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ATI MI DIOS: 

Corno un te•tlmonlo de tu vermd -mbr.ctai en mi coraz6n, corno un 
clamor en contr• de I• ldol.trl• que azOhl • muchos pueblos, clerhlmente, 
tu m•nlfle• .. • en tu pmtebr•, que conociendo I• vermd, .... nos hmr6 
libree, •• en •- -ntlr que •l•bor6 -t• trm.jo. 
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Porque yo Yehv•. aoy •mente del derecho, •bDrrec:edor del letroclnlo per• 
hDloc•u•to; por tento, drmer• en verdH eu Dbr•, y he~ con ella. pecto 
perpetuo. 

Tú, pu••· cifte tue lornoe, ywguete, y dll- tDdD c.,.nto yo te nuinüre. No 
te quiebre• ente ellos, no -e que yo • au vi• .. te quebr•nte • ti. Deede 
hoy te hego CDnlO cludlld fortiftcllde, como f~- cDlumne y muro de 
bronce, per• I• tierr• toct., per• loa rey- de .lud6 y - gr•ndee, per• la. 
a.cerdot•• y per• tDdD eu pueblo. Elloe te cDlllHtir6n, pero no te podrlln, 
porque yo - .. ~ contigo per• protegerte, pelebr• de Ymv• . 

.lereml•• 1:17-19 

11 



A MI ESPOSA. CLAUDIA VERA DE GARIBAY 
Y A MI HIJO KEVIN MANUEL GARIBAY VERA: 

Ustedes •on I• r-ón de todos mi• -fu•rzoa, c.m di•, c.- segundo 
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• ti •mlp mi• llen• de Ol'gullo (•iguea •l•ndo mi mgum de luz), porque 
n..- nos detl-. n..- nos de-nlm•, clert.ment• todo u- un precio 
en e•t• vidm y h•Y que •••• di•pueato • ~rto, mmdur• • bllae de 
experlencl••· • veces - muy duro, pero hoy coml...- un. nuev• 
•ventur• con un• visón diferente, celebro I• bendición de tenerlos, de 
perm•nec:er corno f•mlll•, hoy desbordo en •legri•, demos pues vueltm • 
I• p6gln• y que comience otro c•pitulo de _._ bell• hl•tori•. 
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1 N T lt o D u e e 1 o N: 

En su ""8ciOn con las Iglesias. el Estado tiene el deber de gsantiz• el 
cumplimiento y respeto a IOs derechos de litienad. igualdad. pluralidad y tOler8"Ci9. 
Su meta - hacer posible la convivencia entre IOs diferentes actores en el ._ 
religioso y que 6stos obtengan del Estado dal'idad en las reglas y seguridad jurldica. 

Circunstancia que en IO personal, considero, aún esté lejos de ser un8 
realidad en nuestro pals; la relación del Estado con la Iglesia, en panicular con la 
Iglesia Católica, ha sido tonuosa. justificación hiStónca que ha motivado profundos 
cambios en nuestra Cana Magna y desatado múHiples debates y luchas ~s. 
de todo lo anterior, por lo que nos ocupa, claramente podemos decir: las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado en M6xico han sido desafortunadas dada la excesiva 
intervención de la primera en IOs émbitos económico y polltico del segundo. que 
convinieron a aqu611a durante més de cuatrocientos anos -ún lo es- en un ente 
inmensamente rico. poderOso, influyente y ademas perverso, intrigante y traidor. 
Esta amarga experiencia obligó desde hace aproximadamente dosc:ientos anos al 
Gobierno Mexicano a ser laico y secular. Que 6stos sucesos han obligado establecar 
por Ley la obligación del Estado de tutelar los "derechos de terceros· y que "el 
Estado no podré establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión 
alguna·. No obstante 10 anterior las preferencias y privilegios a favor de la religión 
Católica siguen siendo notorias y desiguales en comparación con las dem6s 
conviccion- religiosas. 

Sin embargo, el gran abogado Cicerón establecía que "el esplritu de la 
verdadera ley es la justa razón concordante con la historia. no podemos e>pansnos 
ni alterar tal ley, no podemos abolirla. ignorarla ni libramos de sus obligaciones 
gracias a cualquier cuerpo legislativo o judicial. el que la desobedece - niega a si 
mismo y a su historia. nuestras leyes deben de estar por encima de las exigencias y 
la codicia de los hambres·. despu6s de algunos anos de simulación y toler~. 
siendo Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. removió la tapa de la 
doaca. repleta ésta. de santas deyecciones derieales. Desde la Constitución de 
1917. las normas juridicas que regulan la libertad religiosa de las personas est*n 
contenidas en los artículos 3°. 24. y 27 fracci6n 11 y 130 de la Constitución Politica de 
ios Estados Unidos Mexicanos. La Ley de Asociaciones Religiosas y CuHo Público 
de 1992 complementa la actual legislación en 6sta materia: 

Articula 3": ·1.- Garantizada por el anlculO 24 la libertad de cr-ncias. dicha 
educación seré laica. y por tanto se mantendré por completo ajena a cualquier 
doctrina religiosa". 

Articulo 24: "Todo hombre es libre para prof_.,. la creencia religio- que nWs 
le agrade y para practicar las ceremonias. devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o faHa penados por la Ley ... • 
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Anlculo 130: "El principio histórico de la separ.aón del Est9do y las iglesias 
orientan las normas contenidas en el presente anleulo. Las Iglesias y der!Ws 
agrupaciones religiosas se sujetan!ln a la Ley·. 

Las disposiciones del anlculo 27 fracción 11 se refieren a la posibilidad de las 
Asociaciones Religiosas para adquirir, poseer o administrar bienes, y las restantes 
del anlculo 130 se ref'ieren a las cuestiones que regula su Ley reglamentana. que IO 
es la Ley de Asociaciones Religiasas y Culto Público, publiellda en el Diario Of'icial 
de la Federación el 15 de Julia de 1992. 

Analizando la Ley sel'\alada, el m-tro José Luis Sot>eranes Femández 
apunta que es de "imponancia capital que el Estado garantice a cada individuo la 
libenad de relacianarse o no con la divinidad, así como el modo de hacer1o -ya que 
la aceptación generalmente conNeva deberes- de tal suene que con ello no se 
viofftnten los derechos de los demés; es decir, se garantiZa el derecho fundamental 
de la libenad religiOsa".Dioe ademés: "es tan fuerte y profunda la convieciOn 
religiosa, que el individuo que la asume se siente compelido a difundirla entre IOs 
que lo rodean. para lo cual muchas veces no se vale de los medias racionales del 
convencimiento si no de la presión moral e ineluso flSica; es decir. la llamada 
intolerancia religiasa. De ahl la imponencia de que el Estado ~ice la libenad de 
elección religiosa, pero sin desconocer la misma libertad de cada individuo de 
realiZar, dentro de los limites antes senalados, los actos de propaganda o 
proselitismo que juzgue peninente, repetimos, sin moler.lar los derechos de terceros, 
el orden o la moral públicos". 

En la presente introducción, es imponante meneionar que la llamada 
intolerancia religiosa. persiste en nuestros dlas. en lugares como Chiapas, Estado 
de la República con el mayor número de Asociaciones ReligiOsas constituidas en un 
periodo de noviembre de 1992 al 15 de Mayo del 2002 con novecientas noventa y 
ocho registradas, y doce mil doscientos veintioetlo templos propiedad de la nación 
en uso de las AsoeiaciOnes Religiasas. según informe de la Dirección G-ral de 
Asociaciones Religiosas de la Subsecretaria de Asuntos Religiosos de la Seaetarfa 
de Gobernación; no obstante las cifras mencionadas la intoleraneia y violación de los 
derechos de libenad religiosa son pisoteados, los Católicos tradicionalistas de San 
Juan Chamula en Chiapas, y los caciques de dicha comunidad, durante més de 
veinte anos, han expulsado a mas de treinta mil personas de ese poblado. La 
mayorla evangélicos y un porcentaje pequeno de Católicos Romanos. bajo pretexto 
de los "usos y costumbres". Esta ha sido también la excusa favorita del Gobierno 
Federal y Estatal para negarse a restablecer el régimen de derecho y hacer valer la 
Constitución. A lo largo de estos anos las expulsiones de Chamula han dejado un 
trágico saldo de muenos, heridos, gentes torturadas y ninas violadas por el 
fanatismo religioso de los Católicos Tradicionalistas. Los desplazados suman 
decenas de miles y viven en condiciones paupérrimas. Se aducen motivos 
económicos y religiosos como causas principales del conflicto. 

Muy al margen de las cr-ncias paniculares, a las cuales tiene teda libertad 
como la consagran las Leyes de nuestro pals, los Testigos de Jehové, prohiben a 
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sus seguidores las transfusiones de sangre como parte fundamental de su credo. 
Esto provoca cada at\o I• muerte de rn.10res de edad que ~ a la Meta. 
Menores cuya muerte pudo haber sido evitada de l"lat>erse recibido et tr.tamiento 
m6dk:o indicado. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohibe 
daramente en el artleulo 29 fracción IV que las Aaocillciones Religiosas promuevan 
conductas contrarias a la salud. asimismo. su fracción 11. constituye como infracc:ión 
a la Ley mencionada. agraviar a los slmbolos Patrias o de cualquier modo inducir a 
su rechazo; situación que dicha seda realiza expresamente. A pesar de ello y con 
pleno conocimiento de las autoridades a los Testigos de .Jeh0v6 les fue otorgado un 
registro oficial como Asociación Religiosa. 

Por otra parte el articulo 21 segundo pérrafo indica que las Asociaciones 
Religiosas únicamente podrén de manera extraordinaria transmitir o difundir actos de 
culto religioso a través de medios de comunieación no impresos. previa autorización 
de la Secretaria de Gobernación. sin embargo. ea un artieulo que analiz-moa a 
profundidad en el desarrollo de la presente investigación. pues el tesista la considera 
inconstitucional y violatoria de la libertad religiosa y de la igualdad. 

Es mi anhelo profundizar a una amplia investigación y dejar un antecedente 
de cómo diferentes grupos religiosos violan y pisotean nuestra Conatituelón, en 
virtud de lo anterior. en la Tesis a desarrollar, analizaremos algunos Conceptos 
Generales en el Capitulo Primero. con la finalidad de introducir y familiariZar al lector 
con los puntos que se enunciaran en forma reiterada. posteriormente en el CapltulO 
Segundo observaremos el Marco Histórico del Estado con las religiones y sectas de 
mayor presencia en et pals, a fin de contemplar la evolueión en esa 6mbito en 
nuestra nación. en el capitulo Tercero comentaremos el Marco .Jurldico de las 
Relaciones del Estado con las Iglesias. y por último en el Capitula Cuarto. 
estableceremos la importancia de que el Marco Legal en vigor saa respetado por las 
autoridades y las Asociaciones Religiosas. por otra parte. ea necesario enfatizs, en 
consecuencia de lo anterior sobre la Seguridad Nacional y el Fanatismo Religioso, 
un Claro ejemplo para nuestro pais. son loa acontecimientos del once de septiembre 
del ano 2001. en la Ciudad de Nueva York. Estados Unidos. puntos que a mi 
parecer Cierran el circulo evolutivo de esa relación. pues finalmente. la Ley existe 
pero hace falta voluntad de coaceión por parte de las autoridades venales quienes 
en base a excusas y evasivos reportes a la opinión pública. temen ejercitarla a 
cambio del voto popular que les permita utilizar a esos grupos como instrumentos de 
profesionales de la política con tal de pos-r el poder. 
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CAPITULO 1 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Siempre ,,. constituido un tema por dem•• apasionante y cont...-tido ,,..,._ 
de la Relaciones del Estado con las Iglesias, todos de•amo• vivir al ampso de un 
Estado, que garantice plenamente la vigencia de las nonnas. sus principios 
históricos, el apego del gobierno a la ley, la segurictad de las person• para Pf'Of9_. 
la creencia religiosa que más le agrade, atento a IO preceptuado por el articulo 24 de 
nuestra Carta Magna; en el desarrOllo de este Capitulo haremos referencia de 
algunos de los Conceptos Fundamentales a los que estaremos haciendo mayor 
mención hasta la culminación de la investigación, con la f"inalidad de comprender de 
m-ra clara y especifica a éstos. muchos de ellos principios rectores de la 
convivencia sana entns amtl- entidades. 

El tratadista Jorge L- Galindo, refiere que "la Constitución Politlca de IOs 
Estados Unidos Mexicanos es el cimiento més firme para sustentar nuestra 
estructura polltica, moral, económiea y social, y que la misma. contempla lo• medios 
y caminos més adecuados para conseguir el desarrollo de su movimiento de 
aspiración legitima hacia una vida mejor, tanto en lo individual como en lo colectivo, 
pero siempre en consonancia con los ideales del Presidente Juérez. • Es 
necesariamente obligado, remontarse precisamente a la fuente que inspiró a los 
legisladores. para entender el fruto que ellos esperaban, por lo que es importante 
destacar los conceptos a los que a continuación - h-mención . ., 

1.1 ACTOS DE CULTO PÚBLICO 

Según el diccionario de la real academia espano1a. la voz público, significa: 
perteneciente a todo el pueblo. Común del pueblo o Ciudad; asi pues, un acto de 
culto público es aquél al que concurren o pueden concurrir o en que participan o 
pueden participar. personas de todas clases. sin distinción alguna. La doctrina 
jurídica atribuye al término público, igual connotación e idéntico significado que el 
lenguaje usual. Ahora bien. el propósito que inspiró el articulo 24 de la Constitución 
Federal vigente, fue el de reglamentar los actos del culto religioso, de acuerdo con 
los principios consignados en la ley de 14 de diciembre de 1874 y el de prohibir que 
esos actos se verificaran públicamente. es decir, a la vista de todos, de donde se 
infiere que empleó el calificativo público, con el mismo sentido que le asignan la 
interpretación gramatical y el uso corriente del lenguaje. forma en que tambi6n se 
empleo la citada voz del articulo 130 Constitucional. y corno 1- leyes secundarias 
no tienen otra misión que desarrollar los principios que sustenta la Constitución, sin 
contrariarlas. ni desvirtuarlos. es indudable que la expresión intimidad del hogar que 
contiene el articulo primero de la ley reglamentaria del articulo 130 

1. LEE GALINDO Jorge Ley de AHzc::igmon R•lisllQSM Com9!'!tM11!, Ed. Sist8 M•xico, 2002, P-. 5 
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constltuc:ional, debe entenderse de modo que sea amoldable a los principios 
constituc:ionmles que rigen esta materia; así. un acto de culto religioso, celebrado 
dentro de una casa. aún cuando a el puedan concurrir extrat\os al duetlo de la 
misma, no tiene el car41cter de públieo, si los asistent- necesitan el consentimiento 
y la autorización expresa del d~o de la casa. para concunir al acto. "2 

1.2 ASOCIACIÓN RELIGIOSA 

Respecto a la naturaleza jurídica de las asociaciones religiosas, algunos 
sostienen que son asociaciones civiles con peculiaridades. y que la diferencia 
principal. es que la ley que las regula es otra, sin embargo el Código Civil es de 
aplicación supletoria. Ellos se basan para eNo en lo establecido en el articulo 25 del 
Código CivH que nos indica que las personas morales son la Nación, los Estados y 
Municipios; otras corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; las 
sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos; las asociaciones profeSionales; las 
sociedades cooperativas y mutualistas, y las asOciaciones que se propongan fines 
políticos, científicos. artísticos, de recreo o cualquier otro fin licito, siempre que no 
fueren desconocidas por la ley. 

Sin embargo, hay quienes contradicen la anterior aseveración. ya que las 
asociaciones religiosas son reguladas por una ley federal diferente. persiguen 
Objetivos diferentes y sus integrantes tienen funciones también distintas. 

Lo cierto es que esta nueva figura en el derecho mexicano ha causado mucho 
de que hablar, las autoridades, los notarios públicos y los propios usuarios de la ley 
no nos hemos podido poner de acuerdo en la naturaleza de esta persona moral. Hay 
quienes dicen que estamos frente a una nueva rama del derecho: el Eclesi6stico, 
pero hay quienes creen que este campo es de Derecho Administrativo puro. 

Si aceptáramos que nos encontrarnos frente al Derecho Eclesi6stico. 
debemos de ser precisos y no confundir dicha rama con el derecho que alguna 
determinada asociación religiosa tiene de manera interna. por ejemplo. el Derecho 
Canónico. 

Esta discusión se vuelve práctica y no tan solo teórica por lo que se plantea 
en el capitulo tercero de esta investigación. 

2. Tes• .Jur1sprudenc1al, Tomo XXVII. Garcia José de Jesüs A. P~. 819 
Instancia. Primera Sala. Fuente: Semanar~ Judtc&al de I• Federación. s• Epoca. 
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Ahora bien, en cuanto a su constitución y funcionamiento, a nuestro modo de 
ver, este precepto es fundamental psa el objetivo de la Ley de Asoc:illcionea 
Religiosas y Cuno Público. Las iglesias, o agrupaciones religi0N1s (como 11.ma la 
propia Ley antes mencionada a los grupos que por sus creencias no - conalderan 
iglesias), tendlrén personalic:tad juridica una vez que obtengan de la Secretaria de 
Gobernación su registro constitutivo como Asociación Religiosa. Es decir. las 
iglesias y agrupaciones religiOsas antes de la obtención de su registro, no cuentan 
con personalidad jurldica. esto es, no - le reconoce corno sujetos de derechos y 
obligaciones. Este punto en particular, es el meoHo de la reforma surgida a raiz del 
Tercer Informe de Gobierno del entonces Presic:tente Salinas: la reforma a la 
Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos en sus articulas 3", 5", 24, 27 
fraceión segunda y 130 y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público. 

Hablemos un poco de lo que significa la personalidad jurldica, Sobre todo para 
las personas morales: 

La persona jurldica según los grandes juristas puede definirse como toda 
unidad orgánica resultante de una colectividad organiZada de personas o de ·Jn 
conjunto de bienes y a los que. para la consecución de un fin social durable y 
permanente, es reconoeida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. 

Las personas morales son ciertas entidades (normalmente grupos de 
individuos) a las cuales el Derecno considera como una sola entidad para que 
actúen como tales en la vida jurldica. 

Los atributos de la persona moral (en este caso las asociaciones religlOsaa 
una vez que obtengan su registro constitutivo) son: 

• Capacidad. Es el atributo més importante de las personas. Todo sujeto 
de derecho por ser1o. debe tener capacidad jUrldica. 
Patrimonio. Suma de bienes y riquezas que pertenecen a una persona. 

• Denominación o razón social. Nombre dado a la institución. 
Domicilio. El lugar donde se halle establecido su administración. 
Nacionalidad. Vinculo juridico que liga a una persona con la nación a la 
que pertenece. 

Si somos exigentes. el certificado de registro según el articulo e• de la Ley de 
Asoeiaciones Religiosas y Culto Público, es el que garantiZa la personalidad jurldica, 
sin embargo, en la práctica. terceras personas no aceptan este documento como·1a1. 
Los bancos. por ejemplo, exigen para abrir una cuenta a nombre de la asociación 
Religiosa "el acta constitutiva". refiriéndose a una escritura notarial. cuando "el acta 
constitutiva· de una asociación religiosa es el propio certifieado de registro. Es por 
eso que ahora se sugiere que una vez obtenido el registro. - acuda a un notario 
público para que protOCOliee el mismo y entonces aquellos que no han entendido la 
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naturaleza de esta nueva persona mor•. se sientan tranquilos con su escritura 
pública. 

Asimismo, debemos hacer mención a que los NotariOs Públieos protoeoliZan 
documentos de registro y en ningún momento constituyen en asoeiaciones religiosas 
a las Iglesias. Decimos esto, porque hemos sido testigos de que fedatarios públicos 
se atreven a poner en la ya citada escritura pública frases como "acta constitutiva de 
ta iglesia ... •. cuando la escritura debe decir algo asi como: "protocolización de 
documentos de registro de la iglesia ... •. 

La segunda parte del propio articulo e· en mención, se refiere a que a Cada 
iglesia o agrupación religiosa que des- obt-r su registro constitutivo conforme a 
ta Ley, se te r~ su fonna interna de gobierno, es decir, sus propios estatutos 
en donde se explicanll doctnna. forma de gobierno, organización intema. etc. Cabe 
mencionar aquí, que fue bueno que el legislador haya dejado abierta ta puerta para 
las distintas fonnas efe gobiemo de las tambien distintas asociaciones religiosas. 
pues es de vital importancia reconocer ta multiplicidad de organiZaciones internas 
que existe traténdose de iglesias y demés agrupaciones religiosas, por ello el 
legislador acertó al entender que de establecer un registro de personalidad jurld. ::a 
cerrada podrla resultar inadecuado para detenninados grupos, asi como que una 
detallada descripción de tas formas de organizaciOn de los mismos serla insuflelente, 
corriéndose el riesgo de violar el articulo 130 constitucional que prohibe a las 
autoridades intervenir en ta vida interna de tas iglesias. La ley logra una solueión 
satisfactoria al reconocer que tos diferentes grupos religiosos pueden tener 
entidades y divisiones que en caso de ser útil para la estructura organiZativa de la 
aSOCiaci6n religiosa una vez constituida como tal, podrén gozs de personalidad 
jurldica en términos de este artleulo. 

Por ejemplo, hay algunas asociaciones religiosas que son verticales cien por 
ciento. y otras como algunas evangélicas son completamente horizontales. Sus 
formas de etecciOn, o bien sus organismos intemos varlan de sobremanera, desde la 
jerarquia hasta ta autonomla en algunos casos. Dada ta pluralidad en este aspectO, 
et propio articulo sexto permite que aún tas organizaciones internas de cada 
asociación religiosa puedan obtener personalidad juridica propia, si asl conviene a 
sus intereses. 

A manera de ejemplo, tas iglesias bautistas. por su naturaleza propia son 
autónomas, por ello y atendiendo al presente articulo, la manera de obtener su 
registro es de manera individual. pero para una distinción adecuada. en número 
derivado del de ta matriz. Esto es. cada iglesia local cuenta con personalidad jurldiea 
propia. El conocido número derivado surge entonces de la necesidad de ac:tecuarwe 
a la tey y así no violentar un principio que es caracterlstica esencial de dlc:haa 
iglesias. 

Pero también es Cierto que existen asociaciones religiOsas que trabajan de 
manera totalmente diferente, por lo que seguramente tuvieron que buscar con la 
autoridad una posible solución a su problemática, pero siempre baséndo- en el 
precepto legal correspondiente. 
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Con lo anterior, queremos eJCplicllr que este fenómeno es muy importante de 
entender, ya que la ley - publica en 1992, y muchas de las iglesias iniciaran -
funciones como tales en et Siglo antepasado, es decir, ellas surgieron en muchos 
casos hace vmios aftos, pero nacen jurfdicarnente apenas a pmnir de 1992. Por eso 
la vida de ellas se debe adecuar a la norma jurfdica vigente. 

Quizá hubiera Sido muy importante haber hecho un estuc:tiO prwviO d9I 
fenómeno de las iglesias en M6JCICo, previo a la publicación de la ley. Algunas 
iglesias en su momento paniciparon con opiniones, pero nunca lo suficiente psa 
hacerte ver al Estado que el mosaico de grupos retigiOsos era tan amptiO. Uno de tos 
pnmeros Directores de Asuntos Religiosos declaró que el gobierno pensó regiStr• a 
no m•s de sesenta Iglesias. Hoy en dia hay cinco mil novecientas cincuenta y tres 
asociac:ion- religiosas en la base de datos de la DirecciOn de Registro de ta 
Dirección General de Asociaciones Retigio-s de la Secretaria de Gobemaci6n. De 
ese número de registros. tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco conesponden a 
números derivados y dos mil quinientas oeho a regiStros matriz. 

1.:SCULTO 

Según et Diccionario de la Lengua Espal'lola, culto es el homenaje externo de 
respeto y amor que el hombre tributa a Dios. Conjunto de ritos y cerwmonias 
litúrgieas con que se tributa ese homenaje. Honor que se tributa religiOsamente a to 
que se considera divino o sagrado. Por extensión. admirwción afectuosa de que son 
objeto algunas cosas. El que se da a Dios en reconocimiento de su grandeza. El 
que consiste en demostraciones exteriores; como procesiones, cantos sagrados, 
súplieas, ofrendas y dones. El que tributamos en lo interior de nuestros coraz-s. 
con actos de fe, esperanza y caridad. 

1.4ESTADO 

Según Kant. es "la reunión de una multitud de hombres. que viven bajo leyes 
jurídicas". Para Duguit es "una agrupación humana. fijada sobre un territorio 
determinado, donde los más fuenes imponen su voluntad a los más d6bites". Del 
Vecchio ha preferido la siguiente: "El Estado es et sujeto de la voluntad que 
establece un orden jurfdico; o bien es el sujeto del orden juridiCO en el cual se 
verffica la comunidad la vida de un pueblo". Para t<etsen, eJCiste una identidad entre 
Estado y Derecho. Partiendo de su concepto de persona colectiva como sintesis de 
un conjunto de normas destinadas a regular la conducta entre una serie de he>mbr9s, 
deduce que cuando se abraza en un sistema. la totalidad del orden jurfdleo 
concebido unitariamente, como un centro común de imputación de todas l•s 
acciones estatales. se obtiene et concepto de Estado como persona. El Estado es, 
pues, la personificación meta1'6rfca del orden jurfdieo total; de tal suene que Estado y 
Derecho son dos eJCpresiones que designan un mismo objeto. Para t<etsen, et 
Estado no puede ser conocido sino jurfdicamente. Siguiendo al misma autor, no 
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puede decirse que el Estado tenga elementos, según lo expone .. doctrln8 
tradicional (pueblo, termorio, y vinculo jurldico polltico), desde que los dos 
"elementos" reales (pueblo y terTitorio) no serian mllls que las esferas persc>n11I y 
espacial, respectivamente, de la validez del orden jurldiCD. 

1 •• FANATISMO 

El Diccionario de la Lengua Espat\ola define fanatismo a aqUCW que defie11de 
con apasionamiento creencias u opinie>nes en -pecial religiosas, o esta 
entusiasmado ciegamente por una cosa. 

Muchos de los valores tradicionales, (el atan de justicia, el amor a .. patria, la 
religión), conducen a comportamientos tundamentalistas cuando se suministran a 
altas dosis. 

