en el. cual. se e1eqir6 

al. gobernador del. Distrito Federal. -por primera vez en 1a 

historia de 1a capital.-, 500 diputados :t'edera1es, 32 

senadores y gobernadores en Co1ima, 

Campeche, Sonora, Nuevo Le6n y Querétaro. 

San Luis Potosi., 

Precisó que todo e11o 1o harAn con e1 fin de contribuir 

para que 1a nación sea mAs prOspera y democrAtica. 

La :Iq1esia cat61ica, dijo Guerrero T., ""no puede 

permanecer ajena a 1a importancia de contar c:on qobernantes 

que vean por toda 1a ciudadani.a-. 

En 1os pasados procesos e1ectora1es, obispos y 1a propia 

:Iql.esia cat61ica real.izó en el. propio marco de sus homi11.as 

exhortaciones a votar mediante l.a refl.exiOn y anAl.isis de 

cada uno de 1os que contendieron en esos procesos. 

Y dejaron en el.aro que en nin90n momento 1os movi.a e1 que 

1os fe1iqreses se inc1inaran por partido pol.1.tico al.quno. 

Siempre se manejaron en forma tal. que 1a refl.exiOn estuviera 

presente para que e1iqieran 

ofreciera el. bienestar comen. 

HJ 

quien verdadera.mente 1es 



:Inc1uso, para evitar que 1os acusaran de ravorecer a1 

Partido Acción Naciona1, entre 1os diferentes grupos 

pastora1es se conminó a 1os 1aicos a rea1izar sus actividades 

prose1itistas tota1mente fuera de sus vocaciones doctrina1es. 

La Ig1esia cat61ica en estos momentos tiene cana1es de 

comunicación, inc1uido servicio de Internet, donde ios 

documentos y fo11etos estarAn a1 alcance de todos 1os 

fie1es"'. 

"La I.q1esia cató1ica regresó a 1a ca1le, a 1as plazas. 

Retomó un espacio que por siete décadas 1e habia sido vedado. 

Pero no regresó a cualquier avenida o cua1quier pl.aza: tom6 

e1 zócalo capita1ino, el. centro po1itico de1 pais, donde 

históricamente se han producido 1as mAs importantes 

movi1izacion.,es de los últimos SO atios y en donde se han 

expresado diversos sectores socia1es,. en actos de repudio y 

de apoyo a 1os gobiernos priistas. 

No es casua1, como nada lo pol.itica o en re1iqión, 

que a menos de un afto -26 de julio de 1995- de asumir e1 

cargo de arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera 

sa1qa a 1a ca11e para encabezar "1a defensa de 1a vida y 1a 

institución fa.mi1iar". No casua1, e1 reqano papal al 

qobierno de Ernesto Zedi11o -enero de 1996-, coao tampoco 1o 

es 1a visita a México -también en menos de un afto- de tres de 
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ioa cardena1•• a6s poderosos de Roma: 1os presidentes de l.as 

pontiricias comisiones para l.a Fami1ia, para l.a Doctrina y 1a 

Fe y para 1• Sal.ud. 

Tampoco resul.tan aisl.adas l.as recurrentes cr.1.ticas de l.a 

jerarqu~a cat6l.ica al. gobierno de Ernesto Zedil.l.o y los 

sen.al.amientos directos de Norberto Rivera, quien incl.uso ha 

11egado a poner en duda l.a viabilidad del. proyecto econ6mico. 

pol.~tico y social de1 régimen y ha criticado ei 

empobrecimiento de mil.l.ones de mexicanos. " 1461 

''El. Frente de l.a Reforma Nacional. participará. en l.as 

el.ecciones :federal. del. póximo afio- ( 1997), para l.o cual. este 

orqanismo con inspiraci6n evangélica, ya inici6 contacto con 

l.os dirigentes de otro partido para trabajar de manera 

conjunta, a:tirm.6 el. presidente de l.a Confraternidad Nacional. 