No es el fanatismo una conducta privativa de fundamentalistas isllllmieos, de 
miembros de sectas destructivas o de militantes de partidos extremiSt-. Est6 
agazapado en todos los rincones de la vida. alié donde haya alguien persuadido de 
tener la verdad y dispuesto a sostenerlo hasta las últimas consecuencias. Si bien 
ciertas ideologlas o creencias son las que més fécilmente avivan la l .. ma del 
fanatismo. es un error suponer que, sólo por el hecho de erradicar1aa, los humanos 
se convierten autométicamente en tolerantes. comprensivos y tratables. La 
personalidad fanética hunde sus ralees en la mente del sujeto més que en su 
exterior, si bien se manifiesta mas fécilmente cuando aparece un bandet1n de 
enganche que le permita desplegarse a sus anchas. 

Esa llamada tan pronto puede provenir de una doctrina establecida como de 
un equipo de fútbol, tanto de un catecismo como de una afición aparentemente 
inofensiva. Si el individuo propenso al fanatismo ena.ientra en ellas la respuesta a 
sus necesidades (carencias, més bien), es porque le ofrecen soluciones nllpid911, 
contundentes y eficaces. 

Tenacidad desmedida 

Define el diccionario al fanético como aquél que def'iende con tenacidad 
desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religio-• o 
políticas'. pero asimismo al 'preocupado o entusiasmado ciegamente por una cosa', 
como pueden ser1o los seguidores de un ldolo musical que tapizan las paredes de 
sus dormitorios con carteles y fotograflas del artista o los seguidores de un equipo 
convertido en objeto de su veneración. 

Las diferencias entre una y otra forma de fanatismo son en apariencia 
notables; basta con ver cómo, mientras los últimos se limitan a coleccionar 
autógrafos, vibrar en partidos y conciertos o alimentar sentimientos de adhesión 
intima. los primeros pueden llegar a matar o a morir por su causa. 



Demencia dirlgidll 

TESIS CQJ\T 
FALLA DE ORIGEN 10 

Pero la sociedad de maS8s, que alienta cada vez milis distintas fonnas de demencill 
dirigida, se equivoca Si cree que se trata de pulSiones diferentes y mucho m6s si 
piensa que, al fomentar los fanatismos menores , estllt controtando o canaliZllndo por 
vla inofensiva el impulso que lleva a los fanatismos mayores. En todo fanatismo late 
alguna especie de vtolencia. manif"iesta o soterrada. Cuando la psique .. concentra 
en un soto punto y a 61 dediea todos sus desvelos, la realidad queda distorsionada 
en un simulacro de sistema coherente y perfecto donde todo encuentra sentido y, lo 
que es peor, legitimación. El pensamiento fanático proporciona un inestimable 
ahorro de energla mental y moral cuyo sobrante se transforma en energla brutal: la 
barbarie. Pero no todos los fanatismos son producto de lavados de cerebro más o 
menos planif"icados. Muchos de los valores tradicionalmente conSlderac:los 
ejemplares -el herolsmo, la justicia, el amor a la patria. las morales religlOsas- y 
cultivados de buena fe en la familia y la escueta conducen a comportamientos 
fanllttieos cuando se suministran a altas dosis, de m-ra categórica y acrltica. sin la 
compal'\la de otros valores diferentes que contrarresten su arrolladora faseinación o. 
por qué no. sin pasarlos por el tamiz de la duda y la ironla. 

Toda elevación de un valor o una idea implica la exch.Jsión de otras 
posibilidades. especialmente si quien los hace suyos es una persona insegura que 
prefiere arroparse en las convicciones a enfrentarse al desconcertante caleidoscopio 
de la vida. El fanático es un tirano con alma de siervo. un aguerrido h6roe 
aprisionado en la estupidez. un monstruo de ojos alucinados por el resplandor de la 
luz que le colma y al mismo tiempo le ciega impidil!tndole mirar a otra parte. 

1.eFE 

Fidelidad en cumplir los compromisos, lealtad. garantla; confianza en alguien 
o en algo, creencia en los dogmas de una religión, y la propagación de l!tsta; 
creeneia fervorosa. fidelidad, atestiguar. certificar. 

1.71GLESIA 

El Diccionario de Terminología Jurídica define iglesia como: 

Latln eclesiástico "ecclesia" (tomado del griego ecclhsia. literalmente 
"asamblea"). 

1 (Derecho administrativo). Edif"icio destinado a la celebración de algún culto 
religioso. 

11 (Derecho público e internacional público). Agrupación constituida. por todos 
los fieles de una misma creencia que observan un miSmo rito. y por lo común 
gobernada (al menos espiritualmente) por un cuerpo de sacerdotes jerarquizados. 
Con este sentido se dlee: la separación entre las Iglesias y el Estado. A veces la 
palabra "lglesia"se usa para designar a la iglesia católica romana. 
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111 (oerac:no. canónico.). A) En su acepción lata, la sociedad de IOS f"ieles que, 
bajo la guia de IOs pastores, forma un cuerpo del que Jesueristo es el jefe. Conforme 
a IOs t6rminos de la teologia. el derecho canónico t~ por finalidad el orden de la 
Iglesia militante, cuyo jefe jer6rquico es el papa, vicariO de Jesueristo. B) El conjunto 
de IOs fieles del territorio de una diócesis o parroquia. Ej.: la iglesia de Parla, la 
iglesia de Lión. C) Lugar de reunión de los fieles, edif"iciO en el cual - c:elebrm el 
culto. Se debe distinguir la iglesia episcopal de la colegial o parroquial, según -
trate de la iglesia del obispo o de la de un cura. 

1.81GUALDAD 

La idea de igualdad ha sido. desde antiguo, una exigencia Mica fundamental, 
que ha preocupado profundamente a la Ciencia politica, a la filosofla moral. a la 
filosofla polilica. asi como a la dogmatice jurldica y a la filosofia del derechO. 

La igualad que garantiZa el orden jurldico a IOs hombres. no significa que 
estos siempre tengan los mismos derechos y facultades. La igualdad asl 
considerada es jurldicamente inconcebible: es prácticamente impenSE. ':>le que a los 
hombres se les impusieran las mismas obligaciOnes y tuvieran los mismos 
de•echos Sin hacer ninguna distinción entre ellos (menores. hombres, mujeres, 
alienados, extranjeros). La igualdad juridica no es esencialmente diferente de la 
idea de igualdad como condición de justicia. El principio de la igualdad jurldiea no 
significa sino que en las relaciones jurldicas no deben hacerse diferencias de tnito 
sobre la base de ciertas consideraciones bien determinadas. por ejemplO: la raza. el 
credo religioso. la clase social, etc. (Kelsen). Este es un aspecto importanllt en la 
idea de la Igualdad juridica. Si el orden jurldico, por ejemplo, la Constitución, 
contienen una formula que prociama la igualdad de los individuos (igualdad jurfdica, 
ab abvo), pero si no se precisa qué tipo de diferencias no deben de hacerse. 
entonces la fórmula de la igualdad jurldica, seria norm•ivamente superflua. 
Establecer la igualdad jurldica. significa que las instituciones que crean y aplican el 
derecho, no pueden tomar en consideración, en el trato de individuos. difentncills 
excluidas por el orden jurídico; los órganos de aplicación. solo pueden tomar en 
consideración las diferencias ·aceptadas" o "recibidas· por las normas de orden 
jurldico. 

Según el Derecho Público, es el principio según el cual todos los individuos, 
sin distinción de personas. nacimiento. clase. religión o fortuna. tienen la misma 
vocación juridica para el régimen, cargos y derechos establecidos por la ley. Se 
distingue: 1) la igualdad Civil. que implica la igualdad ante la ley civil, penal y 
administrativa. y que importa principalmente la igualdad para las cargos p.:.tllicos 
(impuestos. servicio militar, etc.), la igualdad ante la justicia y la igual admisibilidad 
en las funciOnes y empleos públicos; 2) la igualdad política, que implica la igualdad 
ante la ley politica. es decir. la que organiZa la participación de los individuos en el 
gobierno al cual pertenecen. 
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Paslar en le lglesill Ret'orTTWdll, ministro de Dios, .-dale. que ejerce un 
"*1ist.no, 8dmini9tr8dor. 

1.10 LAICIDAD O LAICl8llO 

Col icepciOn palltie8 que PI'--- .. ..,..aon entre .. 90Cied8d Clvll 'I I• 
rellgioslt, de modo que ., Estmdo no e;.rz. ningún pocMr- rellgiOeO y ,.. lgleai99 
nngúrl poder palltleo. 

1.11 UBERTAD 

Estmdo ele un ~ que no -di áornin9dO por un poder tir*1ic:o, o por un. 
potenc:i9 extr.,..,.. Estmdo de ...,,. ~ que no -w pr1aionwal o que no 
depende de Nldie. Poder de ~ lo que no _.. prohibido, de obrW • su Wlleljo. 
Litleft9Cll de coilC:iellCie, cMr9ChO • terwr o no unm c:rW1Cim religioM, derecho ele 
pnlCticS le religión que - eac:o¡., de ~ su opinión Sin pr9Vi9 cen_., 
libert9Cll individuml que t.,_, loa ciud8dllnOS de no -.. pnvedos de .... sino en 
ciertos C990S determlr\lldOS por le ley. 

1.12 ORDEN PúBUCO 

Der9Cho CiVil. Noc:iOn unn.n.. ~ .. aigl iificlldo d9I ormn público -oc. div- diaeiplln .. jurfdlc8s: orden pútlllco eclminlstrmtivo, -IOmico. 
internecionel, proc:e .... judlciml, etc. Sin dlllMI 9lgun9 - ..... de un COI iceplo eleve 
en cma une de •-s rarmaa del Derec:ho, en le medlde en que _.. en le *'- de 
todo et ordenamlentO jurfdicO, y de .ni que su~ por ruanes~ y 
de eapeciftcación ~ _. ~- Pero I• noción de orden público - uniWrfll y 
debe -itwae unm posible mutileciOn o ~a.ción. E• noción ~ del orden 
público, mú propie del Derecho Civil como Oer9Cho común, impide su 
quebrw1tamiento en Melor9S inSmOl liCOS. U noción jurfdlmi del orden público 
expre- lo que p~• .. mw el sentimiento de le aoc:iedm en que et Derec:ho 
se iNerta. sus conquista• 'I -.pir9Ci0nea, algo uf como su unaitlilid9d. El orden 
pública es. en definitive, pmne integrante del bien común y de n.aurwez. diNlmice 

Por IO mismo que h•at• ahora le idea de bien común - confundl• con le de 
intttr6• público, •- noción - identificaDa con le de leyes polltlcaa y lldminiatr.aiv•; 
en suma. el entorno del orá9n Pl:.blico .... en pur;dad, el COIT9Sp0'1diant • o.r.ct10 
nece-rio ele cut\o estaa.liam. En el Derec:ho -=tumi, como dice Bonat. el orden 
pública no sólo ha aaac:ido ...-~ su dDmno en ., cmmpo del 
Derwcho privado, Sino que ha cambi9CllO de Signo. •M..,.,_ que en la COllCSpCión 
individualista tenla un Simple sentido negalNo, mmrcandO prohibiciones, en ... 
COllcepc:iOI- aocialeS cont~ de .ic.rtce polltieo lagialmlivO, el orden 
público ~ bajo el •igno poSitivo corno imp91alivo que nwca rumbos 'I 
Clltrivacione• a la valur1t9d individual•. Da - modo. et ardan público no • un. 
defen- de •tructur• ~ a las exigencias de juatic:ia de le aociecSad en 
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permanente evolución. No cabe reducir el orden público •I Derecho público; hoy et 
orden público es un componente superador de la vieja .,tinomia; Derecho pútJlico
Dentc:ho privado, ya que no se entienden en oposición tampoco I• iniciativa privada 
y la gestión pública, al intervenir de un modo opel'IW1te la participación llOCial; al 
orden público es, de este modo, algo m6s que la organización necesaria psa el 
buen funcionamiento del Estado. Caracterfsticas. La noción de orden público, 
adsctila a la misma dinlllmica soeial, se pl-ma en las leyes, pero no exige eu 
recepción legal. ya que su contenido se nutre de principios adoptados y surgido• da 
la sociedad, que es cambiante y viva. Los principios inmanentes al ordenamiento 
jurldico, que estén por encima de las normas estatales, son principios de orden 
público y vinculantes aunque no estén recogidos en disposición legal alguna. 

Son cabalmente estos tres aspectos del orden público los que pueden 
suministrar una noción actualizada: la adscripción al plano económico-llOCial que 
constituye el entorno de las leyes y permite que la ley se adapte • las 
transformaciones económicas y sociales. a la evOlución de las ideas y costumbr-; 
su fijación jurisprudencia!, puesto que al juez concieme determinar su amplitud y 
signifieado en cada caso concreto. su correspondencia con otros prineipios, 
especialmente los que organizan la familia. las descripciones ck prOCecciOn de la 
personalidad, la defensa de la libenad personal. en que el orden público actúa como 
impulso y como limite. De aqui tambic!ln su contenido dinlllmico que le hace 
susceptible de actualizarse progresivamente conforme a los criterios que en cada 
momento rigen la sociedad o los grupos sociales. 

En definitiva, el orden público no es simple estructura del orden soeial 
establecido. sino el núcleo mismo de este orden. nunca acabado y perfecto, porque, 
en su dinamismo. tiende a perfeccionarse más y mllls en suceSivos logros. Por eso 
no es mera entidad conceptual que expresa una realidad estática acabada, sino algo 
vivo, dotado de una fuerza expansiva orientadora de la dinlllmica soeilll, a la que 
sirve de instrumento operativo. 

Manifestaciones concretas. a) La autonomia privada ante el orden público. De 
distinguirse debidamente las nociones de ley imperativa y orden público se 
desprende la necesaria sanción de nulidad característica de los actos reallZados 
contra ley ya pesar de ello la posible prolongación de su eficacia. precisamente en 
base a que el orden público impone en ocasiones la aplicación del principio ut res 
magis valeant quam ereat. principio que se explicita en otros muchos: favor negotii, 
favor matrimonii, protección a la buena fe. etc. La nulidad de un acto contra ley 
imperativa permite su ef'icacia si intervienen otras razones de orden público, basadas 
en el respeto a la buena fe, a la confianza. al mantenimiento de los derechOs 
adquiridos. que son aspectos concretos de orden público entendido como noción 
dinámica y de contenido positivo. La sociedad. interesada por el acatamiento de la 
ley, está también interesada en que determinados actos no sean nulos. aunque 
contradigan lo dispuesto en la ley. Puede no ser útil para la protección anular del 
contrato y privarle de toda eficacia. 
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b) El orden público y la litMtnad. L• distinción entre ley imperllliv• y orden 
público tiene t8mbi6n conS8CUa1CiaS pnkticaa en lo que reapectll • la rwnunci8 de 
los derechos. El orden público ajusta, por ejemplo, la irrenunci8bilidlld en los 
contnltOa de arrend8'111ento protegidos • su cometido soci81, y permite 81Canz.,. I• 
finalidad de protección que se pretende. A pess de que, por ejemplo, en , .... 
an-endmmientos loa beneficios que la Ley otorga a los inquilinos, son en principio 
Irrenunciables, pueden renunci8rse CUllndo hlln ingresado Y• en el pmtrimonio del 
an-endatario; a la hora de otorgar el contrato que tr•taba de evitar un• estipu18ción 
contraria a la litienlld, acaso motivada por la posible coacción •mbienbll • que da 
lugar la escasez de vivienda. El orden público interviene aqul en defenN de un 
inter6s que es tanto personal - la libertad en la contllltación - como soc:i81 -
neceSidad y protección de viviend•• -. De e- modo. no trmt8 de impedir la 
autonornla privada sino de permitir que el desenvolvimiento de la relmción jurlcllca 
surgida se ajuste al orden económieo y social. •3 

Esta idea de orden público aelara y complementa los nuevos crtterioa acerca 
de la libertad religiosa, asl como sus recientes manifestaciones del orden público 
económico, libertad de asociación, etc. La libertad religlOS8 reconocida por una ley 
(por ejemplo, articulo 2 de ley espat\ola de 28 jun. 1987) no otorga un derecho 
subjetivo. sino un derecho civil fundado en la dignidad de la persona hum•na y en el 
reconocimiento, en '"*ito a la convivencia ciudadana, de estos grupos sociales que, 
junto con la gran mayorla católica, integran la sociedad espat\ola. El orden público 
exige respeto a otras confesiones religiosas. a la moral, a la paz ya la convivencia 
pública, ya los legltimos derecnos a;enos. Del mismo mOdo, el orden público 
económico debe fundamentarse en la libre iniciativa y en la libertad contractulll. La 
programación o planificación de la economla es, cabalmente, un sistema parm h
efectiva esa convergencia de la acción pública con la privada. El preámbulo de la ley 
de 20 julio de 1963 sobre represión de prácticas restrietiv•• de la competenci8, 
introdujo en Espana el ténnino orden público económieo, configurado como cun 
concepto en blanco que la legislación va en cada momento concretando•.·• 

e) En general, el orden público en Derecho privado interno se reflej• en todo 
lo referente al estado civil, derechos de la personalidad, Derecho de familia puro, 
régimen de bienes y principios en que se basa el Derecno Sucesoric>, legltim-. 
libertad de testas, beneficios de inventario, etc. La condición Civil de la persona, 
advierte el profesor de Castro, interesa a la misma estructura de la Comunidad, en 
cuanto sel'lala su puesto y signif°icado juridico en ella. De ahl el inter6s de todO lo 
referente al estado civil y el que las cuestiones que le afectan directa o 
indirectamente sean consideradas de orden público (Derecho civil de Espall'la. Parte 
general. 11.1. Madrid 1952, 72). ·s.-e 

3. DORAL -J. A., Lp npstón de Ordrm pUblKjp en p.r.cnq CMI Ew#tOI P•mplone 1997; 
... FAR.IAT E. L'ordre puQIE fegnoml!!SllM p.,.¡s 1963; 
5. D. TALLON, Cons!CjM!!W1!9ns s« le nonon d'grdr• public d9f!S In cate• en droll A'encff 91 en '*o! .... 
en Mé'9nsws, of!er9 •R. S•veber. P.-ls 1965; 
6. F. BONET Ramon, Sittemw ln!tf!'!O dtl Oer!PC!!o CNil •Rev. de Derecho PrivlldO•, XXXVII (1953) 1117. 
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11. Derecho Administrativo. Para el Derecho administrativo es un concepto 
contingente y variable, sobre el cual descansa i. actividad de policla del Estadc). El 
alcance y sentido del orden público depende de la concepción dominante acerca de 
los fines dal Estado; en el s. XX se amplia el concepto dado el intervenciOnismo 
administrativo, alcanzando 6mbitos de la vida soCial antes ajenos al orden públieo y 
que dan lugar a las llamadas policlas especiales. En un sentido -tl'icto y tradicional, 
el o. p. se identifica con el orden matenal y exteriOr, - decir, con i. cnnquHided y 
segundad de la calle•. en cuanto condición elemental de la convivencia num- que 
permita el libre ejercicio de las libertades y derecnos individuales; su mantenimiento 
corresponde a la policla general o de segurldad. 

Una de las caracterlsticas de la sociedad post-industrlal moderna es el grave 
deterloro de la seguridad ciudadana, especialmente en las grandes aglomerac:io"8s 
urbanas; por ello, cada vez en mayor medida, surge el fenómeno soeial de servlCios 
de segundad prestados por empresas prlvadas (en Esp..,a, R. O. 88011981, de 8 
marzo). Este deterloro alcanza su mayor grado de peligrosidad en actuaciones 
terronstas y de bandas armadas; frente a ello los Ordenamientos artlitran medid-. 
La Constitución espat\ola de 1978, en su artlculO 55.2. '3stablece que por Ley 
Orgánica podré determinarse <da forma y los casos en los qu !, de forma individual y 
con la necesana Intervención judicial y el adecuado control partamentarlo•, ciertOS 
derecnos pueden ser suspendidos a personas determinadas para facilitar .... 
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terronstas• (Ley Orgánica 3/1988, de 25 mayo). 

Por otra parte, el concepto de orden público exige distinguir e:itre los -lados 
de normalidad y de crisis (en Espat\a asi lo nace el articulo 116 Constitución. y Ley 
Orgánica 411981, de 1 junio, reguladora de los estados de alarma. excepción o sitia), 
distinción que puede concretarse: 

1. 0 El régimen normal entrana la vigencia efectiva del sistema normativo, por 
10 que la Constitución y los derechos individuales en ella reconocidos suponen un 
limite infranqueable por las autondades, mientras que en los estados de crisis 
pueden suspenderse determinadas garantlas. 

2. 0 En situaciones de normalidad la policla encargada del o. p. no tiene más 
poderes que aquellos taxativamente otorgados por la ley, mientras que en IOs 
estados de crisis dispone de facultades extraordinarlas. 

3. 0 En el estado de cnsis en su grado máximo (estado de sitio), las 
autoridades militares. bajo la dirección del Gobierno, se encargan de la policla de 
orden público. 
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En la deelaración de los estados de crillis se da una lnteNención del 
Congreso de IOs Diputados determinandO el *"bito teniton.I, .. dw8c:ión y efectos 
de la medida, sin que deje de aplicarse el cpnnc:ipiO de respon-billdad del Gobierno 
y de sus agentes reconocido en .. Constitución y en la leyes• (Art. 11e.e de .. 
Constitución espaftola)."7,"8, •9 

111. Derecho P-1. Constituyen toa desórdenes públicos un delito contra la 
seguridad interior del Estlldo, en el que incurren IOS que realicen actos 
particularmente encaminados a penurt>• mas o menos gravemente el pacifico 
desenvolvimiento de los servidos pútJlieos o a alterar el ritmo noimal de .. vida 
ciudadana. 

La acción que tipif'ica el delito puede ser de muy variada indole: la realizan 
aquellos que con su conducta producen desperfectos en los ferrocarriles y medios 
de comunicación o transporte; IOs que interfieren las lineas telegr6tlclls o telefónic8a, 
o interceptan la corr-pondencia p&JtJlica o privada, o se apoderan dlt material y 
objetos destinados al abastecimiento de los servicios estatales, provinciales o 
municipales, cualquiera que sea su valor; tambi6n quienes turt>.an el orden en las 
sesiOnes de alguna audiencia, tribunal, juzgada, corpc. ·ación, COiegio electoral,· 
establecimiento público, espectéculo, solemnidad civil o religiOsa, o raunión 
numerosa. Por lo general, para la consumación de esta figura no es preciso que la 
alteración del orden haya llegado a producirse. o que efactivarnente se haya 
paralizado el servicio público; basta la simple incitación o apologia al delito, si se 
realiza en forma provocativa y en lugar públieo. 

El desorden público como delito se encuentra previsto y sancionado en I• 
totalidad de los Códigos Penales modernos: M6xico articulo 178, Espat\a, Articulo 
246 ss.; Francia, articulo 109 ss.; Alemania, articulo 107 ss, Las evidentes 
analogias que esta infracción presenta con otras figuras delictivas atentatorias al 
orden (rebelión, sedición, estragos. etc.) dif'iculta en algunos casos la califleaeión 
correcta de la misma. A tal fin conviene seftalar que el elemento interno de este 
delito esté caracterizado por la ausencia de un dolO distinto del que supone i. simple 
alteración del orden público, pudiendo por ello afirmarse que los desórdenes 
públicos son aquellos ataques al orden social que carecen de un propio nomen iuria. 
·10, ·11, ·12 

7. CRUZ VILLAl.AN P .• Estados e.:cepcipnaln y s..,,.,._;pn dP qWW!tf-. Medrid 198•; 
8. GUAITA A.. Dertpd!p ac!!m!!! .. dYP especial U Z•aeoz• 1985, p. 29-57; 
9. L.APEZ NIETO y MALLO F Le •a«llw:t ctgs!Mnnc y NI nprrnMy• -- Mednd 1982. 
10. CUELLO CALAN E., Ptrghg penal 11, S.celon. 1961, 144-155. 
11. OEL ROSAL J., Prphlbsién de ta ent•mretw¡¡ién e!lerwrva de le fipwe del dngrden fttbljsg &Anumrio de 
Derecho Penal y CienclaS Penates•. Madrid 1956, •e1; 
12. TAHON R., Rtftex1ons tyr 19 Rtpreaton de• Dn1ructians P*prtd@lpnl et Qpm,,,._., •Rey. de Oroil P•nal 
et de Criml!!ologte•. Bruc:el._ 1956. 
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Referir o atribuir una cosa que es peculiar de uno, dos o más sujetos, calidad 
de ser más de uno. La Pluralidad se nace manif"iesta en la diversidad de 
pensamientos y conductas del ser numano. siempre y cuando éstas no sean 
contrarias a derecho. 

1.14 RELIGION 

Conjunto de creencias y prácticas refa,ivas a lo que un individuo o grupo 
considera como sagrado, en particular la divinidad. Virtud que nos mueve a dar a 
Dios el culto debido. Profesión y observaneia de la dOCtrina reNgiosa. Obligación de 
conciencia, cumplimiento de un deber. Orden, instituto religioso. 

1.1• SACERDOTE 

Ministro de un culto religioso. cuya función o profesión requiere una 
dedicaei6n entera, como la ensenanza. la medicina. etc. 

La Biblia se nace eco de dos tipos de sacerdocio: a) El sacerdocio ministerial, 
que en el pueblo israelita era ejercido por los miembros de la tribu de L-1. con la 
familia de Aarón a la cabeza (Éxodo 28; 29; 32, 25-29; Números 25, 10-13; 
Deuteronomio 33, 8-11; 1 Reyes 1. 7-8.25; 2 Reyes 23. 9; Ezequiel ..W, 15-31). A 
estos sacerdotes ministeriales correspondla custodiar el arca de la alianza ( 1 
Samuel 2. 12-17). ofrecer sacrif"icios (Levltico 2. 2-10; Números 18. 1-19). recordar a 
los israelitas la ley y demás beneficios divinos (Deuteronomio 27, 9 ss; 33, 10, 
Nenemlas 8, 10 ss). No siempre fueron f"ieles a su misión (lsalas 28, 7; Jereml- 2. 
8; Os. 4, 4-11; 5, 1 ss), por lo que los profetas anuncian un nu-o sacerdocio 
(.Jeremlas 33, 18; Zacarias 3, 6-10; Malaquias 3, 14; Salmos 110, 4), que tenc:tr6 
pleno cumplimiento en .Jesucnsto (Hebreos 5-10) y en los sacerdotes de la nueva 
alianza (Lucas. 22. 19-20; 1 Corintios 11, 24-25). b) El sacerdocio común, que afecta 
a todos los miembros del pueblo de Dios y del que el sacerdocio familiar es una 
especie de tipo (Génesis. 12. 7-8; 13, 18; 16, 25). Ya el Antiguo Tesuimento 
proclama esta condición sacerdotal de todo el pueblo (Éxodo 19, 6; lsalas. 61, 6), y 
el Nuevo Testamento la confirma (1 Pedro. 2. 5.9; Apocalipsis. 1, 6; 5, 10; 20. 5; ver 
Romanos 12. 1; Hebreos 12. 28).•13 

13. La SPJta Bibha, Reves1on de 1960, Holman Bible Publishera, 1999 
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Reunión de personas que profesan una misma doctrina, especialmente 
aquella que se aparta de la tradicional, relativa a un sector o división. 
La difusión de las sectas empezó a finales de IOs 60's. pero no fue sino hasta el 
trágico suicidio/asesinato de 913 ciudadanos norteamericanos en Guyana en el ano 
de 1978, que la gente empezó a dirigir su atención a la tremenda influencia que los 
lideres de las sectas pueden tener sobre sus seguidores. 

A partir de entonces, infinidad de familias en los Estados Unidos y en otros 
lugares, han tenido que lidiar con el problema que se suscita cuando un miembro de 
la familia se involucra en una secta. 

La primera oleada de sectas en los Estados Unidos tendió a reclutar jóvenes 
entre los 18 y 25 anos de edad. La mayoria de ellas eran sectas religiosas. En poco 
tiempo la variedad de sectas aumentó y el rango de edad en las personas 
reclutadas se amplió. Las familias buscaron la ayuda de profesionistas, clérigos y 
educadores para poder hacer frente al fenómeno de lé's sectas. 

Tipos de Sectas 

Las primeras sectas que florecieron entre finales de los 60's y principios de los 
70's tenían una tendencia religiosa, debido a esto algunas personas erróneamente 
piensan que todas las sectas son de carácter religioso. Sin embargo. hay sectas 
politicas. sectas psicológicas, grupos que viven en comunas que se convierten en 
sectas, sectas de OVNl's. sectas de mujeres liberales separatistas. y sectas de 
dietas, de salud. filOsóficas y sectas satánicas, sólo por mencionar algunas. 

1.17 SEGURIDAD NACIONAL 

El concepto "seguridad" proviene del latín securitas que a su vez se deriva del 
adjetivo securus. el cual esta compuesto por se. sin y cura. cuidado o procuración. lo 
que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. 

La seguridad nacional es un concepto que ofrece dificultades para definirte, por 
lo que cada estado lo establece en función de las realidades que observa en su 
desarrollo político. económico, social y militar. 

La seguridad nacional se genero con la aparición de los primeros grupos 
humanos, es posible afinnar que nació como una necesidad del ser humano para 
proteger1o de los peligros provenientes de su relación con el medio ambiente y la 
sociedad. Entonces. podemos senalar que este fenómeno es el conjunto de 
acciones heehas por los integrantes de un estado para obtener y conservar las 
circunstancias propicias para el logro de su proyecto nacional. 

Una vez que surgieron los estados, la seguridad asumió su naturaleza politica, 
pues se concreto a asegurar la supervivencia de esa organización. El paso del 
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tiempo ubico a la seguridad nacional corno fenómeno social circunscrito al proceso 
polltico. 

A continuación, trataremos de encontrar un concepto de seguridad rwclonal, 
para lo cual presentamos una serie de definiciones sobre este terna, mism- que 
permitinlln ubiear parérnetros y caracterfsticas. que marquen un campo de acción y 
un espectro, que nos auxilie a tipif"IClll' uno de los temas centrales de esta tesis. 

Tomando la definición etimológica, Norberto BobtJio indica que "el fin del estado 
SOiamente es la 'seguridad' entendida como la ·certeza' de la libertad en el *'1bito de 
la ley."1• 

En tanto que, para el comando conjunto de las fuerzas armadas de loa estados 
unidos de América (u.s. chiefs of stllff), ·1a seguridad nacional es la condición que 
resulta del establecimiento y manutención de medidas de protección, que aseguren 
un estado de inviolabilidad contra actos o influencias antagónicas".1s 

En este sentido, para HarOld Brown explica la concepción estadounidense de 
seguridad nacional como "( ... ) La capacidad de pre•ervar la integridad flsica de la 
nación y de su territono; de mant-r sus relaciones económicas con el resto del 
mundo en términos convenientes; de proteger su naturaleza. sus instituciones y su 
gobierno de los ataques provenientes del exterior, y de controlar sus fronteras. "1e 

En este sentido, Robert Mcnamara senala que "la seguridad nacional no es la 
fuerza militar, aunque puede incluirla, la seguridad no es la 9Ctividad militar 
tradicional, aunque puede abarcar1a. La segundad es c:tesarrOllo y sin desarn>llO no 
puede haber seguridad. "17 

Para la Escuela Superior de Guerra del Brasil. ·1a seguridad nacional es el 
grado relativo de garantla que a través de acciones polltieas, económicas, sico
sociales y militares, un estado puede proporciOnar, en una época determinada, a la 
nación que jurisdiccional. para la consecución y salvaguardia de sus objetivos 
nacionales, a despecho de los antagonismos existentes".1e. 19 

1• BOBBIO Norberto. L1berahsmo Y Democrc1a. Mexico, F.C.E., 1991, P. 26. 
15. LITTUMA ARlZAGA Atfonso. Ooctnn• Oe Seguridad Ngionwl. Carac•, Ven. 1967, P. 43. 
16. BROVVN Harotd. Refle•tonn Acere. De La Sepur!Cled Ngtanal. P. 9. 
17. MORALES HERRERA Qsc.,- Los Qbtebvos Ng1ona ... El Poder Ngionwl Y L• Oemocrecie. El Satvador, 
ColegJO De Altos Estudms ES11'ategtcos, Mszo De 1995p. 2•. 
19. UTTUMA ARIZAGA Alfonso. Doctrina Pe Sepurid@!d Nacional Op. Cit. P. •1. 
19. MERCADO .JARRIN Ectgardo. Seguridad Pol!tlca Y Estr•S"· Lime, Pera:.. 197•. P. 55. 
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Por otra parte, el General de División Edgardo Mercado Jarrin seftala que 
"podemos definir la segundad nacional como la Situación en la cual nuestros 
Objetivos nacionales se hallan a cubierto de interferencias y penurbaeione• 
substanciales, tanto internas como externas ( ... ) La seguridad naciOnal ( ... ) Es un 
valor intennedio para la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales. 
La seguridad puede entenderse en un sentido objetivo · como la ausencia de 
amenazas o terror de que tales valor- sean atacad0s"20 

El Coronel Alejandro Medina Solls sena1a en su obra la doctrina de la 
segundad nacional que esta se define como "( ... ) La capacidad del estado para 
garantizar su supervivencia, manteniendo su sot>erania e independencia material y 
espiritual, preservando su forTna de vida y posibilitando el logro de sus objetivos 
fundamentales".21 

De acuerdo con el Teniente Coronel venancio Carullo, ·1a seguridad nacional 
adquiere( ... ) El caráder de disciplina del orden social, de la paz y de la guerra. o 
sea del derecho, de la polltica interna, de la polltica exterior y de la estrategia militar. 
( ... )Como segundad interior se relaciona con el ordenamiento social y el uso del 
poder, no solo con la ley, sino taml>il!ln por el equi.'brio y armenia entre los factores 
de la dinámica social ( ... ) Como seguridad exterior se relaciona con el inter6s 
nacional, con la supervivencia de la nación y del estado, frente a las amenazas 
virtuales o reales que surgen de la relación con otros estados. ·22 

Para Felipe Quero Rediles, se entiende por segundad nacional ( ... ) El estado 
de vida de una nación en el que no existe amenaza a la soberan/a ni a /a integlidad 
del temtono: en el que desde et intenor no se atenta contra el normal ejercicio de ta 
autonctad ni contra /as instituciones. y en el que tanto tas actividadtls publicas como 
las pnvaclas pueden llevarse a cabo sin obstlJculos que se opongan hacia mas altos 
niveles de prosperidad". ·23 

Roberto Calvo en su doctrina militar de la seguridad nacional expone que "los 
militares chilenos han elaborado la siguiente definieión: la seguridad nacional - la 
estructuración de las potencialidades de un pals, de manera que su desatTollo sea 
factible con el completo dominio de su soberanía e independencia tanto interna 
como externa". "2• 

20. MERCADO JARRIN Edgardo. Segundad PoN!lca Y Estr.llM. Lim•. Perü. 1974, P. 55. 
21. Tomado del Compendio de Lecturas Requend-. M..,.,. Sttqwided N9Cfon•I Pnmer• P_,., 5-pttembr• de 
1995, Colegio de Defensa Nac10n•I M*xrco. P.48. 
22. CARULLO Venanc10. Ideas y Problemn .... S.SIL!lded N9Cionel. Buenos Airea, Arg., 1974', P. 59. 
23. QUERO ROD!LES F91ipe. Introducción a 1• Teor•• de 1M S«gl«id9d Ngmnat. Mmdrid, Eep., 1988, P. 38. 
24'. CALVO Roberto. La Doctrina MllrtM de .. S•qw!dl!d Necionwl. C•mc•. Ven., Univeraided C81tafic8 AndrH 
Bello, 1979, P 66. 
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Tmmbi6n en chile la seguridad nacional se tipifica como "( ... ) UNI ,,_sid9d 
vital del estado-nación y por lo tanto un deber, requiere tener 18 ~m ps• 
precaver y enfrentar las interferencias. amenazas o peligros que afecten o puedaln 
afect- las legítimas aapiraeiones e intereses permanentes de los objetiYOs 
nacionales. Debe preservar los valores fundamentales del ser nacional ( ... )"•25 

Por otra parte, .José Thiago Cintra define la seguridad nllCÍOnlll como ·i. 
garantla que, en grado vaiable, es proporcionlldll a I• NICión, principalmente por el 
estado, a travn de acciones polltieas, económieas. psicosociales y militar- ps• 
que una vez superados los antagonismos y presiones se pueda conquist8r y 
mantener los objetivos nacionales permanentes·.= 

De este inicio se infieren puntos b•sicos, de los cuales parten rasgos 
esenciales que limitan el concepto de la seguridad nacional, entre los m41s 
destacados tenemos: 

Es una condición polltica, económica, social y militar. 
Se manifiesta como proceso continuo e incesante. 
Tiene una dinámica propia. 
Es una función estatal. 
Nace con la organiZadón del estado. 
Se manifiesta en el pleno ejercicio de la soberania e independencia. 
Su meta básica es la consecución de los objetivos nacionales. 
Representa un estado de garantla. 
Capacidad de conservaci6n y supervivencia que posee cada estado. 
Existe en función del desarrollo de una nación. 
Se manifiesta en acciones en los cuatro campos del poder. 
Busca la estabilidad y consecución de los objetivos nacionales. 
Esta dirigida a superar los problemas nacionales. 

1.18 SOBERANiA 

El vocablo soberanía también ha jugado un importante papel en la Teorla Polltica y 
en la Doctrina del Derecho Internacional. Es por eso que el contenido de esta 
palabra tia sido osa.irecido y deformado, por lo que puede entenderse de v•riO• 
modos o admitir distintas interpretaciones y ser, por consiguiente, motivo de dud8s, 
incertidumbre y confusión. El principal problema estriba en que habiendo t8ntas 
definiciones del término como hay autores. no hay acuerdo sobre cuál es el objeto 
buscado por este concepto en el derecho internacional. 

25. REYES ECHANDIA Alfonso. Et Al El P•rmaf!!!Pntp Milfl« Latino«nPica"°· 1. Democreda y Segurid8d 
~onal. Centro De EstudlOS Mtfrt.r_Gr ... C.-toaPr ... 1990. P. M 
26. THIAGO CINTRA JoM. Segundest NgiDn•I Pod«f Nw;iqn•I y PnP!alo- Texto de I• Co"'9rencima 
imp8tlld- por el autor los dlas 2.9 Y 23 de Abnl ele 1991, entlt .. segunde promoción del Oiplam8do en A"*6ieia 
PoUtleo que se lmp9rte en el cene-o de lnvestigeción y SegWlded N8Cional (CISEN). P. 53. 
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Cesar Sepúlved•. •ntiguo profesor de .. Fmculhld de 0-.cho de 18 
Universidad Nacional, seftlll• que una cnticm c:ientlftca de I• sooer.nla debe ·~ 
tOdas I• deftnieiOnes de ese t6nnino y dingir cono cada una de e1•s 1 .. objeciOnea 
que procedieran. Cl•o es .. que sólo se expondnlin loa lineamientos ge,_. .... del 
prablemm y se ~•n soluciones pnk:ticals. 

Antes de empez• es preciso aclarar que no h•y que confunctir ni mezci.r ... 
consecuencias pr*:ticas que resulten de esta crftiea Científica con lo que se concibe 
en la doctrina del Estado. en la del derecho constitucional o con lo que dispone 
realmente la cana Magna. Estas conaecuencills estrictamente serviran p.-• 
alimentar la doctrina del derecho intemllCIOnlll, particularrnmite p•ra llClllrar el objeto 
buscado por el concepto de la soberanla dentro del mencionado derecho. 

En la Edad Media el prlncipe era considerado el soberllnO Y• que sus 
súbditos no podian apel• a una autonctmd nW!s alta. Es h•sta el siglo XVI cuando se 
construye sistem•ticamente el concepto de soberanla con bllse en la presencia del 
Estado moderno. centraliZado y burocrétieo, en el cu•I t•I fenómeno c:onatituy6 una 
caractertstica esencial. El Doctor Jorge Carpizo. al respecto, senala: "El Estado 
nacional nació con una caracterfstiea antes 1 ·o conocida: 18 idea de la SOberanla. La 
soberanla es el fruto de las lucnaa sostenidas por el rey franc*s contra el impeno, .. 
Iglesia y los senores feudales; este nacimiento del Estado soberano ocumo • f"nalea 
de la alta Edad Media". En efecto. la presencill del Estado moderno dió nacimiento a 
una concepción nueva de ese poder. la cual surge con Jean Bodin en Les Six Ubres 
de la RtJpub/ique, Parla. 1576. Bodino. para designar ese fenómeno. dice: 

"La souverainet6 est la puissance absolute et perpetuelle d·une 
République que les latina apellent mlliestatem." 

Libro 1, Cap. 8. 

Asl, para el pensador francés, soberanla es un poder absoluto y perpetuo. Por 
absoluto entendió la potestad de dictar y derogar las leyes, dejando claro que loa 
príncipes están sujetos a las leyes comunes de todos los pueblos. El prlncipe tiene 
el poder de dietar leyes civiles. nunca las divinas. 

Entendió por perpetuo, el poder irrevocable, el poder por tiempo ilimitado. 

Es claro que en la doctr1na de Bodino no se piensa del soberano como un 
ente irresponsable. desligado de cualquler norma y arbitrario. sino en un prlncipe 
que esté sujeto al Derecno. no s61o al que 61 hace, sino tambi6n a la ley divina, •I 
derecho Natural. y a las leyes fundamentales del reino. 

Pero el pensamiento de Bodino habrla de ser deformado por autores que lo 
emplearon para probar que los Estados por su naturaleza, estén encima del 
0erecno, que son omnipotentes. Calidad que autométicamente se le atribuyó al 
príncipe con la aparición de los Estados absolutistas. rompiendo con la noci6n 
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tradleion•I de que dicha f"igura establl Nmitada por nonn•s. Los escritores 
identificaron a la soberanía can el poder abSOluto. con la omnipotencia. 

"Vlelor Fiares Olea comprendiO muy bien el pensamiento de Bodino y 
manlfestO que: 

La expresiOn legibus SO/utus no significa arbitrariedad del sobar.no, porque 
/os pr/ncipes ele la tiena esttln sujetos a las leyes ele Dios. de la natunlleza y al 
Derecho ele gentes. Bodino distingue. nítidamente, entre DerechO y Ley, entre 
principio y precepto, y el soberano, a quien le compete dar las leyes a los hombles, 
no esté sujeto, precisamente. a la Ley, aunque sf al Derecho divino. natural y de 
gentes". 

Asi. entonces, para Bodino. los fenOmenos de soberanla y el poder de hacer 
la ley son anélogos y resultan ademés. inherentes a una persona; el prlncipe. 
Empero, para Bodino el soberano es quien efectivamente gobiema, ya sea el 
prlneipe, un grupo o el pueblo. Pero no hay que olvidar que Bodino era francés y 
admiraba a su rey por haber sido la monar~uia la creadora de su Estado. 

La soberanía no se concibiO en una doctrina o en una teorfa. sino que fue 
producto de la realidad. Se afirma que Bodino era un observador de los hec:nos. Esto 
último puede ser comprobado si se toma en cuenta que él fue el primero en aceptar 
que ya habla una nota esencial nueva en la organizaciOn política: la idea de la 
supremacía del gobiemo nacional o central sobre el sistema descentralizado feudal 
de la Edad Media: el criterio de que debe haber una única fuente de toda ley. 

La importancia de la teorfa de Bodino radica en que ésta debe considerarse 
como aquél primer paso en la direcciOn de la autoridad central o nacional. trayendo 
el orden al caos medieval. 

"La soberanía. en él, es la fuerza de cohesiOn. de uniOn de la comunidad 
politica. sin la cual ésta se dislocarla". 

Tres cuartos de siglo más tarde en el Leviathan, su autor escribe 
enfáticamente que el poder soberano debe ser tan grande como los hombres se lo 
imaginen. Y fue así como se extrajo el concepto de soberanía del campo de la teorfa 
jurldica para introducirlo en la ciencia politica. 

Un acto derivado de esta tendencia fue la proclamaciOn solemne de la 
soberanía nacional por los Estados Generales de Francia en 1789, que lejos de 
haber sido teoría. fue presente realidad. 

Fueron los teoncos de la Revolución Francesa quienes identificaron a la 
soberanía con la voluntad del pueblo. fenOmeno que hasta entonces parecía pléatico 
y misterioso. La soberanía popular. que COITiera can tanto éxito a lo largo del siglo 
XIX, que se constituyo en la ConstituciOn Politice de los Estados Unidos Mexicanos 
y que condujo a la forma de gobierno constitucional. 
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Hasta aqui la doctrina de la soberania no habla producido més dal'lo que 
originar confusión alrededor del término. Antes de onentar el pensamiento politico 
hacia una nueva teoria de la naturaleza del nuevo poder gobernador, cambió sólo al 
titular de esa facultad. y se asignó al pueblo el poder de dm" la ley y derogar1a. Aquel 
pueblo donde la minarla gobierna. 

Al buscarse la glorificación del Estado por razones históncas o pollticas. las 
doctrinas trasladaron la soberania hacia ese sector para robustecer el concepto. 
Esto último concuerda con la teoria hegeliana de supremacia absoluta del Estado. 
esto es ese poder misterioso. la soberanía. se traslado al Estado mismo. 

"Para Hegel, el Estado es la manifestación conseiente de espíritu en el 
Mundo. Su fundamento es la razón absoluta. manifesténdose. a si misma como la 
voluntad del Estado. y por consecuencia, la votuntad del Estado es la absoluta 
soberania. y es también la única fuente de toda validez legal". 

Las teorlas de Hegel condujeron al Rechstaat. es decir. al Estado de Derecho 
o Estado constitueional. pero también construyeron el camino ideal para formas 
estatales autoritarias e inhumanas. y a 1 J vez aportaron posiciones p.a considerar 
el Derecho del Estado y el internacional corno incompatibles. 

Todas las tesis hasta ahora examinadas tienen algo en común: estudian la 
soberanía desde el punto de vista interno del Estado. sin tomar en cuenta el derecho 
internacional. Esto se debe a que la doctrina de la soberanla fue desarrollada en su 
mayor pane por- teóricos pollticos que no estaban interesados en las relaciones entre 
los Estados. De tal suene que aparece claro y deducible por qué la idea de la 
soberania. tal como se expone en el derecno constitucional, no puede encontrar un 
lugar adecuado entre las concepciones internacionales. Tan diferentes son estos 
dos campos del derecho constitucional y del intemaeional que sólo pueden resultar 
confusiones en el intento de emplear conceptos apropiados sólo para un campo en 
el otro. 

Así por ejemplo, la soberania que es una e indivisible. puede ser contemplada 
desde dos ángulos o aspectos: el interno y el externo; ya Rousseau. Hegel y Jellinek 
se ocuparon de ellos. 

"El aspecto interno implica que el pueblo se otorga su propio orden jurldico sin 
que nadie le sel'lale como debe de ser éste; los hombres libres deciden su forma de 
gobierno y nombran a quienes van a dirigir los órganos de la estructura politica de 
acuerdo con la leyes. que son la expresión de la voluntad popular. Si el aspecto 
interno consiste en la facultad exclusiva de un pueblo de dictar, aplicar y hacer 
cumplir las leyes. 
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El aspecto externo impllea la libertad de todas las naciones. la igualdad entre 
todos los pueblos. 

El aspecto extemo significa· que un pueblo independiente y supremo -
presenta en el consorcio universal de naciones. entra en relaciones con sus ps95; 
- el mismo principio que rige la vida interna de la nación. sólo que proyectado hacia 
afuera del Estado". 

Tena Ramirez ~ala que la noción de supremacla es la nom caracterfatica 
de la SOberanla intenor; es entonces un superlativo; en cambio, la SOIMlrmnla extenor 
es un comparativo de igualdad. 

"Efectivamente, parece que la dificultad mayor consiste en pretender 
trasplantar. al orden jurldico internacional. un concepto que penen- por entero a la 
teorla pollüca del Estado. Entonces, y supu-to que la ~ implleila 
pnmaliamente en "soberanla" es supelioridad, y que sólo podria - una noción 
apropiada cuando se analiza la vida intema del Estado y no cuando .. examinan la• 
relaciones de Estado a Estado. puede pretenderse que el concepto •aatMtranfa" -
reemplazado, en nuestra disciplina, por una noción más exacta, o bien, pu.de 
optarse por proporcionarte un contenido adecuado al vocablo, que vaya de acuerdo 
con el progreso actual de la doctnna intemacional. Aunque esto último ea lo dificil, 
vale la pena intentar hacer1o". 

Entre los autores que han prefelido sustituir el concepto de soberanla por una 
noción más exacta se enaJentra Ross. que propone su reemplazo por loa COI ic:eptos 
de auto-gobiemo, capacidad de acción y libertad de conducta. ea decir, por los 
efectos más perceptibles de la soberanla. Del mismo modo RouaMaU int9'1ta que 
sea substituida por independencia. entendiendo con ello la exclusividad de la 
competencia y la autonomla y plenitud de la misma como los tres elementos que 
integran la independencia. 

Pero, en realidad. con esta retirada no se obtiene éxito. Para llegar a 
reconciliar la existencia de un Estado soberano con la presencia de un derecho 
intemacional que regule las relaciones entre Estados es preciso que se le dé un 
contenido adecuado a la soberanla del Estado. Ello se logra con una implicación a la 
idea de comunidad intemacional y a la función que desarrolla el Estado en •
comunidad. Esto último ya lo ha obtenido Heller. quien afirma que la eficiencia del 
derecho internaciOnal esté fundada en la voluntad común de los Estados y en la 
validez de los principios ético-jurldiCOs. Los Estados actualizan o poaitivan IOS 
plincipios juridicos. los cuales, en su conjunto, forman los preceptos de derecho 
intemacional. Y son los sujetos de este orden jurldico, libres. soberanos y 
jurídicamente iguales. los que formulan el derecho intemacional. Como todo 
derecho, el internacional es producto de una comunidad de cultura e intere._ que 
ningún político puede crear de manera artif'icial. Soberanla. entonces. - la 
capacidad de positivar IOs preceptos supremos obligatorios para la comunidad. Su 
esencia es. en suma. la positivaci6n _,, el intelior del Estado- de principios o 
preceptos jurldicos supremos determinantes de la comunidad. 
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Para Heller "Decir que un Estedo es soberWIO significa que 61 es la unil»d 
universal de decisión en un tenttorio, eficaz en el interior y en el exterior ... 

En el mismo sentido. Pedroso, gran conocedor de la de le doctrine de Heller, 
expone: "La soberanla no consiste en un grado superior de Poder. Ni siquiera en un 
monopolio de Poder por el Estado. El Poder es sólo un medio para el cumplimiento 
de la función soberana. Es esencia de la Soberanla no dejar sin resolver ningún 
confticto de IOs que pudieran presentarse en el 6rea de su jurisdicción". 

Expuestos ya los lineamientos generales del problema. todas las deíiniclOnes 
del término SC>beranla y dirigidas contra cada una de ellas las objeciones que 
procedieran con objeto de hacer una critica Cientlfica, como se sel"laló al principio, 
tambi6n es preciso que se ofrezcan SOiuciones prácticas. 

Sepúlveda. al respecto senara que "SOiamente. pues, en un concepto 
funcional de la soberanla es posible encontrar la SOiución al problema, no en la 
concepción estética de la soberanla como &domo del Estado, o corno ea.1cia del 
poder. Asl, deja de ser un conr.epto metaflsico y de misteriosa esencia y se 
convierte en una realidad dinámieó". Con esto - destruye la concepción de que la 
soberanla es algo inherente a la naturaleza de los Estados que ~ imposible que 
estcfm sujetos al Derecno. Y asl, tambi6n, sigue afirmando el profesor, se concibe al 
derecho internacional como orden jurldico de entes soberanos a los que obliga. 

Son pues. en t6rminos del mencionado autor. las notas modemas de la 
soberanla del Estado, la capacidad de crear y de actualiZar el derecho, tanto el 
interno como el internacional, pero obligación de actuar conforme al derecho y 
responsabilidad por esa conducta. 

Para exponer las consecuencias practicas de la soberanla, Sepúlveda expliea 
que en la teoría polltica del Estado, el concepto de soberanla significa omnipotencia. 
Pero esta noción cambia cuando cada una de estas entidades omnipotentes en lo 
interior entra en coexistencia con otras entidades semejantes, pues ninguna de ellas 
puede tener supremacía sobre las otras. Cada una. rehúsa reconocer la autoridad 
superior de cualquier autoridad externa. Empero, todas ellas estén diSpuestas a 
aceptar pretensiones de otras entidades a una posición similar, sobre bases de una 
cierta reciprocidad. "Todo ello se traduce en unos cuantos principios fundamentales, 
que se enunciarán brevemente y que explican la convivencia de -res 
independientes y soberanos: 

l. Aún sin su consentimiento. los sujetos del derecho intemacional estAin 
obligados por las normas del derecho de gentes consuetudinario que le resulten 
aplicables y por los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 
civiliZadas; 

11. Pueden imponerse a un sujeto del Orden legal internaciOnal. obligaciones 
intemacionales adicionales sólo con su consentimiento; 
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111. El ejercieio de la jurisdicción territorial es excluSivo pmni Cllda Esmcso. • 
menos de que estuviere limitado o exceptuado por normas de dereCho int9fnacion81; 

IV. En ciertos y especiales casos. los sujetos de derecno int~ pueden 
pretender jurisdicción sobre cosas o persona atuera de su jurisdicción terrttorial, y; 

V. A menos que existan reglas que lo permitan. la int~ de un sujeto 
de derecho internacional en la -fera de la exclusiva jurisdiceión dom6stiea de otro 
sujeto constituye una ruptura del orden jurldico intemacional. 