de Igl.esias Cristianas Evangélicas (Con:tra.ternice), Arturo 

Farel.a Guti6rrez" 1.., 1 • 

"Nada ni nadie puede prohibirnos mil.itar conforme a 

nuestros principios y no vamos a cruzarnos de brazos ante l.os 

que quisieran amedrentarnos para que nos inscribamos en 

partidos que no nos representan. Más que nunca, l.evantamos en 

e• La Jornada. lli.cardo AJ....an Al ... n. IU6rcol.•• 12 de ju.nJ.o de 1996. Afto 
Doce. N\lftero 4226. P69. 4. 
(~J La Jorneda. Joe6 Anton~o ROIMn. M•rtea 28 de ... yo de 1996. Allo Doce. 
116-.ro 4122. P69. 6. 
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a190 1oa principios del cristianismo tal y como encuentran su 

expresión en 1a iglesia primitiva hi.st6rica, asi. como en l.a 

Re.rorma-.. dijo el. 11.der evang61ico en conrerencia de 

prensa. 14•J 

Con lo anterior, podemos apreciar que de ''hecho" l.a 

Igl.esia sigue participando en cuestiones políticas, traténse 

éstas de meras declaraciones, lo cual. es muy dudoso, como 

también de acciones que pretende real.izar dentro de l.a esfera 

poli.ti.ca, que de acuerdo a la natural.eza de su misión, l.as 

iql.esias deberian de estar completa y absol.utam.ente ajenas, 

independientemente de que por ley, l.o tengan prohibido. 
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7. X. inrl.uenci.a del. el.ero y ele .1a rel.J.gi.6n en el. pueb1o 

-.xi.cano. 

'"A propósito de .la ce.lebrac:ión de Corpus Christi, el. 

pasado jueves 6 de junio, Rivera Carrera presidió una 

cel.ebraci6n rel.iqiosa en e1 zócal.o capi.tal.ino, que pretendió 

ser una demostración de fuerza, ya que fueron convocados 

todos .los pArrocos del. Distrito Federal y la zona conurbada, 

a quienes se ~es pidió .llevar por .lo menos a 10 personas. Se 

pretend1a l.l.enar e1 z6cal.o, pero ante 1a escasa convocatoria, 

fue necesario que, de úl.tima hora, unos 40 camiones l.1evaran 

a nit\os y jóvenes de escuel.as cat6l.icas"' 4
'

1 

••preocupados por .las qrandes pérdidas económicas que ha 

dejado 1a prol.onqada sequ.la en el. norte del. pais, cinco 

obispos de .la Comarca Lagunera de Durango y Coahui1a han 

convocado a mi.les de cat61icos de l.a región a reunirse maftana 

jueves, en e1 .lecho seco de1 r.10 Naza, " a fin de orar juntos 

pidiendo Dios el. don de .la 11uvia". .. •• "La ofrenda 

"económica o en especie" de l.os fiel.es en l.a misa se 

destinará ayudar l.os más pobres través de l.a 

, .. , La Jorn•da. FU.c•rdo Al.em.t.n Al.emAn. Miércol.aa 12 de juni.o de 1996. Allo 
Doce. Húmero 4226. P69. 4. 
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organizaci6n CAritas, 1a cua1 insta1ará una nueva casa de 

asistencia". 1 ~01 

'"'Sectas y seudorre1iqiosos mercanti1izan 1a fe, denuncia 

1a Ig1esia". "" ••• Uti1izan 1a 1ibertad de credo para tratar de 

socavar 1os va1ores, acusan". 1 ~ 11 

"E1 cato1icismo pierde fie1es; avanzan 1as sectas, nos 

invaden "re1iqiones" extranjerizantes". 1 ~ 21 

Estos son alqunos encabezados de las publicaciones en las 

cuales se puede desprender, que el pueblo mexicano sigue 

siendo un pueblo preponderan temen te religioso, 

independientemente de1 credo que elija, bajo la protecci6n de 

su derecho consagrado en el Art. 24 de la Carta Magna. 

Situaci6n que debe ser cuidadosamente vigilada, toda vez que 

como podemos apreciar, sobre todo el pueblo ind~gena, 

continlla siendo materia de manipulación a través de su fe, 

ref1ejo de e11o podr~amos considerar lo sucedido en Chiapas, 

por 1o que evitemos que resulten nuevamente carne de caft6n 

como sucedió en e1 movimiento armado que sufri6 nuestro pa~s 

durante el per~odo de 1926 a 1929. 