Es natural que la presencia de las organizaciones internacionales compliean 
el problema. Las competeneias, IOs poderes y las condiCIOnes de su funclDnamiento 
afectan o derogan el regimen normal de los Estados soberanos, a la vez que van 
aeando un derecno situado un tanto encima de IOs sujetos del denlcho de gent-. 
Es por eso que los propias Estados ha tenido cuidado con cualquier acción de I•• 
organizaciones, que pueda ir en contra del regimen interiOr de un sujeto miembro de 
ellas. El artlculO 2, pérrato 7, de la Carta de las Naciones Unidad estat>i-: 

"7. -Ninguna dispc>ición de esta Carta autorizar• a la 
Naciones Unidas a intervenir en ID• asuntos que son 
esencialmente de la jurisdicción intema de IOs Estados, 
ni obligara a los Miembros a someter diehos asuntos a 
procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; 
pero este principio no se opone a la aplieación de las 
medidas coercitivas presentas en el Capitula VII" 

Respecto a esta norma. el maestro Cesar Sepúlveda comenta: "La Pf*:tiCa de 
las naciones no ha sido muy elOcuente en cuanto a la aplieación de esta dispoaición. 
Primeramente no resulta claro determinar ID que es "intervención" de 1- Naciones 
Unidas. Después, todavla no se ha visto la ocasión que las organiZaciones 
intemacionales tomen decisiones obligatorias con respecto a miembros reacios • 
acatarlas. Sigue rigiendo en todo caso la regla del consenso". 

Poder o autoridad que dispone un individuo. un grupo o un estado en el seno 
de su propia comunidad. La soberania implica necesariamente independencia en 
relación a los poderes exteriores y autoridad sobre los grupos intemos. El soberano 
es, en consecuencia, una persona o grupo de personas dotado de soberanla. 

Sin embargo, la soberanía tiene dos tipos de significados. en ocasiones 
cercanos entre si. pero en otros bien diferenciados. Son la soberanla jurldica y la 
soberania politica. En cuanto a la primera de eHas, se trata de la capacidad que 
tienen los estados de acceder directamente a la esfera inlemacional, en el sentido 
más amplio: pactos. tratados, participación en organismos, representaci6n 
diplomátiea. etc. El segundo de IOs conceptos. el ligado a la cuestión meramente 
política. el Estado soberano es el que dispone de la facultad de coaccionar e 
imponer. 
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Oe ... fon'NI y a modO de ejemplO, se podrla afirm• que Hllitl, Pan_,,. o 
Grenada eran estados soberanos jurldicamente. pero no asl pollttcamenle puesto 
que su desam>llo estmba impuesto polltica, soeial y económicamente por EEUU que, 
además, intervino militarmente para hacer vlller su interés. En el lado contrario se 
podrla citar a Cuba. estado soberano jurldica y pollticamente puesto que. siendo su 
existencia reconocida intemacionalmente. est6 en disposición de imponer su mod9lo 
a pesar de las c:oacciones. 

En cuanto a la extensión del concepto y su relación grupal, la soberanla solo 
puede entenderse como una capacidad propia de las estados, no asl de ... 
naciones y las pueblos. En este sentido. la soberania - la cúspide de la pirámide de 
poder y el elemento més alto que garantiZa la expresión polltica de una nación. Por 
eso. la principal caracterlstica de la sot>eranla no es su indivisibilid8cl o 
imparcialidad. sino su finalidad. Las diferentes razones en que se mueve un estadO, 
incluso en un sistema de democracia parlamentaria en que el poder administrativo 
puede cambiar de la noche a la mat\ana. no son precisamente recortes sino 
aplicaciones diversas de esa escala marcada por su punto élgido: la soberanla. 

1.19 SU.IECION A LA LEY 

Someter, coaccionar la estricta observancia de la ley, obedecer1a. sujetarse a 
las disposiciones jurldicas que emanan del Estado. cuyos miemt>rO!I - encuentran 
regidos por el derecho y sometidos al mismo; es asi que tanto las instituciones, 
como los ciudadanos, son regulados en su conducta y sus actividades mediante .. 
supremacla de la Constitución, estableciendo ciertos derecnos o libertades 
fundamentales, y la instrumentación de las garantias constitucionales 
correspondientes para conseguir la regularidad de los actos estatales con las 
propias normas juridicas, asl como todas aquellas medidas encaminadas a la 
limitación y "racionaliZación" del poder y sobre todo. a garantiZar la sujeción de los 
órganos estatales al derecho. 

1.20 TOLERANCIA 

La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la nea 
diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras fonnas de expresión y 
medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la 
comunicación y la libertad de pensamiento. de conciencia y de religión. La tOlerancia 
consiste en la arrnonla en la diferencia. No sólo es un deber moral. sino actern6s una 
exigencia política y jurídica. La tolerancia. la virtud que hace posible la paz, 
contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. 

Tolerancia no es IO mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. 
Ante toda. la tDlerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos 
humanos universales y las libertades fundamentales de los demés. En ningún caso 
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puede utiliZm'se para justlf'ICllr el quebrantamiento de estos valores fundamentales. 
La tolerancia han de practiear1a los individuos, los grupos y los Estados. 

La tolerancia es la responsabllidlld que sustenta los derechos l"lumanos, el 
pluralismo (comprendido el pluralismo cultural). la democracia y el Estado de 
derecl"lo. Supone el ntel"lazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma 1- normas 
establecidas por los instrumentos intemac:iOnales relativos a los derechos l"lumanos. 

Conforme al respeto de los derecl"los humanos, practicar la tolenlncia no 
significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o 
atemperar1as. Significa que toda persona es libre de adl"lenrse a sus propias 
convicciones y acepta que los demés se adl"lieran a las suyas. Significa aceptar el 
l"lecl"lo de que los seres l"lumanos. naturalmente caracterizados por la diversidlld de 
su aspecto. su situación. su forma de expresarse. su comportamiento y sus valores, 
tienen derecl"lo a vivir en paz y a ser como son. También significa que uno no l"la de 
imponer sus opiniones a los demés. 

1.21 TEMPLO 

Edifleio público destinado a un culto, sitio real o imaginario en que se rinde 
culto al saber, la bondad, la justicia. etc. 



CA~ITULO H 

MARCO H•TORlco DE LA RELACION DEL UTADO CON 
LAS REUGIONU Y UCTAS DE MAYOR ~-NCIA EN EL ~Ala. 

Si el destino lneluditlle de .. hiatoNI - el de r.nov--. tClll18ndo 
inmW'le.m.118 .,, pr6stmmo IOs l'9CUrW de ... dem6a CienCilla 80Cielee, tarnbi*1 lo 
- el de su ~e dilllogo entre pulido 'I piwnte. eues~ y '9ftlmos, 
polemiZamos con el •yer. •fin de •icomr. ~s • n.....,... ~y,• .. -· 
conjeturar sot>r9 el porvenir. Los c:9minos que lleven • aqlAI• son, el miamo aempo, 
IOs medios• t ... ~ de loa~ - rweli-. L9 ttlstorW. -=ción dl•l•ctic• _,.,. 
Pll~-- y Pf9S911te-pas.-o. •~por un perpetuo,...._,.._, por 
un conat.me re-intent.-. Es 18 g.-.n .vemw. entre el conocer y el ,,_, • teorf• y 
.. pr6ctica. 

Si, en erecto, los pueblos sin historm son pueblas sin futuro, el m.stro tiene 
i:..nos asideros y un m. ~ cenero. UNI inten .. y ~· hei9nclSI que nos 
define y nos confter9 ldantidm, que rec:o11oce - ortsaer- y - l'lllces (el ~ 
cultural y .-.c:illl) e insiste en c:onflrm..- -~ y su aingui.ridlld como 
NICitln. Asi. loa conceptos de ~ y de rwaon.li8m0 delineen ~ vtdll 
como pala • to .. rgo del siglo XIX, .,.,_ conao1~ en I• c:entun. que conc::luy6. 

2.1 BREVE RECUENTO DEL SURGIMIENTO DE LA IGLESIA CATOUCA 
HASTA SU LLEGADA A LA NUEVA E8PAJIA. 

"LA IGLESIA IMPERIAL: Desde el edleto de eonsmntlno (313 O.e.) hllata .. 
e•ldll de Rc:m• (478 O.e.)" 

"La vidoM del Cristi9nismo". 

En et periodo que aqui an1111zamos. el hecho mas nomble y tambl*n el RWI• 
poderoso.· P9l'll bien y pw• m.i. fue .. vietori• del cn•illni8m0. En 305 o.e .• cumldo 
Oiocleciano abdicó el trono impeñlll, .. ntligión cn•.,,_ ~ termll•119i•• .. 
prohibida. Su profesión se Cllstigatlll con tonura y muerte, y todo el poder del est8do 
se ejercía en contra de la misma. Menos de veinte anos desputs, en 324 o.e .... 
reconoció al cristianismo como .. religión otlciel del lmpano Romano y un empeilldOI 
aistiano ejercía autorida:I ~ con UNI corte de criau.noa ~- • su 
alrededor. En un instante. toa cristianos pa..-on del llnflte..-0 romano, donde Mni9" 
que enfrentarse eón los leones, • oc:up9r un sitio de hOnor .,, .. trono que rwa•• .. 
mundo. 

Poco despu6• de .. mdiCllc:ión de Oioc:lec:illno, en 305 o.e .. cu.ira.....,._ 
a la coronai imperial .. taban en ~- Loa dos riv-'- rn6a ~ ...., 
Maxenc:io y Con•antlno. cuyos ~cilUa - entrentsan.,, .. ..,..... Mllvlan. 8oDr9 
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et Tíber. a dieciséis kilómetros de Roma, 312 o.e .. Maxencio representaba al 
elemento pagano perseguidor. Constantino era amistoso con los cristianos aunque 
en ese tiempo no profesaba ser creyente. Afirmaba haber visto en el cielo una cruz 
luminosa con et lema: "Hoc Signo Vinces": "Por esta senal conquistarás", que mas 
tarde adoptó como insignia de su ejercito. La vietoria fue de Constantino y Maxencio 
se ahogó en el ria. Poco después. en 313 o.e .. Constantino llegó a ser supremo 
emperador y que se entroniZó al cristianismo. El carácter de Constantino no er• 
perfecto. Aunque por lo general era justo, a veces cruel y tirano. Se ha dicho que "I• 
realidad de su cristianismo era mejor que su calidad". Retrasó su bautismo hast• 
poco antes de su muerte con la idea que prevalecía en su tiempo de que el bautismo 
lavaba tOdos sus pecados cometidos previamente. Si no fue un gran cristiano, sin 
duda fue un politice sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que 
tenla el futura de su imperio. 

Desde este repentino cambio de relaciones entre el Imperio y la Iglesia se 
obtuvieron resultados mundiales y de vasto alcance. Algunos de ellos buenos. otros 
malos, tanto para la Iglesia como para el Estado. 

Podemos ver de ;nmediato que la nueva actitud del gobierno beneficio la 
causa del cristianismo. De una vez y para siempre cesó toda persecución de 
cristianos. Durante más de doscientos anos. los cristianos nunca se vieron libres de 
acusación y muerte. lnduso muchos periodos, como hemos visto, todos hablan 
estado en peligro inminente. Sin embargo, desde la promulgación del Edieto de 
Constantino en 313 o.e .. hasta que terminó el Imperio Romano. la espada de I• 
persecución no solo se envaino, sino que se sepultó. 

En todas partes se restauraban y reabrían los edificios de las iglesias. En el 
periodo apostólico las reuniones se celebraban en casa particulares y salones 
alquilados. Después. durante el tiempo del cese de las persecuciones. empezaron a 
levantarse edificios para las iglesias. En la última persecución. durante Diocleciano, 
las autoridades destruyeron mucnos de estos edificios y otros los confiscaron. 
Ahora. todos los que aún estaban en pie se restauraron y las ciudades pagaron a las 
sociedades por los que derribaron. A partir de este momento, los cristianos tuvieron 
libertad para construir templos. De ahí que se empezaron a levantar edificios por 
doquier. En su diseno seguían la forma y tomaban el nombre de la Basllica Romana 
o Salón de la Corte: un redángulo dividido en pasillos por hileras de pilares. 
teniendo en un extremo una plataforma semieircular con asientos para los clérigos. 
Constantino dio et ejemplo de construir grandes templos en Jerusalén, Belén y en su 
nueva capital. Constantinopla. Dos generaciones después de Constantino fue que 
empezaron a aparecer las imágenes en las Iglesias. Los cristianos primitivos se 
horrorizaban con todo lo que pudiese conducir a la idolatrla. 

Aunque todavía se toleraba la adoración pagana, los sacrificios sociales 
cesaron. El hecho de que un cambio tan radical de las costumbres generales 
entretejidas con toda celebración social y clvica, pudiese haberse efectuado con 
tanta rapidez demuestra que las observancias paganas fueron por mucho tiempo un 
simple formalismo y ya no expresaban la creencia de gentes inteligentes. 
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En muchos lugares las templos se consagraron como iglesias. Esto suceclla 
especialmente en las ciudades; mientras que en los remotos lugares rurales las 
creencias y la adoración pagana perduraron por generaciones. La palabra "pagano" 
originalmente significaba "morador del campo". Sin embargo, llego a significar. y aún 
significa un ic:l61atra, que no conoce 1a verc:lac:lera adoración. 

Por todo el Imperio los templos ele las dioses se sostuvieron principalmente 
por el tesoro público. Ahora estas Clonaciones se concedían a las iglesias y al clero. 
De forma gradual al principio pero muy pronto en una forma gradual y más liberal, 
los tondos públicos fueron ennquecienc:to a la iglesia. Los obispos, ministros y otros 
funcionarios del culto cristiano recibían su sostén del Estado. Una Clonación bien 
recibida por la iglesia, pero al final ele c:tuc:loso beneficio. 

Al clero se le otorgaron muchos privilegios, no todos por la ley imperial, sino 
por costumbre que pronto llegó a ser ley. Ya no se les exigla el cumplimiento ele los 
deberes públicos que eran obligatorios para todos los ciudadanos. pues los 
eximieron del pago ele contribuciones. Todas las acusaciones en su contra se 
juzgaban ante cortes eclesiásticas. Los ministros ele la iglesia pronto llegaron a 
formar una ciase privilegiada en cuanto a la ley del pals. Esto también aunque fue un 
benef'icio inmediato, c:tesencac:teno un mal para el estado y para la iglesia. 

El primer ella ele la semana se proclamó como ella ele descanso y de 
adoración. Su observancia pronto llegó a generalizarse en todo el imperio. En 321 
o.e .. Constantino prohibió que las cortes se abriesen los domingos, excepto con el 
propósito de libertar esclavos. También en ese dla los soldados tenlan la orden de 
no hacer sus ejercicios militares diarios. Sin embargo, los juegos públicos 
continuaron el domingo, con la tendencia de hacer de ese ella uno de fiesta en vez 
de santo. 

Del reconocimiento del cristianismo como religión predilecta surgieron 
algunos buenos resultados para el puebla y la Iglesia. El esplritu de la nueva religión 
se inculco en muchas de las ordenanzas que Constantino y sus sucesores 
inmediatos decretaron. 

La crucifixión se abolió esta era una forma común de ejecutar los criminales, 
excepto a los ciudadanos romanos que eran los únicos con derecho a ser 
decapitados cuando los condenaban a muerte. Sin embargo, pronta Constantino 
adoptó la cruz emblema sagrado para los cristianos, como la insignia de su ejército y 
la prohibió como instrumento de muerte. 

El infanticidio se frenó y reprimió. En toda la historia anterior de Roma y sus 
provincias. cualquier nil'lo que su padre no deseaba se asfixiaba o se "abandonaba" 
a fin de que muriera. Algunas personas hacian un negocio de recoger niftos y los 
criaban y luego 1os vendían como esclavos. La influencia del cristianismo impartió un 
carácter sagrado al a vida humana aún en la de los nil'los mas pequenos. e hiZo que 
el mal del infanticidio desapareciera en lodo el Imperio. 
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A través de toda la historia de la Republica Romana y del Imperio, hasta que 
el cristianismo llego a dominar más de la mitad de la población era eselava sin la 
més mínima protección de la ley. Si asl lo deseaba. un hambre podía matar a sus 
esclavos. Durante el dominio de uno de los primeros emperadores. un ciudadano 
rico fue asesinado por uno de sus esciavos y. por ley. los trescientos esdavos de su 
casa murieron. No tomaron en cuenta su sexo. edad, culpa o inocencia. Pero con la 
influencia del cristianismo. el trato a IOs esclavos llegó de inmediato a ser más 
humano. Se les otorgaron derechos legales que nunca antes tuvieron. Pedían 
acusar a sus amos de trato cruel. La emancipación se aprobó y fomento asl, la 
condición de IOs esclavos mejoró y la esclavitud poco a poco se abolió. 

Los juegos de los gladiadores se prohibieron. Esta ley se puso en vigor en la 
nueva capital de Constantino. donde el Hipódromo nunca se contaminó con hombres 
que se matasen entre si para placer de los espectadores. No obstante. los combates 
siguieron en el anfiteatro Romano hasta 404D.C., cuando el monje Telemaco salto a 
la arena y procuró apartar a IOs gladiadores. Al monje lo asesinaron. pero deSde 
entonces cesó la matanza de los hombres para placer de IOs espectadores. 

Aunque el resultado del triunfo del Cristianismo fue muy bueno. 
inevitablemente la alianza del Estado y la Iglesia también trajo en su curso muchos 
males. El cese de la persecución fue una bendición pero el establecimiento del 
cristianismo como religión del estado llegó a ser una maldleión. 

Todos procuraban ser miembros de la iglesia y casi todos los recibían. Tanto 
los buenos como IOs malas, los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas 
que procuraban ganancia personal. se apresuraban a ingresar en la comunión. 
Hombres mundanos, ambiciosos. sin escrúpulos. buseaban puestos en la iglesia 
para obtener influencia social y politica. El tono moral del Cristianismo en el peder 
era mucho más bajo que el que había distinguido a la gente bajo la persecución. 

Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero eran menos 
espirituales y sinceros que los de tiempos anteriores. Las formas y ceremonias del 
paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración. Algunas de las 
antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia con cambio de nombre y 
de adoración. Alrededor de 405 d.C.. en los templos comenzaron a aparecer. 
adorarse y rendirse culto a las imágenes de santos y mártires. La adoración de la 
Virgen Maria sustituyó a la adoración de Venus y Diana. La Cena del Senor llegó a 
ser un sacnficio en lugar de un acto recordatorio. El "anciano" evoluciono de 
predicador a sacerdote. 

Debido al poder ejercido por la iglesia, no vemos al cristianismo que 
transforma al mundo y su ideal, sino al mundo que domina a la iglesia. A la humildad 
y santidad de la época primitiva le sucedieron ambición, orgullo y arrogancia entre 
los miembros de la iglesia. Habla aún muchos cristianos de espíritu puro, como 
Mónica. la madre de Agustín. y ministros fieles como Jerónimo y Juan Crisóstomo. 

Sin embargo. la ola de mundanalidad avanzó indómita sobre muehos de IOs 
que profesaban ser discípulos de su humilde Senor. 
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Si se le hubiese permitido al cristianismo desarrollarse normalmente sin tener 
el poder de ser estado, y si este hubiese continuado libre del dictado de la iglesia. 
ambos hubieran sido mejores estando separados. Sin embargo, la iglesia y el estado 
llegaron a ser una sola cosa cuando el imperio adoptó el Cristianismo como la 
religión oficial. De esta unión forzada surgieron dos males: uno en las provincias 
orientales y otro en las occidentales. En Oriente el estado dominaba de tal modo a la 
iglesia que esta perdió toda su energla y vida. En Occidente. como veremos. ta 
iglesia usurpó poco a poco el poder al estado. Como resultado, no habla 
cristianismo, sino una jerarqula más o menos corrupta que dominaba las naciones 
europeas y que convirtieron fundamentalmente a la iglesia en una maquinaria 
polltica. 

"Fundación de Constantinopla. División del imperio. Supresión del paganismo. 
Controversias y Concilios. Nacimiento del monacato.· 

Al poco tiempo del reconocimiento del Cristianismo como religión del Imperio 
Romano, una nueva capital se escogió. construyó y estableció como la sede de 
autoridad. Este acontecimiento trajo resultados importantes para la iglesia y el 
estado. 

Constantino comprendió que Roma estaba íntimamente asOciada con la 
adoración pagana, llena de templos y estatuas. inclinada fuertemente a la adoración 
antigua, una ciudad dominada por tradiciones paganas. Ademés su posición 
geográfica en medio de una gran llanura la exponia al ataque de los enemigos. En 
los primeros tiempos de la república, enemigos extranjeros sitiaron la ciudad mllls de 
una vez. Posteriormente, en su historia, los ejércitos de las provincias varias v-s 
destronaron y entronaron emperadores. En el sistema de gobierno, organizado por 
Diocleciano y continuado por Constantino, no habla lugar ni siquiera para una 
sombra de autoridad de parte del senado romano. Los emperadores poselan ahora 
un poder ilimitado y Constantino deseaba una capital sin las trabas de las 
tradiciones, en especial bajo los auspieios de la nueva religión. 

Constantino demostró gran sabiduria en la elección de su nueva capital. 
Escogió la ciudad griega de Bizaneio, que había existido por mil anos, situada en el 
punto de contacto entre Europa y Asia. Aquí los continentes estén separados por 
dos estrechos. Bósforo al norte y Helesponto (ahora Oardanuelos) al sur. Juntos 
comprenden noventa y seis mil quinientos sesenta y un kilómetros de longitud. Por lo 
general; menos de un kilómetro de ancho y en ninguna parte más de seis kilómetros 
de ancho. La ubicación de la ciudad está muy fortificada por la naturaleza. En toda 
su historia de más de veinticinco siglos. rara vez la han tomado los enemigos, 
mientras que su rival, Roma. la han vencido y saqueado muehas v-.. Aquí 
Constantino fijó su capital y planeó la gran ciudad conocida universalmente por 
muchos ai'los como Constantinopla "la ciudad de Constantino". pero ahora llamada 
oficialmente Estambul. 
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En la nueva capital el emperador y el patriarca (que fue el titule que recibió 
más tarde el obispo de Constantinopla) vivlan en armonía. Se hOnraba y se 
reverenciaba a la iglesia, pero la autoridad del trono la eclipsaba. Por un lado, 
debido a la presencia y poder del emperador. Por otro lado, debido a la naturaleza 
sumisa y dócil de su gente, la iglesia en el imperio Oriental vino a ser 
fundamentalmente sierva del estado, aunque a veces patriarcas como Juan 
Crisóstomo afirmaron su independencia. 

En la nueva capital no había templos para los ídolos, pero pronto se 
levantaron muchas. Al mayor de estos se le llamó Santa Sofía, "Sagrada Sabiduría". 
Su construcción se debió a Constantino. pero después de su destrucción por un 
incendio, IO reconstruyó el emperador Justiniano (537 D.C.) de un mOdo tan 
magnif"teo, que superó a cualquier otro templo de su época. Permaneció siendo la 
principal catedral del cristianismo durante once siglos, hasta 1453 d.C .. cuando los 
turcos tomaron la ciUdad. Luego en un dla la convirtieron en una mezquita y asl ha 
permanecido hasta la actualidad. 

Después de fundada la nueva capital, vino la división del imperio. Las 
fronteras eran .:;iin extensas y el peligro de invasión bárbara era tan inminente, que 
un solO emperador ya no podla proteger sus vastos dominios. Dioclesiano comenzó 
la división de autoridad en 305 d.C. Constantino también nombró emperadores 
asociados y en 375 d.C. Teodosio completó la separación. Desde el tiempo de 
Teodosio el mundo romano se dividió en Oriental y Occidental, separados por el mar 
Adriático. Al imperio Oriental se le denominaba Griego y al Occidental, Latino. 
debido al idioma que prevalecia en cada uno de ellos. La división del Imperio fue un 
presagio de la futura división de la iglesia. 

Uno de los hechos más notables de la historia fue la répida transformación de 
un vasto impelio de la religión pagana a la cristiana. Exteriormente, al plincipio del 
siglO cuarto, los antiguos dioses estaban atrincherados en la reverencia del mundo 
romano. Sin embargo, antes de comenzar el siglo quinto dejaron que los templos se 
arruinaran o transformaran en iglesias Clistianas. Los saelificios y las libaciones 
cesaron y, de profesión, el Imperio Romano se hizo cristiano. Veamos ahora como el 
paganismo cayó de su elevado sitial. 

Constantino era tolerante. tanto por temperamento como por motivos 
políticos. aunque era enérgico en su reconocimiento de la religión 
cristiana. No sancionaba ningún sacrificio a las imégenes que antes se adoraban y 
puso fin a las ofrendas a la estatua del emperador. Sin embargo, favorecía 
la tolerancia de toda forma de religión y buscaba la conversión gradual de sus 
súbditos al clistianismo mediante la evangelización y no por coacci6n. Retuvo 
algunos de los títulos paganos del emperador. como el de pontifex maximus 
("sumo pontif"tee"), un título que desde entonces retuvieron todos los papas. 
También continuó el sostén de las vírgenes vestales en Roma. Sin 
embargo, los sucesores de Constantino en el trono fueron intolerantes. La 
conversión de los paganos avanzaba con bastante rapidez, aun demasiado répido 
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para el bienestar de la iglesia. Aun así, los primeros emperadores cristianos que 
sucedieron a Constantino procuraron acelerar el movimiento mediante una serie de 
leyes opresivas. Todas las donaciones que recibían los templos o los sacerdotes 
paganos, ya fueran donadas por el estado o por los adoradores mismos, -
confiscaron y en casi todo lugar se transfirieron a los templos. Se prohibieron los 
sacrificios y ritos de adoración y su observancia constitula una ofensa punible. No 
mucho después del reinado de Constantino, su hijo ordenó la pena de muerte y 
confiscación de todas las propiedades de los adoradores de ídolos. El paganismo, 
una generación antes de su eliminación final, tuvo unos cuantos mártires, aunque 
muy pocos en contraste con el número de mártires cristianos durante doscientos 
anos. También muchos de los templos se consagraron para la nueva fe. V después 
de algunos anos se ordenó que se derribaran los que aun estaban en pie, a no aer 
que se necesitaran para la adoración cristiana. Se decretó una ley para que nadie 
escribiera ni hablara en contra de la religión cristiana. De modo que todos los libros 
de sus opositores deberían quemarse. Un resultado de este edicto fue que 
prácticamente todo nuestro conocimiento de las sectas herejes o anticristianas lo 
obtenemos de libros escritos en contra de las mismas. La puesta en vigor de estas 
leyes repre• ivas variaba mucho en las diversas partes del Imperio. Sin embargo, su 
efecto fue que el paganismo quedó exterminado en el curso de tres o cuatro 
generaciones. 

Cuando el largo conflicto del cristianismo con el paganismo estaba 
terminando en victoria, surgió una nueva lucha, una guerra civil en el campo del 
pensamiento, una serie de controversias dentro de la iglesia sobre sus doctrinas. 
Mientras que la iglesia luchaba por su propia existencia en contra de la persecución, 
permaneció unida, aunque se escuchaban rumores de disensión doctrinal. Pero 
cuando la iglesia no salo se vio libre de peligros, sino que también dominaba, se 
levantaron acalorados debates acerca de sus doctrinas que estremecian sus 
mismos cimientos. Durante este periodo se llevaron a cabo tres grandes 
controversias, además de muchas otras de menor importancia. Para decidir estas 
cuestiones se convocaban concilios de toda la iglesia. En estos concilios salo los 
obispos tenían voto. El resto de los clérigos y laicos se debían someter a sus 
decisiones. 

La pnmera controversia surgió sobre la doctrina de la Trinidad, especialmente 
la relación del Padre y del Hijo. Arria, un presbltero ele Alejandría, alrededor de 318 
d.C. expuso la doctrina de que Cristo. aunque superior a la naturaleza humana, era 
inferior a Dios y que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. El 
opositor principal de esta idea fue Anastasia, también de Alejandrla. Afirmaba la 
unidad de Cristo con el Padre, la deidad de Cristo y su existencia eterna. La 
controversia se extendió por toda la iglesia y, después que Constantino procuró en 
vano dar fin a la contienda. convocó a un concilio de obispos que se reunieron en 
Nicea, Bitinia, en 325 d.C. Atanasia, que en ese tiempo solo era diácono, tenla voz 
pero no voto. A pesar de eso logró que la mayorla del concilio condena- las 
enser'\anzas de Arria, en el credo Niceno. Sin embargo, Arrio era pollticamente 
poderoso. Muchos de las clases más elevadas, incluso el hijo y sucesor de 
Constantino. sostenían sus opiniones. Cinco veces enviaron a Atanasia al destierro y 
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vuelto a llamar el mismo número de veces. Cuando un amigo le dijo: "Atanasia, 
tienes a todo el mundo en contra tuya". A lo que él contestó: "Sea así: Atanasia 
contra el mundo.· (Athanasius contra munctum). Sus últimos siete anos los pasó en 
paz en Alejandría, donde murió en 373 d.C. Aunque muc:ho después ele su muerte, 
sus ideas llegaron finalmente a ser supremas en toda la Iglesia, tanto en Oriente 
como en Occidente. Se establecieron de forma definitiva en el Credo de Atanasia, 
que en su época se creyó que lo había eserito Atanasia, más posteriormente se 
Clescubrió lo contrario. 

Después vino la controversia sobre la naturaleza ele Cristo. Apolinario. obispo 
ele Laoelicea (360 d.C.). Cleclaraba que la naturaleza divina tomó la naturaleza 
humana ele Cristo. Además que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma 
humana. La mayoria de los obispos y teólogos sostenían que la personalidad de 
Jesucristo era una unión de Dios y hombre, deielael y humanidad en una naturaleza. 
La herejia apolinaria se condenó en el Concilio ele Constantinopla, 381 d.C.. y le 
siguió el retiro ele Apolinario ele la iglesia. 

La única controversia extensa en este periodo surgida en la iglesia OCCidental 
fue sobre cuestiones relacionadas con el pecaelo y la salvación. Empezó con 
Pelagio, monje venido ele Gran Bretana a Roma como en 1410 Cl.C. Su doctrina se 
basaba en que no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán, sino que 
cada alma hace su propia elección, ya sea ele pecaelo o ele justicia. Que caela 
voluntad humana es libre y caela alma tiene la responsabilidad ele sus decisiones. En 
contra ele esta idea apareció la mayor inteligencia después de San Pablo en la 
historia del cristianismo, el poderoso Agustin, que sostenla que Aelár. representaba a 
toda la especie, que en el pecado ele Adán todos los hambres pecaron y todo el 
género humano se considera culpable. Que el hombre no puede aceptar la 
salvación por su propia eleeción. sino por la voluntad ele Dios. quien es el que 
escoge los que se han ele salvar. El Concilio ele Cartago en 418 Cl.C .. condenó la 
idea de Pelagio y la teologia ele Agustin vino a ser la regla de ortodoxia en la iglesia. 
No fue sino hasta en los tiempos modemos, bajo Armil'lo en HOianda (como en 
1600) y Juan Wesley en el siglo dieciocho. que hubo un alejamiento serio Clel 
sistema agustiniano ele doctrina. 

Mientras estas graneles controversias rugian. empezó otro gran movimiento 
en la Eelael Media alcanzó proporciones inmensas. Este fue el nacimiento del espiritu 
monástico. En la iglesia primitiva no había monjes ni monjas. Los cristianos vivlan en 
familias y aun cuando se cuidaban ele no asociarse con idólatras. eran miembros de 
la socieelael en general. No obstante. en el periodo que ahOra consideramos 
notamos los principios y primeros progresos de un movimiento hacia la vida 
monástica. 

Después que el cristianismo dominó el imperio. la mundanalidad entró en la 
iglesia y prevaleció. Muchos que anhelaban una vida más elevada estaban 
descontentos con lo que les rodeaba y se retiraban del mundo. Ya sea solos o en 
grupos. habitaban en retiro. Procuraban cultivar la vida espiritual mediante la 
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medicación, la oración y los hábitos ascéticos. Este esplritu monástico empezó en 
Egipto, donde se fomentó debido al clima cálido y las pocas necesidades de la vida. 

En la historia cristiana primitiva se pueden encontrar casos de vida solitaria. 
Sin embargo, podemos considerar a Antonio como su fundador, alrededor de 320 
d.C., pues su vida llamó la atención general e hizo a miles seguir su ejempla. 
Durante muchos 111'\os, vivió solo en una cueva en Egipto. Todos lo conoclan y 
reverenciaban por la pureza y sencillez de su carácter. Multitudes siguieron su 
ejemplo y las cuevas del norte de Egipto se llenaron de sus disclpulos. A estos se 
les llamaba ·anacoretas", que viene de una palabra que signif'ica "retiro". A los que 
formaban comunidades se les llamaba "cenobitas". Desde Egipto este esplritu se 
esparció por la iglesia oriental, donde un sinnúmero de personas adoptaron una vida 
monástica. 

una forma peculiar de ascetismo la adoptaron los santos de IOs pilares, el 
primero de ellos fue un monje sirio, Simón, apodado "del Pilar". Salió del monasterio 
en 423 d.C. y construyó varios pilares en sucesión, cada vez los erigla mas alto 
hasta que el último llegó a medir sesenta pies de altura y cuatro de ancho. En estos 
pilares •ivió durante treinta y siete anos. Miles siguieron su ejemplo y Siria tuvo 
muchos santos de los pilares o columnas entre los siglos quinto y duodécimo. Sin 
embargo, esta forma de vida nunca tuvo seguidores en Europa. 

El movimiento monastico en Europa se esparció milis despacio que en Asia y 
en África. La vida solitaria e individual del asceta pronto trajo como resultado en 
Europa el establecimiento de monasterios, donde el trabajo estaba unido a la 
oración. La Ley de Benedicto, que fue la que més se usó para organizar y dirigir los 
monasterios de Occidente, se promulgó en 529 et.e. ·27 

"Desarrollo del poder en la Iglesia de Roma, y calda del Imperio Romano 
Occidental." 

Hemos visto que Constantinopla desplazó a la Ciudad de Roma como la 
capital del mundo. Ahora veremos a Roma afinnando su derecho de ser capital de la 
iglesia. A través de todo este periodo. la iglesia en Roma ganaba prestigio y poder. 
El Obispo de Roma, ahora llamado papa, reclamaba el trono de autoridad sobre tOdo 
el mundo cristiano. Quería que se le reconociera como cabeza de la Iglesia en tocta 
Europa al oeste del mar Adriético. Este desarrollo aún no habla alcanzado la 
presuntuosa demanda de poder, sobre el estado y la iglesia, que se manifestó en la 
Edad Media. Sin embargo, se inclinaba con fuerza hacia esa dirección. Veamos 
algunas de las causas que fomentaron este movimiento. 

27. LYMAN HULBUT Jesse, Hrstpr!@de la lglesaa CnstlP!a, Ed. Vida.1999, U.S.A. P.-g.69-73 
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La semejanza de la iglesia con el imperio como una organización fortalecía la 
tendencia hacia el nombramiento de un jefe. En un estado gobernado no por 
autoridades elegidas sino por una autocracia, donde un emperador gobernaba con 
poder absoluto, era natural que la iglesia se gobernara de la misma manera: por un 
jefe. 

En todas partes los obispos gobernaban las iglesias, pero la pregunta surgla 
constantemente: ¿Quién gobernarla a los obispos? ¿Qué Obispo debla ejercer en la 
Iglesia la autoridad que el emperador ejercía en el imperio? Los obispos que 
presidian en ciertas ciudades pronto llegaron a llamarles ·metropolitanos", y después 
"patriarcas". Habla patriarcas en Jerusalén, Antioquia, Alejandrla, Constantinopla y 
Roma. El obispo de Roma, se adjudicó el lilulo de ·papá, padre", después se 
modifico a papa. Entre estos cinco patriarcas, habían frecuentes disputas por la 
prioridad y supremacla. Sin embargo, la cuestión al final se limitó a escoger entre el 
patriarca de Constantinopla y el papa de Roma como cabeza de la iglesia. 

Roma redamaba para si autoridad apostólica. Era la (mica iglesia que dacia 
poder mencionar a dos apóstoles como sus fundadores y estos. tos mayores de 
todos los apóstoles, San Pedro y San Pablo. Surgió la tradición de que Pedro fue el 
primto r obispo de Roma. Como obispo, Pedro debería haber sido papa. Se suponla 
que en el primer siglo el titulo "Obispo" signif"icaba lo mismo que en el siglo cuarto, un 
gobernante sobre el clero y la iglesia. Por tanto, Pedro, como el principal ele los 
apóstoles, debe haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. Se citaban dos textos 
en los Evangelios como prueba de esta afirmación. Uno de estos puede verse ahora 
escrito en letras gigantescas en latín alrededor de la cúpula de la Iglesia de San 
Pedro en Roma: "Tu eres Pedro; y sobre esta piedra edificaré mi iglesia." El otro es: 
"Apacienta mis ovejas". Se ar-güia que Pedro fue la primera cabeza de la iglesia, 
entonces sus sucesores, los papas de Roma, deberian continuar su autOridad. 

El carácter de la iglesia romana y sus primeros lideres sostenían fuertemente 
estas afirmaciones. Los obispos de Roma eran por lo general hombres más fuertes, 
sabios y que se hacían sentir por toda la iglesia. Mucha de la antigua calidad 
imperial que habla hecho a Roma la senara del mundo moraba aun en la naturaleza 
romana. En esto había un notable contraste entre Roma y Constantinopla. Al 
principio Roma hizo a los emperadores, pero los emperadores hicieron a 
Constantinopla y la poblaron de súbditos sumisos. La iglesia de Roma siempre fue 
conservadora en doctrina. Las sectas y herejias ejercieron poca influencia sobre ella 
y en aquel entonces permanecía como una columna de la ensel'lanza ortodoxa. 
Este rasgo incrementaba a su influencia por toda la iglesia en general. 

Además, la iglesia en Roma desplegaba un cristianismo práctico. Ninguna 
iglesia la superaba en su cuidado por los pobres, no solo entre sus miembros. Sino 
aun entre los paganos en tiempos de hambre y pestilencia. Dio gran ayuda a las 
iglesias perseguidas en otras provincias. Cuando un funcionario pagano en Roma 
demandó los tesoros de la iglesia, el obispo congregó a sus miembros pobnss y dijo: 
"Estos son nuestros tesoros". 



40 

El traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de aminorar la 
influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente. Hemos visto 
que en Constantinopla el emperador y su corte dominaban la iglesia. Por lo general, 
el patriarca estaba supeditado al palacio imperial. Pero en Roma no habla 
emperador que superara o ir.timidara al papa. Se trataba del potentado mayor de 
toda la región. Europa siempre miró a Roma con respeto. Ahora que la capital 
estaba lejos, y especialmente como el imperio mismo estaba en decadencia, la 
lealtad hacia el pontlfice romano empezó a ocupar el lugar de aquel hacia el 
emperador romano. 

Asl surgió que por todo el Occidente el obispo romano o papa, como cabeza 
de la iglesia en Roma. comenzara a considerarse como la autOridad principal en la 
iglesia en general. Por ejemplo, en el Concilio de Calcedonia en Asia Menor (381 
d.C.). Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo. Se preparaba el 
camino para pretensiones aun mayores de Roma y el papa para los siglos 
venideros. 

A través de este periOdo de la Iglesia Imperial, sin embargo, otro movimiento 
pr•>gresaba. Era la més enorme catéstrofe de toda la historia: la calda del Imperio 
Romano Occidental. En el reinado de Constantino. al parecer el reino parecía estar 
muy bien protegido e inexpugnable como lo habla estado en el reinado de Marco 
Aurelio o de Augusto. Sin embargo, estaba debilitado por la decadencia moral y 
política, y listo para sucumbir bajo los invasores que le rodeaban ansiosos de 
derrotarlo. A los veinticinco anos de la muerte de Constantino, en 337 d.C .. cayeron 
las barreras en la frontera del lmperiO Occidental y las hordas de bérberos (nombre 
que los romanos aplicaron a los demés pueblos. a griegos y judios) comenzaron a 
entrar por todas partes en las indefensas provincias. De esta manera -
posesionaron del territorio y establecieron reinos independientes. En menos de 
ciento cuarenta anos el Imperio Occidental, que existió durante mil anos. y cuyos 
súbditos estaban contentos bajo su gobiemo. quedó borrado de la existencia. No es 
dificil encontrar las causas de este gran derrumbe. 

Los vecinos bérbaros cOdiciaban las riquezas del imperio. De un lado de la 
frontera había ciudades opulentas que vivían en paz, vastos campos con co~s. 
personas que poseían todas las cosas que estaban deseando las tribus pobres, no 
civilizadas. errantes. pero agresivas. que vivian al otro lado de la frontera. Por siglos. 
antes de la invasión de los bárbaros, la ocupación principal de los emperadores 
romanos había sido la defensa de las fronteras contra las amenazas de ataques de 
estos enemigos. La única razón de tener varios emperadores que reinaran a la vez 
era la necesidad de un gobernante investido de autoridad cerca de estos puntos de 
peligro. a fin de que pudiese actuar sin esperar órdenes de una capital distante. 

Aun en los mejores tiempos. los romanos estaban a la par con los bérbaros. 
hombre por hombre. Además. a través de los siglos de paz, los romanos perdieron la 
costumbre de combatir. En nuestros tiempos las naciones Civilizadas poseen 
pertrechos de guerra muy superiores a los que tenlan las tribus salvajes. Sin 
embargo, antiguamente, ambos lados peleaban con espadas y lanzas. y la única 
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ventaja de los romanos consistla en la formidable disciplina de sus legiones. 
Aunque es de notar que esa disciplina decayó mucho en los tiempos de los últimos 
emperadores y los bérbaros eran más fuertes flsicamente. más intrépidos y aptos 
para la guerra. Lo que empeoraba la situación de los decadentes romanos era que 
ya no servlan sus ej6rcitos. Las legiones recibian el adiestramiento precisamente de 
estos mismos bárbaros, quienes a menudo pelearon en defensa de Roma y en 
contra de su propio pueblo. La mayorla de estos ej6rcitos. sus generales y aun 
muchos de sus emperadores procedian de razas bárbaras. Ningún pueblo que por lo 
general emplea extranjeros para pelear sus batallas cuando estas son necesarias, 
puede mantener por mucho tiempo sus libertades. 

El Imperio, no muy fuerte en sus recursos humanos, estaba también 
debilitado por las guerras civiles llevadas a cabo durante g-raciones por distintos 
pretendientes del trono imperial. El senado no elegla a los emperadores, sino que 
cuando asesinaban a alguno (como lo fue la mayoria), cada ejercito en las diferentes 
provincias presentaba su candidato y la decisión no se hacia por votos. sino con las 
"31rmas. En noventa al'los se proclamaron ochenta jefes como emperadores y cada 
uno reclamaba el trono. En un tiempo dichos emperadores eran tantos, que se les 
llamaban "los treinta tiranos". Saqueaban las ciudades y todo el imperio empobreció 
por la ambición de los hombres al poder. Como resultado, se quitaron las 
guarniciones de las fronteras y la tierra quedó indefensa ante los invasores bárbaros. 

La causa inmediata de muchas invasiones se debla al movimiento de las 
tribus asiáticas. Cuando los bárbaros en el este de las provincias europeas se 
lanzaron sobre los romanos, declararon que los echaron de sus hogares una hueste 
irresistible de extral'los guerreros. acornpat'lados por sus familias. que cambiaron su 
morada del interior de Asia. Por lo general. a este pueblo se le llamaba los hunos. 
Se desconoce porqué abandonaron sus hogares en el Asia central. pero se a- que 
fue por el cambio de clima pues la escasez de lluvia lomó los campos fértiles en 
desiertos. Más tarde estos hunos, bajo su fiero rey Atila. establecieron contacto 
directo con los romanos y se constituyeron en su más terrible enemigo. 

Puesto que la nuestra no es una historia del Imperio Romano. sino de la 
iglesia cristiana, nuestro relato de estas sucesivas tribus invasoras será a grandes 
rasgos. Las primeras invasiones fueron de razas que estaban entre el Danubio y el 
mar Báltico. Dirigidos por su capitán Alarico, los visigodos (godos del oceidente) se 
lanzaron sobre Grecia e Italia. capturaron y saquearon a Roma y establecieron un 
reino en el sur de Francia. Los véndelos. bajo et mando de Genserico. marcharon a 
través de Francia hasta Espal'la y de aquí fueron al norte de Áfriea, conquistando 
estos paises. Los burgundos cruzaron el rio Rin y establecieron un reino que tenia a 
Estrasburgo como centro. Los francos. una tribu genmana. capturaron el norte de 
Galia, a la cual llamaron Francia. Més tarde un rey de los francos. Clovis, se hizo 
cristiano y su pueblo lo siguió. Los francos ayudaron grandemente en la conversión 
del norte de Europa a la religión cristiana. sobre todo por la fuerza. 

Cuando los sajones y anglos de Dinamarca y los paises del norte vieron que 
las legiones romanas abandonaron Gran Bretal'la. realizaron invasiones, generación 
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tras generación, y por poco extirpan al cristianismo antiguo. Esto fue así hasta que el 
mismo reino anglosajón se convirtió por medio de misioneros de Roma. 

Alrededor de 450 d.C., los terribles hunos. bajo su despiadado rey Atila, 
invadieron a Italia y amenazaron no solo con destruir el Imperio Romano. sino 
también los reinos establecidos dentro de sus fronteras. Los godos. véndalos y 
francos, bajo la dirección de Roma. se unieron en contra de los hunos y una gran 
batalla se llevó a cabo en Chalons al norte de Francia. Los hunos cayeron 
derrotados en terrible matanza y, con la muerte de Atila poco después, el poder de 
estos tuvo fin. La batalla de Chalons (451 d.C.) trajo como resultado que ha Europa 
no la gobemarlan los asiáticos. sino que se desarrollaría de acuerdo a su propia 
civilización. Por estas sucesivas invasiones y divisiones, el otrora vasto Imperio 
Romano quedó reducido a un pequer'lo territorio alrededor de la capital. En 476 d.C. 
una tribu relativamente pequer'la de germanos. los hérulos. bajo su rey Odacro. tomó 
posesión de la ciudad y destronó al nir'lo emperador, llamado Rómulo Augusto y 
apodado Augusto el pequet'\o. Odacro asumió el titulo de ·rey de Italia" y desde ese 
ano. 476 d.C .. el Imperio Romano occidental desapareció. OeSde la fundación de la 
ciudad y del estado (que se dice fue en 753 A.C.) hasta la calda del Imperio, 
pasaron mil doscientos ar'los. El Imperio Oriental, que tenia a Constantinopla por 
capital, duró hasta 1453 d.C. 

Casi todas estas tribus invasoras fueron paganas en sus respectivos paises. 
Los godos constituyeron una excepción pues ya Arria los habla convertido al 
cristianismo y tenían la Biblia en su propia lengua. De esta, las porciones aún 
existentes forman la primitiva literatura teutónica. Casi todas estas tribus 
conquistadoras llegaron a ser cristianas. en parte por medio de los godos. pero aún 
más por medio de la gente entre la que se establecieron. Con el tiempo los arrianos 
llegaron a ser creyentes ortodoxos. El cristianismo de esa época decadente era aún 
vital y activo y conquistó a estas razas conquistadoras. Estas a su vez, por su 
sangre vigorosa. contribuyeron a hacer una nueva raza europea. Ya hemos visto 
que la decadencia y caída del poder imperial romano solo provocó que aumentara la 
influencia de la iglesia en Roma y sus papas a través de toda Europa. De modo que 
aunque el imperio cayó. la iglesia aún conservaba su posición imperial. ·2e 

"Los orígenes de la Iglesia en Espar'la, Pablo, Santiago y los Varones 
apostólicos" 

La noticia más antigua hasta ahora proviene del Breviarium apostolorum. 
documento latino del siglo VII. El documento proviene para algunos de los Catálogos 
bizantinos o Catálogos apostólicos. Son textos griegos de los siglos V y VI pero. no 
traen la mención a Santiago en Espar'la. Por lo tanto entre la versión griega y la 
latina se hizo la interpolación del texto relativo a Santiago en Espar'la. Sin embargo 
para otros autores el Breviarium es una obra compuesta en occidente cuya fuente 
actualmente ignoramos. 

28. LYMAN HULBUT Jesse. HtStona de la lglessa CrtstJana, Ed. Vtda. Pág.7 .. -88 
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El Breviarium apostolorum relata que Santiago predicó en Hispania y otros 
lugares de occidente (¿antes de morir degollado bajo Herodes entre el 42-44?) 
(Confróntese con el libro de Hechos 12:1-3) No se sabe la proveniencia de esta 
tradición. Varios autores contemporáneos que conocían la obra la ignoraron. 

La tradición esté precedida por lo tanto de varios siglas de silencio: 

• Prudencio <t 405) que relata tradiciones hagiográf"icas espat\olas, no 
menciona a Santiago 

• Ningún escrito del Siglo IV al VIII conocido hace mención. 

• Orosio escribe una Historia Universal y no hace mención. 

• Hidacio (c.395- t468) obispo cercano a Compostela eseribe una Crónica 
Gallega sin mención. 

• San Martín de Braga (t580) nada dice en sus escritos. 

• San Isidoro. San Braulio, Tajón, San Julián, San lldefonso, etc. escritores de 
la época visigoda tampoco dicen nada. 

• La literatura romana contemporánea es magra, y sin embargo la que existe 
está llena de alusiones a Pedro y Pablo. 

• La tradición Gala también observa el silencio a pesar del gusto por las 
tradiciones martiriológicas. Sobre Santiago solo se habla de Jerusalén. 

• Gregario de Tours (t594) que conoce los santuarios marianos nada dice. 

• Venancio Fortunato (t600) en su De Virginibus enumera las regiones que 
corresponden a cada apóstol: Palestina es la región de los dos Santiagos; Roma 
para San Pedro; Iliria para San Pablo; Etiopia para San Andrés. etc. Galicia la deja 
para San Martín de Braga a quien escribe. 

Los pocos textos que se usan para probar la tradición son muy genéricos: 

•San Jerónimo. Cornm.in Is: cViendo Jesús a los apóstoles a la orilla del mar 
de Genezaret remendando sus redes. los llamó y los envió más adentro para 
convertirlos. de pescadores de peces. en pescadores de hombres; y eHos predicaron 
el Evangelio desde Jerusalén al Ilírico y a las Espanas. abarcando en breve tiempo 
incluso la misma potente urbe romana.» 

•El Breviarium apostolorum (confróntese con supra) 

• Aldhelmus abad de Malmesbury (636 D.C.) habla de Santiago en Espana 
pero sigue el Breviarium. 
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• Un apócrifo de San Isidoro, De onu et obitu Sanctorum Patrurn. par&Qe 
seguir también al Breviarium. 

Hay algunas negaciones explicitas de la tradición jacobea: 

• lnoceneio 1 Papa escribe una cana en el 416 d.C. en la que afirm• que en 
Italia. África. Espana, Sicilia y las islas solamente ha fundado iglesias San Pedro. 

• San Julián de Toledo que conoce el Breviarium lo corrige y escribe en el 
686: « ... de la misma manera. Santiago ilustra Jerusalén. Tomás la India y Mateo 
Macedonia.,. De sextae aetatis comprobatione. 

La liturgia mozárabe no celebra la fiesta de Santiago demasiado 
especialmente (en diciembre junto a su hermano Juan). Falta la fiesta del 25 de julio 
en muchos calendarios de los siglos X y XI. 

Las arg1.n1entaciones pro-jacobeas, se basan principalmente en la afinnaci6n 
que el silencio que se observa en las fuentes sobre Santiago, es el mismo en lo 
relativo a la predicación paulina, y sin embargo ésta se afirma con mas seguridad. 
•El argumento del silencio, tal como lo presentó Duchesne. sigue siendo 
fundamental, y queda reforzado por otros argumentos positivos• M. Sotomayor, HIE, 
1, 154). « ... pese a todos los esfuerzos de la erudición de ayer y de hoy, no es 
posible. sin embargo, alegar en favor de la presencia de santiago en Espat\a y de su 
traslado a ella. una sola noticia remota. clara y autoriZada. Un silencio de más de 
seis siglos rodea la conjetural e inverosimil llegada del apóstol a Occidente, y de uno 
a ocho siglos la no menos conjetural e inverosimil traslatio. Solo en el siglo VI surgió 
entre la cristiandad occidental la leyenda de la predicación de Santiago en Espal"a; 
pero ella no llegó a la Peninsula hasta fines del siglo VII.• C. Sánchez Albomoz. en 
los albores del culto jacobeo, en cCompostellanum• 16 (1971) 37-71. 