'~::i: La Jornada. Joa6 Antonio Rom6n. Miérc:ol.e• 12 de junio de 1996. Atlo 12. 
NWn•ro 4226. P69s. 56. 36. 
u 1 : El. H•J:•l.do de M6x.1.co. Jo•qui.n Roura Qui.tiene• y Ma. Anqe1ea FernAndez 
M. M6x1.co. D. r., 1un•• 26 d• •9o•to de 1996. Afto xxxi:. Hdnlero 11089. p6.q. 
1. 
i!>Zl E1 H•.r•1do d• M6xico. Joaqui.n Roura Quitionea. M•xico. D.F •• jueves 22 
d• •9o•to de 1996. Afto XXX.X. NWDero 11085, P•9• 1 • 
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CONCLU•J:ON&• 

1. Creer en un ser superior, es necesidad universa.l del. 

Hombre. 

2. La rel.igi6n, que se concentra y simbo.liza en e.l cul.to, 

nace con el. objetivo de requ.lar .las re.laciones entre el. 

Dios y Hombre y entre éste úl.timo con sus semejantes. 

Sin embargo, también es uti.lizada para manipular al. 

individuo a través de su conciencia. 

3. E.l Estado en el. orden temporal., l.a Ig.lesia en e.l orden 

espiritua.l, son sociedades necesarias a.l hombre, .la 

Xg.lesia s6.lo desde un modo hipotético, el. Estado de modo 

imperativo y necesario; por .lo que deben rel.acionarse y 

ce.laborar entre s~, por razón del. ser para cuyo servicio 

nacen. 

4. La I9l.esia sólo se juati~ica, desde el. punto de vista 

evan9él.ico, como comunidad cristiana que sostiene y 

di~unde 1os principios y 1as enseftanz.as de su divino 



fundador. El apartamiento del. cauce teleol.óqico que l.e 

trazan sus principios, 

de 

1a desnatural.iza, y 1a 

intervención dirigentes nacionales e 

internacionales los asuntos que le competen a l.os 

Estados, la convierten en una institución pol~tica ajena 

a l.a causa final que inspiró su creación. 

5. La acción del Poder Público que en el pasado se encaminó 

a l.imitar, reprimir y disminuir l.as funciones temporales 

de l.a rql.esia en México, se expl.ica y justifica por 

razones juri.dicas y poli.ticas, que se compl.etan con 

razones de carácter constitucional y de l.a real.idad 

social viviente en ese momento. 

6. Los qrupos de presión tienen entre sus tareas, tanto l.a 

acción sobre los poderes ptlbl.icos, como sobre l.os 

miembros del. grupo y de l.a opinión pública. 

7. La condición económica, social. y cul. tura l. en la que 

permanecen algunos sectores de la sociedad, no es 

diferente de aquéll.a que enmarcó los acontecimientos que 

l.lenaron de sanqre l.as páginas de nuestra historia 

durante el peri.odo de 1926 a 1929, por lo que pueden. 

debido a su fe y necesidades, ser campo fértil. para 
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manipu1ar1os a través de su conciencia y 11.egar a 

util.izar1os, como carne de cafl6n, situación que se ha 

dado en e1 pasado, a fin de obtener mayores beneficios, 

a ravor de un interés particular. 

8. El cumplimiento estricto de la ley mediante una acción 

permanente y perseverante por parte del gobierno, sin 

l.as compl.acencias de otras épocas, que por dejar hacer, 

cuando el. deber era impedir, 11.egaron a l.a complicidad. 

9. El. gobierno tiene y debe tener como pauta de su acción 

la Ley, por l.o que está en su pleno derecho de exigir a 

1a Xgl.esia, sumisión integral. a 1as 1eyes establ.ecidas. 

10. Es deber de la Igl.esia, dedicarse predicar el 

evangelio y no utilizar el púl.pito para emitir opiniones 

y criticas sobre los quehaceres estatales, ni para 

real.izar prose1itismo a favor o en contra de cantidato, 

partido o asociación politi.ca alguna, como lo establ.ece 

e1 inciso e) del. Articulo 130 de nuestra Carta Magna. 
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