¿Pablo, evangelizador de Hispania? 

La noticia que tenemos es directamente paulina: 

•« ... no tengo ya campo de acción en esas regiones [de Jerusalén al llirico] y 
como hace muehos al'los que siento muchas ganas de haceros una visita, de paso 
para Espana .... , Por el momento me dirijo a Jerusalén ... Concluido este asunto y 
entregado el producto de la colecta, saldré para Espat\a, pasando por vuestra 
ciudad. y sé que mi ida ahí cuenta con la plena bendición de Cristo.» Romanos 15: 
24-28. 

• La carta fue escrita entre los al'los 57 -58 

• La visita a Jerusalén modificó sus planes ya que fue enviado preso a Roma 
(confróntese Hechos capítulos 21-28) previa estancia en Cesárea entre el 59-60. 
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• La estancia en Roma debió abarcar los anos 60 a 62 o 63 (San Lucas dice 
que estuvo dos aftas enteros) 

San Pablo parece haber quedado libre entre el ano 62 o 63 y vuelto a ser 
apresado y ejecutado bajo Nerón entre el 64 y el 67. En este espacio de tiempo 
pudo haber ido a Espana · 

Otros testimonias antiguos: 

San Atanasio, Carta a Oraconcio: cPor esto. ese ardor de santos de ir a 
predicar hasta el lllrico y el no dudar de rnarehar hasta Roma y embarcarse hasta 
Espal'la, trabajando al máximo para alcanzar mejor recompensa. San Cirilo de 
Jerusalén, Catequesis: cLlevó el EvangeHo desde Jerusalén hasta el lllrico. 
catequizando incluso la Roma imperial y extendiendo hasta Espana el deseo de 
predlear. San Juan Crisóstomo. Comentario a los Hebreos: •dos ~os estuvo preso 
en Roma: después fue puesto en libertad. Después marchó a Espana y bajó a la 
Judea, donde visitó a los judlos. Y entonces de nuevo marchó a Roma. donde 
pereció bajo Nerón. San Epifanio. Teodoreto de Ciro, Comparar a 2" Tim .. •Apeló y 
fue enviado a Roma. bajo Festa; defendido, resultó absuelto y marchó a Espana; y 
pasando a otros pueblos, les llevó la luz de la ensenanza. 

Si bien la ida de Pablo a Espana no es históricamente segura. puede pensarse su 
influencia en la fundación de Iglesias en la península ibérica. Hay discontinuidad 
entre la posible predleacié>n paulina y la vida eclesiástica posterior. Ninguna iglesia 
Hispana se adjudicó la apostolicidad paulina. 

Un testimonio en contra: El papa Gelasio, Epist. 97: •Algunas veces - dice que se 
va a hacer lo que después por diversas causas. no se hace; como el bienaventurado 
Apóstol. que prometió ir a Espana a causa de su misión evangelizadora, y que sin 
embargo, no fue, por cierta disposición divina.» 

"La presencia de los «Siete varones apostólicos»" 

En el siglo X, cuentan las vidas de 7 cvarones apostólicos•: Torcuato, 
Tesifonte, lndalecio, Segundo, Eufrasia, Cecilia y Hesiquio. El relato los hace 
ordenados en Roma por los apóstoles y enviados a Espana a predicar la fe. 
Llegando a Acci (Guadix). son perseguidos y se salvan milagrosamente al 
derrumbarse el puente por donde venlan sus enemigos. Una noble mujer llamada 
Luparia se convierte y construye un baptisterio y una basillea que es consagrada a 
San Juan Bautista. Luparia y un número de paganos son bautizados a continuación 
de los cual los siete varones se dispersan por tOdo Espana. 

El texto original posiblemente se remonta a una redacción de los siglos VIII o 
IX. Parecerían •la creación de un hagiógrafo mozérat>e huido de la Bética 
(Andalucía) -con la invasión árabe- hacia el norte en el sigla VII.• Se tratarfa de un 
h~giógrafo e poco escrupuloso que refugiado ... lejos de la Bética, donde nadie podia 
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objetarle, fantaseó esta redacción ... • Se trata por lo tanto de una leyenda sin valor 
histórico. 

Existen otros documentos con noticias de los siete varones: oracionales, 
martirologios y calendariOs pero en recensiones posteriores al siglo X y XI. Sin 
embargo en el oraciOnal de Tarragona de los siglos VII y VIII no aparecen; el 
martirologio jeronimiano del siglo VI tampoco; un calendariO moárabe de la Bética 
de los siglos VI-VII tampoco. 

No se han encontrado tampoco noticias en las varias insaipciones visigodas 
de las dedicaciones de basilicas en la Bética, donde generalmente se enumeraban 
las listas de las reliquias de los santos sobre los cuales descansaban. Hay una 
inscripción en Guadix del ano 652 en la que se enumeran treinta santos, y ninguno 
de los varones apostólicos. 

Algunos autores modernos (ejemplo García Villada) siguen manteniendo la 
fundamental historicidad del relato. Estudias actuales sin embargo hacen dificil 
sostener esta posición. "29 

"Principios de la Colonia". 

Sobre los estratos del mundo prehispánico, la Conquista abrió paso a la 
colonización, y ésta trajo consigo instituciones y formas de vida diferentes. 
Gradualmente, se produjo uno de los elementos más singulares de nuestra historia: 
el mestizaje, fenómeno que resultó de la amalgama físico cultural espanola, indlgena 
y negra. 

Durante la Colonia, aunque había órganos locales en América que reSolvlan 
los problemas de la vida cotidiana, las leyes -propiamente cédulas reales- emanaron 
de la Corona y eran dictadas a través del Consejo Real y Supremo de las Indias y 
tendieron siempre a favorecer los intereses de Espana sobre los de sus dominios. 

A poco de consumada la conquista de México-Tenochtitlan, el territorio 
adquirió un nombre geográfico: la Nueva Espana. denominación que seria luego 
aplicada políticamente al reino o gobierno en el centro de nuestro pals y tambi6n al 
virreinato. con una jurisdicción mayor que abarcó a otras. 

29. SOTOMAYOR M , La lglese en la Espaf'I• Romana, en: R. Garcia VilUada (Ed.], HIStoria de la lglesi8 en 
Espat'la. BAC Ma.ar (Madnd 1980) 1, 1-49-150; J. Vrves, Evangelización de Espal'ta, en: Diccionario de H'9torS. 
Eclesi8stc:a de Espat'la, 11, 887. Recomendamos la lectura del articulo: Hacia Santiago de Compostela, publicado 
por el .osservatcre Romano• en la VtSrta de Juan Pablo 11 al Santu•io en 1989, O&&.Rom. del 6 de mga.to, 
1969, p 12. 
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En esa 6poca, que conocemos como la del Renacimiento en Europa, 
dominaba el mercantilismo. La búsqueda de metales preciosos y más mercados 
había impulsado las primeras expediciones espal'\olas desde las Antillas, luego 
dieron razón de ser al establecimiento de peninsulares en islas y tierra firme. La 
religión era un factor importante, y la Corona justificarla su empresa con la misión de 
convertir al catolicismo a los indios o naturales. 

La presencia de la Corona fue continua; para regularla, los reyes estipulaban 
con los particulares condiciones especificas que constituyeron reglas, las 
capitulaciones, emitiendo normas o instrucciones de conducta pata el jefe de la 
expedición, regulación que además de la legislación general castellana los ligaba 
juridicamente, obligándoles a proceder de acuerdo con el derecho estipulado o 
dictado y a responder ante la justicia real. 

Tras el periOdo de los descubrimientos y de la Conquista, o simultáneamente 
a ésta, las expediciones se orientaron a poblar. La colonización se inició con el 
establecimiento de villas o ciudades, y a la par se constituyó un aparato de sujeción 
y gobierno. En las capitulaciones quedaron las primeras nol'ITlSs: al jefe de la 
expedición correspondia fundar ciudades en determinado tiempo y se le faeultaba 
para repartir tierras y solares. Al respecto habría una legislación general hasta 1573. 

"La Corona y el Consejo de Indias". 

El Consejo Real y Supremo de Indias estaba integrado por ministros, 
funcionarios y empleados subalternos; habla sido creado en 1519 corno sección 
especial del Consejo de castilla, y desde 1524 fue independiente y tuvo el mismo 
nivel jerárquico que otros Consejos de la Corona. Sus funciones eran legislativas, 
administrativas, judiciales y militares, aunque las extendía también al área cultural 
como lo demuestran las relaciones geográficas e histoncas que fueron redactadas 
bajo su orden. 

Como comité legislador, el Consejo de Indias preparaba las c6dulas reales o 
normas dictadas por el rey, opinaba ante él acerca de los proyectos legales por 
medio de las "consultas". hacia una confecciOn material y registro de esas 
disposiciones y su reglamentación a través de los" autos acordados". 

"El siglo de la Conquista". 

Se caracteriza por 1os hechos militares más importantes, por el proceso de 
evangelización y el establecimiento de las primeras instituciones en la Nueva 
Esparia. La historia de este primer siglo colonial se asocia inicialmente con la 
presencia de Heman Cortés, asl como la de aqueMos aventureros y misioneros no 
menos audaces -los conquistadores de armas y almas- que se sumaron a la 
empresa por intereses materiales o espirituales particulares. 

La Corona se reservo el dominiO de las tierras descubiertas y un quinto de los 
beneficios de la plata y otros metales; además, otorgo ciertos derechos a los 
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quienes encabezaban las expediciones, 
encomiendas y, de manera excepcional, 

La organización polltica primitiva de la ColOnia fue "semifeudal", las 
instituciones eran prolongación de las de la Conquista. La organización era como 
una pirémide con rangos y rasgos setloriales: en su base estaban ros caciques e 
indios principales: sabre ellOs los encomenderos o sel'lores secundarios y por 
encima de todos Hernén Cortés, el set\or principal. 

Las leyes emanaron de la corona y eran dictadas por el Real y Supremo 
Consejo de Indias, organismo que asesoraba al rey en el gobierno de los territorios 
americanos. 

Al principio, la Nueva Espal'la tuvo corno autoridades a los gobernadores 
reales y tenientes: de 1529 a 1535 (al'lo en que llegó el primer virrey, Antonio de 
Mendoza) gobernó la Audiencia y a partir de 1536, el principal cargo polltico serla 
ocupado por ros virreyes. A nivel local, en las comunidades indlgenas fue instituido 
el corregimiento, y quien representaba a la autoridad real, el corregidor, era 
nombrado por el propio rey. 

"Evangelización, Real Patronato e Iglesia" 

La evangelización fue otro de los grandes acontecimientos del siglo XVI. Se 
inició con la llegada del clero regular, de cuyos pasos quedaron huellas en diversas 
regiones de nuestro país. Los primeros misioneros fueron IOs franciscanos, luego 
llegaron los dominicos. los agustinos, los jesuitas y més tarde otras corporaciones 
llamadas congregaciones menores. La fundación de pueblos y misiones trajo 
consigo el surgimiento de escuelas. monasterios, parroquias, etc. 

La capacidad racional de los indígenas y el derecho para recibir los 
sacramentos. tener libertad e instrucción fueron reconocidos por la bula Sublimis 
Deus, expedida en 1537 por el papa Paulo 111. 

En el siglo XVI se estableció también el clero secular, integrado por obispos, 
presbíteros o curas, fiscales o alcaldes de doctrina y doctrineros; el primer arzobispo 
de la Nueva Espal'la fue Fray Juan de Zumérraga (1546). Su autoridad superó a la 
del clero regular. 

Entre otras instancias. su injerencia se observa en IOs tribunales del Santo 
Oficio. Los primeros representantes de la Inquisición llegaron en 1527. Su labor 
principal era perseguir y procesar a quienes ponlan en peligro a la fe (judaizantes, 
musulmanes. infieles y herejes) y, de acuerdo con la cédula real de 1569, se 
estableció en las Indias a partir de 1571. 

Durante la ColOnia y a partir de los reyes católicos. el absolutismo implicó la 
unidad territorial, política y religiosa en sus dominios. Esta unión debla manifestar el 
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predominio monárquico sobre cualquier institución y, en el caso de la Iglesia, se 
logró mediante el Real Patronato, es decir, en el reconocimiento o legitimidad que 
los Papas (1493-1508) hablan concedido al poder temporal de los reyes. El 
Patronato Real hizo de la Iglesia otra rama del gobierno. 

"Prólogo del Evangelio en México (1519, 1523)" 

Durante la entrada en México, acampanaron a las tropas el mercedario 
Bartolomé de Olmedo. capellán de Cortés, el clérigo Juan Diaz, que fue cronista, 
después otro mercedario, Juan de las Varillas, y dos franciscanos, Fray Pedro 
Melgarejo y fray Diego Altamirano. primo de Cortés. TOdos ellos fueron capellanes 
castrenses, al servicio pastoral de los soldados. de modo que el primer anuncio del 
Evangelio a tos indios fue realizado más bien por el mismo Cortés y sus capitanes y 
soldados, aunque fuera en forma muy elemental. mientras llegaban frailes 
misioneros. 

Por esos anos, de varios reinos europeos. muchos religiosos se dirigieron a 
Espana con el fin de conseguir del Emperador licencia para pasar a las Indias. Tres 
franciscanos flamencos consiguieron ir a América en 1523 con liee,icia del 
Emperador, aunque sin misión del Papa: fray Juan de Tacto (Johann Dekkers), 
guardián del convenio de Gante, fray Juan de Aora (Johann van den Auwera), y el 
hermano lego Pedro de Gante (Peter van der Moere). pariente de Carlos l. El 
empano evangelizador de estos tres franciscanos, según lo describe Diego Munoz 
Camargo, es conmovedor. 

«Diremos de la grande admiración que los naturales tuvieron cuando vinieron 
estos religiosos. y cómo comenzaron a predicar el Santlsimo y sagrado Evangelio de 
Nuestro Senor y Salvador Jesuaisto. Como no sabían la lengua. no dacia sino que 
en el infierno. senalando la parte baja de la tierra con la mano, habla fuego, sapos y 
culebras; y acabando de decir esto, elevaban los ojos al cielo, diciendo que un soto 
Dios estaba arriba, asimismo, apuntando con la mano. Lo cual decían siempre en los 
mercados y donde habla junta y congregación de gentes. No sabían decir otras 
palabras [para] que los naturales les entendiesen, sino era por senas. Cuando estas 
cosas decian y predicaban, el uno de ellos. que era un venerable viejo calvo, estaba 
en la fuerza del sol de mediodía con esplritu de Dios ensenandO. y con cela de 
caridad diciendo estas cosas. y a media noche [continuaba diciendo] en muy altas 
voces que se convirtiesen a Dios y dejasen las idolatrías. Cuando predicaban estas 
cosas decian los sel'lores caciques: « ¿Qué han estos pebres miserables? Mirad si 
tienen hambre y, si han menester algo, dadles de comen.. Otros declan: cEstos 
pobres deben de ser enfermos o estar locos... Dejadlos estar y que pasen su 
enfermedad como pudieren. No les hagáis mal. que al cabo éstos y los demás han 
de morir de esta enfermedad de locura. 

Éste fue el humilde principio del Evangelio en México. De estos tres primeros 
franciscanos flamencos. Juan de Tecto y Juan de Aora murieron en la fracasada 
expedición de Cortés a Honduras. Tecto habría muerto de hambre, según Mendieta, 
«arnmándose a un árbol de pura flaqueza•: y Aora. a los pocos días de su regreso a 
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México. Fray Pedro de Gante, como veremos. había quedado en Texcoco 
aprendiendo la lengua. 

Con intención de pasar a las Indias vinieron a Espatla otros dos franciscanos 
de gran categorfa humana y religiosa: el flamenco fray Juan Clapión, que habla sido 
confesor del Emperador, y fray Francisco de los Ángeles (Quil'lones de apeUido}, 
más tarde Cardenal Quinones, hermano del conde de Luna. León X les habla dado 
amplias facultades (Bula 25-4-1521) para predicar, bautizar, confesar, absolver de 
excomunión. etc. Muerto el Papa. su sucesor Adriano VI, que habla sido maestro del 
Emperador, confirma IO dispuesto por su antecesor (Bula 9-5-1522). Y con esto, et 
Emperador decide que sean franciscanos los primeros misioneros de la Nueva 
Espal'la. 

No pudieron cumplir sus deseos ni fray Juan Clapi6n, que murió, ni el P. 
Quil'lones, que fue elegido en 1523 General ele la orden franciscana. Pero éste -todo 
es providencial-, lo primero que hizo fue poner un extraordinario cuidado en elegir 
Doce apóstOles para la expedición que ya estaba decidida. 

"Preparativos de la primera expedición franciscana " 

El P. General eligió como cabeza de la misión a fray Martln de Valencia, 
superior de la provincia franciscana de San Gabriel, muy dist;nguida por el fervor 
espiritual con que guardaban la Regla ele San Francisco. Según Mendieta, 
ccontentóle en este varón de Dios la madurez de su edad, la gravedad y serenidad 
de su rostro, la aspereza de su hábito, junto con el desprecio que mostraba de si 
mismo, la reportación ele sus palabras. y sobre todo, el espíritu de dentro le decía: 
"éste es el que buscas y has menester"'; porque realmente en aquél, sobre tantos y 
tan excelentes varones, se le representó el retrato del esplritu ferviente de San 
Francisco» 

Con la venia del Emperador, el P. Quinones mandó a fray Martín, en un 
capitulo reunido en Belvis, que eligiera bien unos campaneros y pasara a 
evangelizar los indios de la Nueva Espal'la. Los Doce apóstoles, conducidos por fray 
Martín de Valencia, fueron éstos: Francisco de Soto, Martln de .Jesús (o de la 
Coruña). Juan Suárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente (Motolinla), 
García de Cisneros. Luis de Fuensalicta, Juan de Ribas. Francisco Jiménez, y los 
frailes legos Andrés de Córdoba y Juan de Palos. 

"La Instrucción del P. Quitlones (1523)" 

Reunidos los Doce. el P. General quiso ver1es y hablarles a todos ellos, y 
danes una Instrucción escrita para que por ella fielmente se rigiesen. Este 
documento. que como dice Trueba (Doce 23) es la Carta Magna de la civilización 
mexicana, merece ser trascrito aquí, aunque sea en forma extractada: 

«Porque en esta tierra de la Nueva Espana. siendo por el demonio y came 
vendimiada, Cristo no goza de las almas que con su sangre compró, me pareció que 
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pues a Cristo alli no le fattaban injurias, no era razón que a mi me faltase 
sentimiento de ellas. Y sintiendo esto, y siguiendo las pisadas de nuestro padre San 
Francisco, acordé enviaros a aquellas partes, mandando en virtud de santa 
obediencia que aceptéis este trabajoso peregrinaje•. 

Les recuerda, en primer lugar. que los santos Apóstoles anduvieron cpor el 
mundo predicando la fe con mucha pobreza y trabajos, levantando la bandera de la 
Cruz en partes extranas, en cuya demanda perdieron la vida con mucna alegria por 
amor de Dios y del prójimo. sabiendo que en estos dos mandamiemos se encierra 
toda la ley y los profetas•. 

Les pide que, en situación tan nueva y dificil, no se compliquen con 
nimiedades: •Vuestro cuidado no ha de ser aguardar ceremonias ni ordenaciones, 
sino en la guarda del Evangelio y Regla que prometisteis ... Pues vais a plantar el 
Evangelio en los corazones de aquellos infieles, mirad que vuestra vida y 
conversación no se aparten de él• 

Los Doce estuvieron el mes de octubre de 1523 reunidos con el General de la 
orden, en el convento de Santa Maria de los Ángeles. El dia 3Ll les dio éste la 
patente y obediencia con que habían de partir. Y allí les abre otra vez su corazón: 
cEntre los continuos trabajos que ocupan mi emendimiento, principalmente me 
solicita y acongoja de cómo por medio vuestro. carlsimos hermanos, procure yo 
librar de la cabeza del dragón infernal las almas redimidas por la preciosisima 
sangre de Nuestro senor Jesucristo, y hacer1as que militen debajo de la bandera de 
la Cruz. y que abajen y metan el cuello bajo el dulce yugo de Cristo•. 

Los frailes han de ir ca la vina, no alquilados por algún precio, como otros, 
sino como verdaderos hijos de tan gran Padre, buscando no vuestras propias cosas, 
sino las que son de Jesucristo [Filipenses 2:21). el cual deseó ser heeho el último y 
el menor de los hambres, y quiso que vosotros sus verdaderos hijos fueseis últimos, 
acoceando la gloria del mundo, abatidos por vileza. poseyendo la muy atta pobreza, 
y siendo tales que el mundo os tuviese en escamio y vuestra vida juzgasen por 
locura. y vuestro fin sin honra: para que así. hechos locos al mundo convirtiéseis a 
ese mismo mundo con la loeura de la predicación. Y no os turbéis porque no sois 
alquilados por precio. sino enviados milis bien sin promesa de soldada. 

Y asi fue, efectivamente, en pobreza y humildad. en Cruz y alegria, en amor 
desinteresado y pleno. hasta la pérdida de la propia vida. como los Doce fueron a 
México a predicar a Cristo, y formaron alli cla custodia del Santo Evangelio•. 

"Llegada a Méxieo de los Doce (1524)" 

En 1524. los Doce apóstoles franciscanos partieron de San Lúcar de 
Barrameda, el 25 de enero. alcanzaron Puerto Rico en veintisiete dlas de 
navegación, se detuvieron seis semanas en Santo Domingo. y llegaron a San Juan 
de Ulúa. junto a veracruz. puerta de México, el 13 de mayo. 
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Cuenta Bemal Diaz del Castillo que, en cuanto supo Cortés que los 
franciscanos estaban en el puerto de Veracruz, mandó que por donde viniesen 
barrieran los caminos. y los fueran recibiendo con campanas, cruces, vetas 
encendidas y mucho acatamiento, de rodillas y besándoles las manos y los hébitos. 
Los frailes, sin querer recibir mucho regalo, se pusieron en mareha hacia Méxieo a 
pie y descalZos, a su estilo propio. Descansaron en Tlaxcala, donde se maravillaron 
de ver en et mercado tanta gente, y, desconoeiendo la lengua, por senas indicaban 
et cielo, dtmdoles a entender que ellos venian a mostrar el camino que a él conduce. 

Los indios, que habían sido prevenidos para recibir a tan preclaros 
personajes, y que estaban acostumbrados a la militar arrogancia de los espanoles, 
no salían de su asombro al ver a aquel grupo de miserables, tan afables y humildes. 
Y al comentarlo, repetian la palabra Motolinía, hasta que el padre Toribio de 
Benavente preguntó por su significado. Le dijeron que quiere decir pobre. Y desde 
entonces fray Toribio tomó para siempre el nombre de Motolinia. 

Ya cerca de México, como vimos. Hemán Cortes salió a recibirles con la 
mayor solemnidad. Y los indios se admiraban sobremanera al ver a los espanofes 
más grandes y poderosos besando de rodillas los hábitos y 'le>nrando con tanta 
reverencia a aqueHos otros tan pequetlos y miserables, que venían, como dice 
Bemal, cdescalZos y flacos, y los hábitos rotos, y no llevaron caballos sino a píe, y 
muy amarillos•. Y al"lade que desde entonces ctomaron ejemplo todos los indios, 
que cuando ahora vienen religiosos les hacen aquellos recibimientos y acatos•. Esta 
entrada de los Doce en México, el 17 de junio de 1524, fue una fecha tan memorable 
para los indios que, según cuenta Motolinia, a ella se refieren diciendo •el al"lo que 
vino nuestro Sel"lor: el al"lo que vino la fe. 

"Primeros diálogos y predicaciones" 

Hace no mueho se ha conocido un códice de la Biblioteca Vaticana. el Libro 
de los coloquios y la doctrina cristiana. compuesto en náhuatl y castellano por 
Bemardino de Sahagún. en el que se refieren •todas las pláticas, confabulaciOnes y 
sermones que hubo entre los Doce religiosos y los principales, y sel"lores y sátrapas 
de los indios, hasta que se rindieron a la fe de nuestro Setlor .Jesucristo y pidieron 
con gran insistencia ser bautizados•. Estas conversaciones se produjeron en 1524, 
«luego como llegaron a México•. según Mendieta. Y el encuentro se planteó no 
como un monólogo de los franciscanos. sino como un diálogo en el que todos 
hablaban y todos escuehaban. 

El Libro constaba de treinta capítulos, y de él se conservan hoy catorce. En 
los capítulos 1-5 se recoge la exposición primera de la fe en Dios. en Cristo y en la 
Iglesia. así como la vanidad total de los !dolos. La respuesta c:te los indios 
principales. 6-7, fue extremadamente cortés: cSel"lores nuestros, seáis muy bien 
venidos: gozamos de vuestra venida. todos somos vuestros siervos, todo nos parece 
cosa celestial• ... En cuanto al nuevo mensaje religioso •nosotros. que somos bajos 
y de poco saber, ¿qué podemos decir? ... No nos parece cosa justa que las 
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costumbres y ritos que nuestros antepasados nos dejaron, tuvieron por buenas y 
guardaron. nosotros, con liviandad, las desamparemos y destruyamos». 

Informados los sacerdotes aztecas. hubo en seguida otra reunión, en la que 
uno de los «sétrapas», despué& de manifestar admiración suma por «las celestiales 
y divinas palabras• traldas por los frailes en las Escrituras. y tras mostrarse 
anonadado por et temor de provocar la ira del Sel'lor si rechazaban el mensaje de 
«aquél que nos dio al ser, nuestro Set\Or, por quien somos y vivimos•. aseguró que 
serla locura abandonar las leyes y costumbres de los antepasadOs: cMirad que no 
incurramos en la ira de nuestros dioses. mirad que no se levante contra nosotros le 
gente popular si les dijéramos que no son dioses los que hasta aqui siempre han 
tenido por tales». Lo que los frailes les han expuesto, en mOdo atguno les ha 
persuadido. «De una manera sentimos todos: que basta haber perdido. basta que 
nos han tomado la potencia y jurisdicción real. En lo que toca a nuestros dioses. 
antes moriremos que dejar su servicio y adoración•. Hablaban asi con gran pena, 
pero con toda sinceridad. 

Tras esta declaración patétiea, los misioneros reiteran sus argumentos. Y al 
día siguiente, capítulos 9-14, hicieron una exposición positiva a la doctrina biblica. 
De lo que sigue, sólo se conservan los titulos. El 26 contiene cla plética que los 
sel'lores y sátrapas hicieron delante de los Doce. déndoles a entender que estaban 
satisfechos de todo lo que habían oido, y que les agradaba mucho la ley de nuestro 
sel'lor Dios•. Finalmente, se llegó a los bautismos y matrimonios •después de haber 
bien examinado cuáles eran sus verdaderas mujeres». Y a continuación los frailes 
ese despidieron de los bautizados para ir a predicar a las otras provincias de la 
Nueva Espal'la». Este debió ser el esquema general de las evangelizaciones 
posteriores. 

Después de esto los Doce. con algún franciscano que ya vino antes, se 
reunieron presididos por fray Martln de Valencia, que fue confirmado como custodio. 
Primero de todo hicieron un retiro de oración durante quince días. pidiendo al Sel'lor 
ayuda cpara comenzar a desmontar aquella su tan amplísima vit'la llena de espinas, 
abrojos y malezas», y finalmente decidieron repartirse en cuatro centros: México, 
Texcoco. Tlaxcala y Huejotzingo. 

"Hermanos pobres de los indios" 

Estos frailes. sin la dura arrogancia de los primeros conquistadores, se 
ganaron el afecto y la confianza de los indios. En efecto. los indios veían con 
admiración el modo de vivir de los frailes: descalzos. con un viejo sayal, durmiendo 
sobre un petate, comiendo como ellos su tortilla de maíz y Chile, viviendo en casas 
bajas y pobres. Veían también su honestidad. su laboriosidad infatigable, el trato a 
un tiempo firme y amoroso que tenían con ellos, los trabajos que se tomaban por 
ensel'lartes, y también por defendertes de aquellos espal'loles que les hacían 
agravios. 
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Con todo esto, según dice Motolinla. los indios llegaron a querer tanto a sus 
frailes que al obispo Ramlrez. presideme de la excelente 11 Audiencia, le pidieron 
que no les diesen otros csino los de San Francisco, porque los conocian y amaban, 
y eran de ellos amados•. Y cuando él les pregunto la causa. respondieron: •Porque 
éstos andan pobres y descalzos como nosotros, comen ele le que nosotros, 
asiéntanse entre nosotros, conversan entre nosotros mansamente•. Y se dieron 
casos en que, teniendo los frailes que dejar un lugar. iban llorando los indios a 
Clecirles: •Que si se iban y los dejaban. que también elles dejarlan sus casas y se 
irfan tras elles; y de hecho le haclan y se iban Iras les frailes. Esto yo lo vi por mis 
ojos•. 

Nunca aceptaron ser obispos cuanelo les fue ofrecido. •aunque en esto hay 
diversos pareceres en si acertaron o no•. pues. como dice Motolinla. cpara esta 
nueva tierra y entre esta humilde generación convenía muá'lo que fueran obispos 
como en la primitiva Iglesia, pobres y humildes. que no buscaran rentas Sino ánimas. 
ni tuera menester llevar tras si más de su pontifical, y que los indios no vieran 
Obispos regalaelos, vestidos de camisas delgadas y dormir en sábanas y colehones, 
y vestirse ele muelles vestiduras. porque los que tienen ánimas a su cargo han ele 
imitar a .Jesucristo en humildad y pobreza, y traer su cru.!! a cuestas y desear morir 
en ella•. 

A la hora ele comer iban los frailes al mercado, a pedir por amor de Dios algo 
ele comer. y eso comían. Tampoco quisieron beber vino, que venia entonces ele 
Espana y era caro. Ropa apenas tenían otra que la que llevaban puesta, y como no 
encontraban alll sayal ni lana para remendar la que trajeron de Espana. que se iba 
cayendo a pedazos. acudieron al expediente de pedir a las indias que les 
Cleshieiesen los hábitos viejos. cardasen e hilasen la lana. y tejieran otros nuevos, 
que lineron ele azul por ser el tinte más común que habla emre los indios. 

"Lengua. catequesis y libros • 

Lo primero era aprender la lengua, pues sin esto apenas era posible la 
educación y la evangelización de los indios. Y en esto los mismos ninos les 
ayudaron mueho a los frailes, pues éstos. refiere Mendieta, «dejando a ratos la 
gravedad de sus personas. se ponlan a jugar con ellos con pajuelas o pedrezuelas 
el rato que les daban de huelga. para quitarles el empacho con la comunicación•, y 
siempre tenían a mano un papel para ir anotando las palabras aprendidas. 

Al fin del ella, los religiosos se comunicaban sus anotaciones. y asi fueron 
formando un vocabulario. y aprendiendo a expresarse mal o bien. Un nino. Alfonsito, 
hijo de una viuda espano1a. que tratando con otros ninos indios habla aprendido muy 
bien la lengua ele éstos. ayudó especialmente a los frailes. Vino a ser después fray 
Alonso de Melina. De este modo. el senor cquiso que los primeros evangelizadores 
de estos indios aprendiesen a volverse como al estado de ninos. para darnos a 
entender que los ministros del Evangelio que han de tratar con ellos ... conviene que 
dejen la cólera ele los espar'\oles. la altivez y presunción (si alguna tienen), y se 
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hagan indios con los indios, fleméticos y pacientes como ellos, pobres y desnudos, 
mansos y humildisimos como lo son ellos•. 

A medida que aprendian las lenguas indigenas, con tanta rapidez como 
trabajo, se iba potenciando la acción evangelizadora. cDespués que los frailes 
vinieron a esta tierra -dice Motolinia- dentro de medio ano comenzaron a predicar, a 
las veces por intérprete y otras por escrito. Pero después que comenzaron a hablar 
la lengua predicaban muy a menudo los domingos y fiestas. y muchas veces entre 
semana, y en un dia iban y andaban muchas parroquias y pueblos. Buscaron mil 
modos y maneras para traer a los indios en conocimiento de un solo Dios verdadero, 
y para apartarlos del error de los idolos di6ronles muchas maneras de doctrina. Al 
principio, para les dar sabor, ensenáronles el Per signum Crucis, el Pater noster, Ave 
Maria, Credo, Salve, todo cantado de un canto muy llano y gracioso. Sacáronles en 
su propia lengua de Anéhuac [néhuatl] los mandamientos en metro y los articules de 
la fe, y los sacramentos también cantados. En algunos monasterios se ayuntan dos 
y tres lenguas diversas. y fraile hay que predica en tres lenguas todas diferentes•. 

Los misioneros prestaron un inmenso servicio a la conservación de las 
lenguas indigenas. Juan Pablo 11, en un discurso J los Obispos de América Latina, 
decia: •Testimonio parcial de esa actividad es, en el sólo periodo de 1524 a 1572, 
las 109 obras de bibliografia indigena que se conservan. ademés de otras mucnas 
perdidas o no impresas. Se trata de vocabularios, sermones. catecismos. libros de 
piedad y de otro tipo•. escritos en néhuatl o mexicano, en tarasco, en totonaco, 
otomi y matlazinga. Concretamente. 80 obras de este periodo proceden de 
franciscanos (llegados en 1524), 16 de dominicos (1526). ocho de agustinos (1533), 
y 5 más anónimas. 

Concretamente. los Catecismos en lenguas indigenas de México comenzaron 
muy pronto a componerse y publicarse. Entre otro. ademés del compuesto por fray 
Pedro de Gante. del que luego hablaremos. podemos recordar la Doctrina cristiana 
breve (1546). de fray Alonso de Molina. y la Doctrina cristiana (1548), més larga, del 
dominico Pedro de Córdoba, estos últimos impresos ya en México a instancias del 
obispo Zumárraga, que en 1539 consiguió de Espana una imprenta, ya solicitada por 
él en 1533. Algunos frailes usaron en la predicación y catequesis cun modo muy 
provechoso para los indios por ser conforme al uso que ellos tenian de tratar !Odas 
sus cosas por pintura. Hacían pintar en un lienzo los aniculos de la fe, y en otro los 
diez mandamientos de Dios. y en otro los siete sacramentos. y lo demás que querian 
de la doctrina cristiana•. y senalando con una vara. les iban declarando las distintas 
materias 

"Administración de los sacramentos" 

El bautismo fue vivamente deseado por los indios, según se aprecia en 
diversos relatos. Al paso de los frailes. dice Motolinia. eles salen los indios al camino 
con los ninos en brazos. y con los dolientes a cuestas. y hasta los viejos decrépitos 
sacan para que los bauticen ... Cuando van al bautismo. los unos van rogando, otros 
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Importunando, otros lo piden de rodillas. otros alzando y poniendo las manos, 
gimiendo y encogiéndose. otros lo demandan y reciben llorando y con suspiros•. 

Al principio de la evangelización, ceran tantos los que se venían a bautiz• 
que los sacerdotes bautizantes mucnas veces les acontecía no poder levantar el 
jarro con que bautizaban por tener el brazo cansado, y aunque remudaban e1 jarTo 
tes cansaban ambos brazos... En aquel tiempo acontecía a un SOio sacerdote 
bautizar en un dia cuatro y cinco y seis mil•. con IOdo esto, dice Motolinia, ca mi 
juieio y verdaderamente, seran bautizados en este tiempo que digo, que serán 15 
atlas. más de nueve miltones•. En los comienzos. bautizaron sólo con agua, pero 
luego hubo disputas con religiosos de otras órdenes, que exigían los óleos y 
ceremonias completas. Y antes de que hubiera obispos, sólo Motolinia administro la 
confirmación, en virtUd de las concesiones hechas por el Papa a estos primeros 
misioneros. 

El sacramento de la penitencia comenzó a administrarse el afta 1526 en la 
provincia de Texcoco, y al decir de Mototinía, ccon mucho trabajo porque apenas se 
tes podía dar a entender qué cosa era este sacramento•. Por esos anos. siendo 
todavía pocos los confesores. cel conlinuc. y mayor trabajo que con estos indios se 
pasó fue en las confesiones. porque son tan continuas que todo el afta es una 
Cuaresma. a cualquier hora del dia y en cualquier lugar, asi en las iglesias como en 
las caminos... Muehos de éstos son sordos. otros llagados• y malolientes. otros no 
saben expresarse. o lo hacen con mil particularidades .... «Bien creo yo que los que 
en este trabajo se ejercitaren y perseveraren fielmente. que es un género de 
martirio, y delante de Dios muy acepto servicio•. 

A veces los indios se confesaban por escrito o senalando con una paja en un 
cuadro de figuras dibujadas. Acostumbrados, corno estaban, desde su antigua 
religiosidad. a sangrarse y a grandes ayunos penitenciales. «cumplen muy bien IO 
que les es mandado en penitencia, por grave cosa que sea. y muehos de ellos hay 
que si cuando se confiesan no les mandan que se azoten. les pesa. y ellos mismos 
dicen al confesor. c¿por qué no me mandas disciplinar?•; porque lo tienen por gran 
mérito. y así se disciplinan muchos de ellos todos los viernes de la Cuaresma, de 
iglesia en iglesia•. sobre todo en la provincia de Tlaxcala. Realmente en esto las 
frailes se veían comidos por los fieles conversos. «No tienen en nada irse a confesar 
quince y veinte leguas. Y si en alguna parte hallan confesores, luego hacen senda 
como hormigas• 

Al principio la comunión no se daba sino ca muy pocos de los naturales•. 
pero el papa Paulo 111, movido por una cana del obispo dominico de Tlaxcala, fray 
.Juli.án Garcés. cmandó que no se les negase, sino que fuesen admitidos como tos 
otros Cristianos•. La misma norma fue acordada en 1539 por el primer concilio 
celebrado en México. 

La celebración de matrimonios planteó pre e :err.as muy graves y complejos, 
dada la difusión de la poligamia. sobre todo entre los senores principales, que a 
veces tenian hasta doscientas mujeres. «Queriendo los religiosos menores poner 
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remedio a esto, no hallaban manera para lo hacer, porque como los senores tenian 
las más mujeres, no las querian dejar, ni ellos se las podían quitar, ni bastaban 
ruegos, ni amenazas, ni sermones para que dejadas todas. se casasen con una en 
faz de la Iglesia. Y respondían que también los espanoles tenian muchas mujeres, y 
si les deciamos que las tenían para su servieio, decian que elles tambil!tn las tenian 
para lo mismo•. De hec:ho, el maride tenia en sus muctlas mujeres una fuerza 
laboral nada despreciable, de la que no estaba dispuesto a prescindir. 

No habla mOdO. En fin. con la gracia de Dios, pues cno bastaban fuerzas ni 
industrias humanas, sino que el Padre de las misericordias les diese su divina 
gracia, fueron acercándose los indios al vinculo sacramental del matrimonio. Y 
entonces. cera cosa de ver1os venir, porque muehos de ellos traían un hato de 
mujeres y hijos como de ovejas•. y alli habla que tratar de discemir y arreglar las 
cosas. para lo que los frailes solían verse ayudados por indios muy avisados y 
entendidos en posibles impedimentos, a quienes los espanoles llamaban 
licenciados. 

·construcción de templos" 

La construcción de iglesias fue sorprendentemente temprana. Viéndolas 
ahora, produce asombro comprobar que aquellos frailes construyeran tan pronto con 
tanta solidez . y belleza. como si estuvieran en Toledo o en Burgos. con una 
conciencia cierta de que allí estaban plantando Iglesia para siglos. 

Ya a los quince anos de llegados los espano1es. puede decir Motolinla que 
cen la comarca de México hay más de cuarenta pueblos grandes y medianos. sin 
otros muehos pequenos a éstos sujetos. Están en sólo este circuito que digo. nueve 
o diez monasterios bien edificados y pobladas de religiosos. En los pueblos hay 
muchos iglesias, porque hay pueblo, fuera de los que tienen monasterio, de más de 
diez iglesias: y éstas muy bien aderezadas, y en cada una su campana o campanas 
muy buenas. Son !Odas las iglesias por de fuera muy lucidas y almenadas. y la tierra 
en si que es alegre y muy vistosa, y ademan mucho a la ciudad•. 

Quien hoy viaja por México, sobre todo por la zona central, se maravilla de ver 
preciosas iglesias por todas partes. En regiones como veraauz. Puebla. el valle de 
Cholula. hay innumerables iglesias del siglo XVI. Los templos dedicados a San 
Francisco o a Santo Domingo, que suelen ser en México los más antiguos. son 
muestras encantadoras del barroco indiano. En los retablos. y especialmente en los 
camerinos de la Virgen, el genio ornamental indigena se muestra deslumbrante. Y 
junto al templo de religiosos. ya al exterior. se abrían ampliSimos atrios bien 
cercados. con una cruz al medio y capillas en los ángulos, donde se concentraba la 
indiada neocristiana, y que hoy suelen ser jardines contiguos a las iglesias ... 

La grandiosidad a un tiempo sobria e imponente de estos centros misioneros 
conventuales -y 10 mismo los conventos de dOminicos y agustinos-. se explica 
porque no sólo habían de servir de iglesia. convento. almacén, escuela. talleres, 
hospital y cuantas cosas más. sino porque debian ser tambil!tn ante los indios una 
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digna réplica de las maravillosas ciudades sagradas anteriores: Teotihuacán, 
Cholula, Cacaxtla, Monte Alban. 

"Alzamiento de cruces" 

Ya vimos que Hemtm Cortés «doquiera que llegaba, luego levantaba la cruz•. 
Los misioneros, igualmente, alzaron el signo de la Cruz por tOdo México: en lo alto 
de los montes. en las ruinas de tos templos paganos. en las plazas y en las 
encrucijadas de caminos. en iglesias, retablos y hogares cristianos, en el centro de 
IOs grandes atrios de tos indios ... Siempre y en todo lugar, desde et principio, los 
cristianos de México han venerado la Cruz como signo máximo de Cristo, y sus 
artesanos han sabido adamar las cruces en cien formas diversas, según las 
regiones. 

No exageraba, pues. Motolinia al escribir. •Está tan ensalzada en esta tierra 
la senal de la cruz por todos los pueblos y caminos, que se dice que en ninguna 
parte de la cristiandad esté tan ensalzada, ni adonde tantas y ni tales ni tan altas 
cruces haya; en especial las de los patios de las iglesias son muy solemnes. las 
cuales cada domingo y cada fiesta adaman con muchas rosas y flores, y espadat\as 
y ramos•. como todavia hoy puede verse. 

"Escuelas cristianas" 

Los frailes edificaban junto a los monasterios unas grandes salas para 
escuela de ninos indios. En 1523, apenas llegado, fray Pedro de Gante inició en 
Texcoco una primera escuela, y poco después pasó a ensenar a otra en México. En 
seguida surgieron otras en Tlaxcala, en Huejotzingo, en Cuautitlén, el pueblo de 
Juan Diego, y en Teopzotlén, y más adelante en muchos sitios más. En cambio, «los 
dominicos no fundaron en sus misiones de la Nueva Espatla ningún colegio 
secundario; era hostiles a estas instituciones y, en particular, a que se en~ara latln 
a los indios. No compartían IOs agustinos esta desconfianza». 

Répidamente se fue multiplicando el número de estos centros educativos. de 
modo que, en buena parte. la evangelización de México se hizo en las escuel-. a 
través de la educación de los indios. Los frailes recogían a los nit\os indios. como 
internos, en un régimen de vida educativa muy intenso. y csu doctrina era más de 
obra que por palabra». Allí. con la lectura y escritura y una ensenanza elemental. -
ensenaba canto. instrumentos musicales y algunos oficios manuales; cy también 
enser'laban a los nir'los a estar en oración». A partir de 1530, bajo el impulso del 
obispo franciscano Zumarraga. se establecieron también centros de enset\anza para 
muchachas. confiados a religiosas. en Texcoco. Huehxotzingo, Cholula, Otumba y 
Coyoacán. 

La costumbre de las escuelas pasó a las parroquias del clero ~lar. e 
incluso el modelo mexicano se extendió a otros lugares de América hispana. Oecia 
fray Martín de Valencia en una carta de 1531, que en estas escuetas ctenemos más 
de quinientos ninos. en unas poco menos y en otras mueho més». Se solía recibir en 
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ellas sobre todo a los hijos de principales. Estos, al comienzo. rec:etosos, guardablln 
sus hijos y enviaban hijos de plebeyas. 

Pero cuando vieron los senores que éstos prosperaban y venlan a -r 
m-stros. alcaldes y got>ernlldonts, muy pronto entregaron sus hijos a la enseftllnza 
de los frailes. Y como bien dice Mendieta. •por esta humildad que aquellos benditos 
Siervos de Dios mostraron en hacerse nitlos con los nitlos. obró el Esplritu S9'1to 
para su consuelo y ayuda en su ministerio una inaudita maravilla en aquellos ninos. 
que Siéndoles tan nuevos y tan extratlos a su 1111tura1 aquellos frailes. negaron la 
afición natural de sus padres y madres. y pusiéronla de todo corazón en sus 
m-stros, como si ellos fueran los que los hablan engendrado•. Por otra parte. IOs 
muchachos indios moslraron excelentes disposiciones para aprender cuanto se les 
ensenaba. 

•El escribir - les dio con mucha facilidad, y comenzaron a escribir en su 
lengua y entenderse y tratarse por carta como nosotros. lo que antes tenla por 
maravilla que el papel hablase y dijese a cada uno lo que el ausente le querla dar a 
entender». En la escritura y en las cuentas. asl como en el canto, en los oficios 
mecánicos y en todas las artes. pintura, escultura. construcción, muy pronto se 
hicieron expertos. hasta que no pocos llegaron a ser m-tros de otros indios, y 
1ambien de espanoles. El profundo e ingenuo sentido estético de los indios, liberado 
de la representación de aqueNos antiguos dio- feos, monstruosos y feroces. haló 
en el mundo de la belleza cristiana una atmósfera nueva. luminosa y alegre, en la 
que muy pronto produjo maravillosas Obras de ane. 

En la música, al parecer. hallaron dificultad en un primer momento. y muchos 
ese relan y burlaban de los que los ensenaban•. Pero también aqul mostraron 
pronto sus habilidades: no habla pueblo de cien vecinos que no ttNiera cantoras 
para las misas. y en seguida aprendieron a construir y tocar los más vanados 
instrumentos musicales. Poco después pudo afirmar el padre Mendieta: •En todos 
los reinos de la Cristiandad no hay tanta copia de nautas. Chiriml-. sacabuches. 
ortos. trompetas y atabales. como en solo este reino de la Nueva Espana. Organos 
también los tienen toctas cuasi las iglesias donde hay religiosos. y aunque los indios 
no tornan el cargo de hacerlo, sino m-stros espanoles. los indios son los que labran 
10 que es menester para ellos, y los mismos indios los tat'len en n~tros 
convenios•. El entusiasmo llevó al exceso. y el Concilio mexicano de 1555 creyó 
necesario moderar el es1ruendo en las iglesias, dando la primacla al órgano. Junto a 
la música. también las representaciones teatrales y las proceSiones tuvieron una 
gran importancia catequélica. pedagógica y festiva. 

Antes de la fundación de la Universidad de México, en 1551, el primer centro 
importante de ensel'\anza fue. en la misma ciudad. el Colegio de Santa Cruz de 
Tlalelolco para muehaehos indígenas. A los doce anos •desde que vino la fe•. es 
decir, en 1536. fue fundado por el obispo Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza. 
y puesto bajo la dirección de fray Garcia de Cisneros, uno de los Doce. En este 
Colegio, en régimen muy religioso de internado. los muchachos reciblan una 
ensel'\anza muy completa. compuesta de retorica. filosofla. múSica y medicina 
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mexicana. Dirigido por los franciscanos, alll ensenaron los m-stros milis eminentes. 
como Bemardino de Sahagún, Andrés de Olmos, Arnaldo de Basado. Juan Foeher, 
Juan Gaona y Francisco Bustamante, y lo hicieron con muchos y buenos frutos. 
entre los que destaca el indio don Antonio Valeriana, verdadero humanista. que 
ocupó célltedra en el COiegio. ensenó a religiosos jóvenes. y tuvo entre sus alumnos 
a indios, espaftoles y criOllos. 

"Conflictos entre frailes y civiles" 

Entre 1524 y 1526. estandO ausente Cortés en las expediciones de las 
Hibueras (Honduras), se pradujeron bandas y tumultos entre los espaftOles, tan 
graves que sin los frailes se hubieran destrozado unos a otros. dando lugar a que los 
indios acabaran con ellos. Aqul se vio. como en otras ocasiones. que los frailes, 
pobres y humildes, eran tambi6n fuertes y decididos ante sus paisanos -panotes. 
Estos a veces no hacian de ellos demasiado caso. concretamente en lo de sacar y 
ajusticiar a los perseguidos que se acoglan a la Iglesia. Asi las cosas. en aquella 
ocasión, fray Martin de Valencia. tras intentar poner1es en razón con buenas 
palabras. hubo de r.>resentar los breves de León X y Adriano VI, y comenzó a usar de 
su autoridad, llegar do a maldecir ante Dios a los espat\oles si no haclan caso de sus 
mandatos. Esto los acalló por el momento. 

Pero por esos anos. tadavia desordenados y anérquicos, las criticas a los 
frailes fueron. al parecer, amargas y frecuentes. pues éstos denunciaban los abusos 
que se daban. Según ref"iere don Femando de Alva lxtlilxochitl. en aquellos primeros 
anos. •los espaftoles estaban muy mal con los religiosos. porque volvian por los 
indios. de tal manera que no faltó sino echar1os de México; y aun vez hubo, que un 
cierto religioso estando predicando y reprendiendo sus maldades. se amotinaron de 
tal suerte contra este sacerdote. que no falló sino echarlo del púlpito abajo• 
(Relación de la venida de los espaftoles y principio de la ley evangélica 278: en 
Sahagún, Estado de México. 863). 

Cuenta Motolinia que algunos decían: cEstos frailes nos destruyen. y quitan 
que no estemos ricos. y nos quitan que se hagan los indios esclavos; hacen bajar los 
tributos y defienden a los indios y los favorecen contra nosotros; son unos tales y 
unos cuales• -expresión muy mexicana que, como se ve. viene de antiguo-. A tado 
lo cual respondían los frailes: «Si nosotros no defendiésemos a los indios. ya 
vosotros no tendriais quién os sirviese. Si nosotros los favorecemos. es p•a 
conservar1os. y para que tengáis quién os sirva; y en defender1os y ensenar1os. a 
vosotros servimos y vuestras conciencias descargamos; porque cuando de ellos os 
encargasteis, fue con obligación de ensenar1os; y no tenéis otro cuidado sino que os 
sirvan y os den cuanto tienen o pueden haber». 

Otra veces •los espai'loles también se quejaban y murmuraban diciendo mal 
de los frailes, porque mostraban querer más a los indios que no a ellos, y que los 
reprendían ásperamente. Lo cual era causa que les faltasen muchos con sus 
limosnas y les tuviesen una cierta manera de aborrecimiento•. Los fraileS a esto 
respondían: •No costaron menos a Jesucristo las ánimas de estos indios como las 
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de los espat\oles y romanos, y la ley de Dios obliga a favorecer y a animar a éstos, 
que estén con la leche de la fe en los labios. que no a los que la tienen ya tragada 
por la costumbnt•. · 

Tampoco veían bien algunos espal'!Oles que les frailes. concretamente en el 
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. dieran una instrucción tan elevada a los indios, 
poniéndoles a la altura de los conquistadores, y a veces milis alto. A lo que el padre 
Mendieta replica: cSi Dios nos sufre a los espal'IOles en esta tierra, es por el ejercicio 
que hay de la doc:trlna y aprovechamiento espiritual de los indios, y faltando esto, 
todo faltarla y acabarla. Porque fuera de esta negociación de las ánimas (para lo 
cual quiso Dios descubrimos esta tierra) tOdo lo demés es eodicia pestilencia! y 
miseria de mal mundo». Así de claro. 

"Tolerancia con los indios" 

En aquellas circunstancias misioneras. tan nuevas y dificiles, la pastoral de 
los primeros franciscanos en México dio pruebas de un sentido muy amplio y 
flexible. Lo vimos en referencia al bautismo y a la confesión. y es de notar también 
en lo relativo ;iil culto litúrgico. Los frailes infundieron en los indios, que ya estaban 
heehos a una vida profundamente religiosa, una gran devoción a la Cruz y la 
Eucaristía, a las Horas litúrgicas. a la Virgen, a las diversas fiestas del Afio litúrgico. 

Y admitieron. contra el parecer de algunos, con gran amplitud de criterio, que 
los indios acompal'tasen los actos religiosos con sus cantos y danzas, con sus 
ceremonias y variadas representaciones, a tOdo lo cual estaban muy acostumbrados 
por su anterior religión. Incluso admitieron la llamada misa seca. en la que, faltando 
el sacerdote, se reunlan los fieles y, sin consagración ni comunión, celebraban las 
oraciones y lecturas de la eucaristía 

"Tolerancia con los espal'loles" 

Los franciscanos primeros en México no tuvieron la tentación demagógica de 
fulminar a los espal'loles con excomuniones colectivas. ni pensaron -como Las 
Casas- en declarar que tOdOs eran criminales, usurpadores y que todos estaban cen 
pecada mortal•. Ellos fueron mucho más humildes y realistas. Denunciaron con 
energía cuantos abusos veían, pero en modo alguno pensaron en descalificar 
globalmente la acción de Espal'la en América. ni quisieron tampoco calumniar al 
con¡unto de los espal'loles que allí estaban. 

Motolinía. por ejemplo. refiriéndOse a la primera y trágica experiencia de las 
Antillas. habla de que allí muehos espal'loles vivían «tratando a los hombres peor 
que a bestias. y los tuvieron en menos estima, como si en la verdad no fuesen 
criados a la imagen de Dios». Y en referencia a la Nueva Espal'la, él mismo 
denuncia con amargura a aquellos espat\oles que no vinieron a América sino a 
«buscar el negro oro de esta tierra que tan caro cuesta, y a enriquecerse y usurpar 
en tierra ajena lo de los pobres indios, y tratar1os y servirse de ellos como de 
esclav.os». 
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Sin embargo, ya en las fechas en que escribe, hacia 1540, Motolinla dice en 
el mismo texto: «Aunque yo sé y lo veo cada dla que (algunos espatloles] quieren 
ser más pobres en esta tierra que con minas y sudor de indios tener mucno oro; y 
por esto hay muchos que han dejado las minas. Otros conozco que. de no est• bien 
satisfechas de la m-ra como acá se hacen las eselavos. los han ahorrmc:to. Otros 
van modificando y quitando mucha parte de las tributos y tratandO bien a sus indios. 
Otros se pasan sin ellas, porque les parece cargo de conciencia servirse de ellos. 
Otros no llevan otra cosa más de sus tributos mOdifieados, y toda lo demás de 
comidas, o de mensajeros. o de indios cargados. lo pagan, por no tener que dllr 
cuenta de los sudores de los pobres. De manera que éstos tendrla yo por 
verdaderos prójimos•. 

El franciscano Lino Gómez Canedo, histonador espanol actual residente en 
México, piensa que eles abusos a que se refiere (Motolinia] existieron en los 
pnmeros anos: según otros testimonios del tiempo -especialmente las cartas de los 
franciscanos de 1532 y 1533- fue de 1525 a 1530, bajo el gobierno de las sucesores 
de Cortés y la Pnmera Audiencia. Empezaron a disminuir con Zumárraga y la 
Segunda Audiencia, y fueron casi del todo eliminados por los dos primeros virreyes, 
Mend,>za y Velasco (1535-1564). El propio Motolinia pinta otra situación muy distinta 
en su cana de 1555 [a Car1os 1), refutando las exageraciones de Las Casas•. 

"La conversión de los indios fue verdadera· 

cA mi juicio y verdaderamente, asegura Motolinla. serán bautizados en este 
tiempo que digo (1537). que serán 15 anos, más de nueve millones de ánimas de 
indios•. Sea esta cifra exacta. en más o en menos. es indudable que la 
evangelización de México fue rapic::lisima en sus primeros anos. Y ello hizo que 
algunos, ya en aquel entonces, pusieran en duda la realidad de aqueuas 
conversiones. Sin embargo, el testimonio favorable de los misioneros, 
concretamente el de Motolinia. es convincente. 

Esta gente. dice. es cnaturalmente temerosa y muy encogida, que no parece 
sino que nacieron para obedecer, y si los ponen al rincón alli se están como 
enclavados. Mucnas veces vienen a bautizarse y no la osan demandar ni decir ... 
Pues a estos tales no se les debe negar lo que quieren. pues es suyo el reino de 
Dios, porque apenas alcanzan una estera rota en qué dormir, ni una buena manta 
que traer cubierta, y la pobre casa en que habitan. rota y abierta al sereno de Dios. Y 
ellos simples y sin ningún mal, ni codiciosos de intereses. tienen gran cuidado de 
aprender 10 que 1es ensenan. y más en lo que toca a la fe; y saben y entienden 
muchos de ellos cómo se tienen de salvar y irse a bautizar dos y tres jamadas. Sino 
que es el mal, que algunos sacerdotes que los comienzan a ensel\ar las querrian ver 
tan santos en dos dias que con ellos trabajan. como si hubiese diez anos que los 
estuviesen ensenando, y como no les parece tales, déjanlos. Parécenme loa tales a 
uno que compró un camero muy flaco y diole a comer un pedazo de pan, y luego 
atentóle la cola para ver si estaba gordo•. 
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"Muchos datos concretos hacen pensar que la oonveraión ele los indios fue 
real." 

Antes, por ejemplo, los indios cvendlan- y compréban- estos eselavos 
entre ellos, y era costumbre muy usada. Al"lonl como todos son cnstianos, apenas -
vende indio, antes mucnos de los convertidos toman a buscar los que vendieron y 
los rescatan para danes libertad• ... cEn el afta pasada [1540) en SOia esta provincia 
de Tlaxcalan ahorraron los indios [dieron libertad a) més de veinte mil esclavos. y 
pusieron grandes penas que n9die hici- esclllvo. ni le comprase ni vendie-. 
porque la ley de Dios no lo pennite•. Igualmente. en el sacramento de la penitencia, 
•ntstituyen mucnos de los indios. antes que vengan a los pies del confesor, tenlenc:lo 
por mejor pagar aqul. aunque queden pobres, que no en la muerte•. Habiendo sido 
la antigua religiosidad azteca tan dura y severa. los indios estaban acostumbrados a 
ayunar y sangrarse en honor de los dioses. Ahora. ya convertidos. pedlan los indios 
anélogas penitencias. cAyunan mucnos viejos la Cuaresma, y levéntanse cumtdo 
oyen la campana de maitines, y hacen oración, y disciplinanse, Sin nadie los poner 
en ello•. Y en cuanto al matrimonio, cde cinco o seis anos a esta parte, comenzson 
algunos a dejar la muchedumbre de mujeres que tenlan y a contentarse con una 
se.ea, caSénaose con ella como lo manda la lgleSia•. 

"Iguales mejoras indudables se daban en otros aspectos de la vida moral". 

•También se han apartado del vicio de la embriaguez y han- dado tanto a la 
virtud y al servicio de Dios. que en este 8"o pasado de 1536 salieron de esta ciuctac:I 
de Tlaxcalan dos mancebos indios confesados y comulgados, y sin decir nada a 
nadie, se metieron por la tierra adentro més de cincuenta leguas, a convertir y 
ensenar a otros indios. Y allé anduvierOn padeciendo hartos trabajos e hicieron 
mucho fruto. Y de esta manera han heeho otros algunos en mucnas provincias y 
pueblos remotos•. 

Por otra parte. cen esta Nueva Espana siempre habla muy continuas y 
grandes guerras, los de unas provincias con los de otras. adonde morlan muchos. 
asl en las peleas. como en los que prendían para sacrificar a sus demonios. Ahora 
por la bondad de Dios se ha convertic:IO y vuelto en tanta paz y quietud, y estén todos 
en tanta justicia que un espanol o un mozo puede ir cargado de barras de oro 
trescientos y cuatrocientas leguas. por mames y sierras. y despoblados y poblados, 
sin más temor que iría por la rúa de Benaventea. 

En fin. estos indios ctenian otras muehas y endiabladas hechicerl- e 
ilusiones con que et demonio los trala enganados. las cuales han ya dejado en tama 
manera. que a quien no lo viere no 10 podrá creer la gran cnstiandad y devoción que 
mora en toaos estos naturales. que no parece sino que a cada uno le va la vida en 
procurar de ser mejor que su vecino o conocido. Y verdaderamente hay tanto que 
decir y tanto que contar de la buena cristiandad ele estos indios, que de solo eHo se 
podría hacer un buen librO•. 
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Los datos que ofrece fray Ger6nimo de Mendieta hacia 1600 son qu¡z• 
lodavia más impresionantes: 

•Entre IOs viejos refranes de nuestra E~. éste es uno: que quien bien 
quiere a Beltrán, bien quiere a su can ... Los que son amigos y devotos de 1- co .. s 
que pertenecen al servido de Dios, lo serán también del mismo Dios, y lo quenllin 
mucho y amarán•. Mientras •los malvados herejes que destruyen •s iglesia y 
lugares sagrados, y queman las im•genes y f"iguras de Dios y de sus .. mos, y 
niegan el santo sacnficio de la misa y los demés sacramentos, y persiguen y matan 
a los sacerdotes. y bur1an de las bendiciones de que usa la Iglesia católiea•. dice 
Mendieta en alusión a IOs protestantes de Europa, •para confusión de estos 
aposta1tas descendientes de católicos cristianos, proveyó DiOs que los pobrecillos 
indios. que poco ha eran idólatras y ahora nuevos en la te que los otros dejaron. 
tengan [todo eso] en grandisima devoci6n y reverencia. Cosa maravillosa fue el 
fervor y la diligencia con que los indios de esta Nueva Espana procuraron edificar en 
lodos sus pueblos iglesias•, algunos tienen sus oratorios privados y muchos traen 
imág-s para bendecir. Grande es su devod6n a los sacerdotes. a los que acuden 
siempre con gran cari..,o: •Bendiceme. amado Padre•. Son muy piadosos y devotos 
de la Virgen, y •entre elles parece no es cristiano el que no tr- ro .. no y disciplina•. 
Es muy grande su devoción a los templos. •Y se precian los viejos, por muy 
principales que sean. de barrer las iglesias. guardando la costumbra de sus 
antepasados en tiempo de su infidelidad•. Así lo hacia el primer settor de Toluca 
que se bautiZó. que cacabó sus dias continuando la iglesia y barriéndola, como si 
tuera un muchacho de escuela•. En fin. de todo esto y de tanto més •bien se puede 
colegir que en efecto son cristianos de veras y no de bur1a. como algunos piensan•. 

"Fray Martln de Valencia (1474-1534)" 

Entre los franciscanos primeros que, junto con otros religiosos. principalmente 
dominicos y agustinos. hicieron la primera evangeliZación de México. debemos 
recordar algunos nombres muy senalados. 

Fray Martin de Valencia nació el ano 1474 en Valencia de Don Juan -entre 
León y Benavente- y fue provineial de la provineia franciscana de Santiago. 
Motolinia, que nos dejó escrita la vida de este jefe de los Doce, afirma: •adem•s de 
10 que yo vi en él, porque le conoci por más de veinte anos. oi decir a muchos 
buenos religiosos que en su tiempo no hablan conocido religioso de tanta penitencia, 
ni que con tanto tesón perseverase siempre en allegarse a la cruz de Jesucristo•. 

Amigo de soledad y silencio, pasó anos de terribles noehes oscur- y 
tentaciones, quedando tan tlaco y desmejorado •que no parecía tener sine los 
huesos y el cuero•. Un dla que andaba en Robleda pidiendo para comer. una buena 
mujer le dijo: • ¡Ay, padre! ¿Y vos qué tenéis? ¿Cómo andéis que parece que 
queréis expirar de flaco; y cómo no miráis por vos, que parece que os queréis 
morir?•. En ese momento, como quien despierta de un suel"o, quedó libre de los 
enganos del demonio, tuvo una gran paz y comenzó a comer. 
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Fray Martln, aun Siendo tan recogido y contemplativo, siempre deseaba 
«padecer martirio, y pasar entre los infieles a los convertir y predicar. Este deseo y 
santo celo alcanzó el siervo de Dios con mucho trabajo y ejercieios de penitencia, de 
ayunos, disciplinas, vigilias y muy continuas oraciones•. El Seftor le habla 
asegurado en la oración que «venida la hora de Dios le llamarla, y que de ello 
estuviera cierto•. 

En 1516 se instituyó la custodia franciscana de San Gabriel, muy evangélica y 
observante, y en 1518 fue elegido Fray Martln como su primer provincial. Fue un 
superior bueno, que gobernó a sus hermanos cmás por ejemplo que por palabras. Y 
siempre iba aumentando en sus penitencias•: cilicio y ayunos, vigilias y ceniza en la 
comida. 

Por fin, en 1523, «cuando más descuidado estaba, llamó Dios de esta 
manera•: el Padre General, fray Francisco de los Angeles (Quinones) le encomendó 
pasar con doce companeros a evangelizar la Nueva Espana. El mandato, como 
sabemos, fue cumplido prontamente, estando ya él por los cincuenta anos. En el 
viaje «padeció mucho trabajo, porque como era persona de edad, y andaba a pie y 
descalzo. y el Senor que mucnas veces le visitaba con enfermedades. fatigébase 
mucho: y por dar ejemplo, corno buen caudillo siempre iba adelante•. Aunque lo 
intento, ya a su edad no logró aprender la lengua de los indios, sino sólo algunas 
palabras, y chol~base mucho cuando otros predicaban, y poníase junto a ellos a 
orar mentalmente y a rogar a Dios que enviase su gracia al predicador y a los que le 
oían. Asimismo a la vejez aumentó la penitencia, que ordinariamente ayunaba cuatro 
días en la semana con pan y legumbres•. 

Revivla a veces la Pasión de Cristo, y él mismo, muy callado para hablar de 
si, hubo de confesar en una ocasión: cDesde la Dominica in Pasione hasta la 
Pascua, estas dos semanas siente tanto mi espíritu, que no lo puedo sufrir sin que 
exteriormente el cuerpo lo sienta y lo muestre como veis•. Una vez, predicando 
sobre la Pasión del senor, cfue tanto el sentimiento que tuvo, que saliendo de si fue 
arrobado y se quedó yerto como un palo, hasta que le quitaron del púlpito•. Varios 
fueron -el alcalde de Tlalmanalco, Hemán Cortés, que le visitaba con frecuencia. 
Bemardino de Sahagún- los que le vieron orar elevado en éxtasis. Fue sin duda un 
religioso más contemplativo que activo. pero no obstante, tuvo gran energla en los 
primeros años más difíciles para sujetar a los espaftoles que se habían 
desmandado. por lo que hubo de sufrir más de una persecución y calumnia. Fue 
gran amigo del Obispo Zumárraga, franciscano, y del dominico fray Domingo de 
Betanzos. 

«Vivió el siervo de Dios fray Martín de Valencia en esta Nueva Espana diez 
años, y cuando a ella vino habia cincuenta, que son por todos sesenta. De los diez 
que digo los seis fue provincial, y los cuatro fue guardián de Tlaxcallan, y él edificó 
aquel monasterio, y le llamó la Madre de Dios: y mientras en esta casa moró 
ensel'laba los niftos desde el a b c hasta leer por latln, y ponlalos a tiempos en 
oración. y después de maitines cantaba con ellos himnos: y también ensenaba a 
rezar en cruz. levantados y abiertos los brazos. siete Pater noster y siete Ave 
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Marias, lo cual él acostumbró siempre hacer (y aún dura la costumbre en algunos 
lugares de México). En-naba a todOs los indios, Chicos y grandes, asl por ejemplo 
como por palabra, y por esta causa siempre tenia intérprete; y es de notar que tres 
intérpretes que tLNo, todos vinieron a -r frailes, y salieron muy buenos religioso••· 

Al fin de su vida, retirado en el convento de Tlalmanalco, solla irSe a una 
ermita muy devota, que tenla cerca una cueva. Durante aquellos retiros, 
acostumbraba salir a orar al amanecer en una arboleda, debajo de un lllrbol muy 
grande. •Y certiflcanme que luego que alll se ponla a rezar. el érbol - henchía de 
aves, las cuales con su canto hacían dulce armenia, con lo cual él senlla mucha 
consolación, y alababa y bendecía al Setlor; y como él se partía de alll, las aves 
también se iban•. 

Cuatro días duró su última enfermedad, y cuando tres frailes le llevaban a 
curar a México, cexpir6 en aquel campo o ribera. El mismo habla dicho muehos 
anos antes que no tenla de morir en casa ni en cama sino en el campo, y asl pareció 
cumplirse•. Era el 21 de marzo del atlo del Senor 1534. 

"Fray Toribio de Benavente, Motolinla (1490-1569)" 

Hemos gozado en las péginas precedentes. escuchando con frecuencia la 
voz sencilla y bondadosa de Motolinla. Nacido en Benavente, León, tornó el hébito 
en la provincia franciscana de Santiago, y con fray Martín de Valencia, fue el milis 
dotado del grupo de los Doce. En aquellos primeros anos, tan agitados y dificiles, se 
distinguió tanto por su energia para poner paz entre los espatloles y frenar sus 
desmanes, como por su amor a los indios y la abnegación de su entrega total a la 
evangelización. 

Como dicen los cronistas, «fue el que anduvo milis tierra•. En su Carta al 
Emperador, diee de si mismo, aunque sin nombrarse: cFraile ha habido en esta 
Nueva Espana que fue de México hasta Nicaragua, que son cuatrocientas leguas, 
que no se quedaron en todo el camino dos pueblos que no predicase y dijese misa y 
ensenase y bautizase a ninos y adultos, pocos o muchos». Este incansable fraile 
andariego habla con plena experiencia cuando dice que •no pueden los pobres 
frailes hacer estos caminos sin padecer en ellos grandísimos trabajos y fatigas•. 

vuelto a México, él se ocupó en promover la fundación de Puebla de loa 
Ángeles (16 abril 1531), donde pudieran recogerse y poblar y vivir sin hacer dano 
muchos espatloles que habla por entonces allí, sin oficio ni beneficio. Alll celebró él 
la primera misa. ante cuarenta pobladores y miles de indios que acudieron en fiesta. 

Según cálculos autorizados. en su larga vida misionera. Motolinla bautizó 
unos 400.000 indios. En su Historia -se goza en ello una y otra vez- cuenta cómo los 
indios «después de bautizados es cosa de ver la alegria y regoeijo que llevan con 
sus hijuelos a cuestas. que parece que no caben en si de placer•. Pocos misioneros 
pudieron alegrarse tanto como él viendo cómo «se iba extendiendo y ensanchando 
la fe de Jesucristo». Pocos como él conocieron. amaron y estimaron a los indios en 
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todo su valor, captando las peculiaridades de su carácter, tan distinto al de los 
espa"'<>les: •Son muy extrar'los de nuestra condiei6n, porque los espar'lol- tenemos 
un corazón grande y vivo como fuego, y estos indios y tedas las animalias de esta 
tierra naturalmente son mansos: y por su encogimiento y condición [por timidez) 
deseuidados en agradecer, aunque muy bien sienten los beneficios; y como no son 
tan prestos a nuestra condición son penosos a algunos espar'loles. Pero hébiles son 
para cualquier virtud, y habillsimos para todo oficio y arte, y de gran memoria y buen 
entendimiento•. 

Entre 1536 y 1539 fue el padre Motolinla guardián del convento franciscano 
de Tlaxcala. En esta época fue cuando, según él mismo refiere. «estando yo 
descuidado y sin ningún pensamiento de escribir semejante cosa que ésta, la 
obediencia me mandó que escribiese algunas cosas notables de estos naturales». El 
resultado fue la magnifica Historia de los indios de la Nueva Espar'la, que venimos 
citando tan repetidas veces, llena de encanto y de alegría evangélica, y que hubo de 
escribir «hurtando al suer'lo algunos ratos, en los cuales he recopilado esta 
relación•. 

Fue sumamente cuidadoso en sus crónicas, y evita siempre en lo posible 
hablar de oldas, y cuando así lo hace, es advirtiéndOlo al lector. Fue tambien autor 
de otros escritos, como la Doctrina cristiana en lengua mexicana, Memoriales, 
Tratados de materias espirituales y devotas, Carta al Emperador, etc. Pero siempre 
hubo de escribir penosamente, entre los ajetreos de la vida pastoral: «Muchas veces 
me corta el hilo la necesidad y caridad con que soy obligado a socorrer a mis 
prójimos. a quien soy compelido a consolar cada hora•. 

Cuarenta y cinco anos duraron sus trabajos misionales. y su vida se extinguió 
en el convento de San Francisco, de México. Ya muy enfermo y próximo a morir, 
quiso celebrar la misa, y casi arrastrandose, sin dejar que le ayudaran, se acercó al 
altar y la celebró. Recibió después la unción, en presencia de sus hermanos, poco 
antes de Completas, y después de éstas. con pleno juicio, bendijo a sus hermanos 
frailes, y entregó su alma al Creador. Era el 9 de agosto de 1569. De los Doce 
apóstoles primeros de México, él fue el último en morir, y lo hizo con fama de santo. 

"Fray Pedro de Gante (+1572)" 

Un ano más antiguo que los Doce fue en México fray Pedro de Gante, el 
único sobreviviente de los tres franciscanos flamencos que llegaron en 1523. Fray 
Pedro de Moer. nacido en Gante. la capital de Flandes. quedó en Texcoco para 
aprender la lengua mexicana. Era Texcoco el principal centro cultural de México, la 
Atenas del nuevo mundo. con sus archivos y sabios varones. Y allí mismo, en la 
casa del señor que le alojaba, comenzó fray Pedro una admirable labOr escolar, 
prolongada luego en la ciudad de México, que había de durar cincuenta ar'los. 
Conocemos bien su vida y apostolado. tanto por sus propias Cartas a Carlos 1 y a 
Felipe 11 (+V. Martlnez Gracia, Gante 71-90), como por las crónicas de la época, 
especialmente por la del padre Mendieta. 
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Según Mendieta, fue •el muy siervo de Dios fray Pedro de Gante primero y 
principal maestro y industrioso adestrador de los indios•. justamente en unos anos 
en que pareclan éstos pareclan a muchos torpes e inútiles, pues estaban aún •como 
atónitos y espantados de la guerra pasada, de tantas muert- de los suyos, de su 
pueblo arruinado, y finalmente, de tan repentina mudanza y tan diferente en tOdlls 
las cosas•. Con la colaboración de varios padres y hermanos, y con sorpresa de 
muehos, los indios cmuy en breve salieron con los oficios mllls de lo que nuestros 
oficiales [espanoles] quisieran•. Fray Pedro, pues. •fue el primero que en esta 
Nueva Espana ensenó a leer y escribir, cantar y taner instrumentos musicales, y la 
doctrina cristiana, primeramente en Texcoco a algunos hijos de principales, antes 
que viniesen los doce, y después en México, donde residió casi toda su vida ... Junto 
a la escuela [de los ninos] ordenó que se hiciesen otros aposentos o repartimientos 
de casas donde se ensenasen los indios a pintar, y alll se hacia imégenes y retablos 
para los templos de toda la tierra. Hizo enseftar a otros en los oficios de canterla. 
carpinteria, sastres, zapateros. herreros y los demés of'ICios mtlCénicos con que 
comenzaron los indios a aficionarse y ejercitarse en ellos. Su principal cuidado era 
que los ninos saliesen ensenados. asi en la doctrina cristiana. como en leer y 
escribir y cantar, y en las demés cosas en que los ejercitaba•. 

El orden de vida de los muchachos, compuesto de oración, estudio y diversos 
trabajos, era muy severo -semejante, por lo demés, en su rigor a los grandes centros 
pedagógicos antiguos del mundo mexicano. como la escuela de Calmécac. para 
sacerdotes, o la escuela del Telpochcalli, para guerreros-, en régimen de absoluto 
internado. Así •se juntaron luego, pocos más o menos. mil muehaehoa, los cuales 
teníamos encerrados en nuestra casa de dla y de noche, y no les perrnitlamoa 
ninguna conversación [trato con el exterior]. y esto se hizo para que se olvidasen de 
sus sangrientas idolatrías y excesivos sacrificios• (Carta a Felipe 11, 23-6-1558). 

Los más idóneos eran enviados de dos en dos los fines de semana a predicar 
a varias leguas a la redonda de México. cosa que haclan con mucho fruto. Si en 
estas salidas sablan de alguna secreta celebración idolétrica, lo comunicaban al 
regreso, según cuenta fray Pedro: •Y luego los enviaba yo a llamar a México, y 
venian a capitulo, y les renla y predicaba lo que sentla y según Dios me lo inspiraba. 
Otras veces los atemorizaba con la justicia, diciéndoles que loa habían de castigar si 
otra vez lo hacían; y de esta manera. unas veces por bien y otras veces por mal, 
poco a poco se destruyeron y quitaron muchas idolatrías•. 

Según el modelo establecido por Gante y sus colaboradores, asl se proc;edió 
en los otros los centros misionales. uniendo a la iglesia una -cuela, en la que se 
ensenaban las letras con la doctrina, y también artes y oficios. En aquellas escuelas 
los frailes. ayudados en seguida por indios bien preparados, ensenaban mediante 
repeticiones. representaciones mlmicas y cantilenas. así corno con la ayuda de 
figuras pintadas en lienzos, que iban seftalando con una vara. Fray Pedro de Gante 
compuso una Doctrina cristiana en lengua mexicana que fue imp~ primero en 
Amberes, en 1525, cuando aún no había imprenta en México, y que fue reimpre .. 
en i 553. Y en 1 569 publicó fray Pedro una Cartilla para ensenar a leer. A él parece 
que se debe también la introdu=i6n en México de los villancicos de Navidad. 
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Fray Pedro, tan entraftado en tantas familias mexicanas de la ciudad o de los 
pueblos de la comarca, conoció muy bien todos los abusos que los ineliOs sufrieron 
en aquellos primeros aftas de la Nueva Es~a -tributos exceSivos, servicios fuera 
de sus pueblos. trabajos agotadores y mal pagados-. y en 1552 escribió una carta 
sumamente apremiante al emperador cartas 1, record*1dole que estos indios cno 
fueron descubiertos sino para buscarles 18 salvación, lo cual, de la manera que 
anora van, es imposible•. Y at\ade que para pedir remedios con tanta osadla. 
cdame atrevimiento ser tan allegado a V. M. y ser de su tierra•. Ambos, en efecto, 
eran paisanos, nacidos en Gante. y según parece tenian entre si algún parentesco. 
Anos més tarde, en 1558, cya muy viejo y cansado•. pero al parecer més animado, 
escribe a Felipe 11 una carta con varias solieitudes, y entre ellas le pide que conSiga 
privilegios de indulgencias para su amada iglesia de San .José. que empezó siendo 
una capilla de paja, y ahora ces muy buena y muy vistosa, y caben en ella diez mil 
hombres. y en el patio caben més de cincuenta mil. y en ella tengo mi escuela de 
ninos donde se sirve a Dios nuestro senor muy mueho•. En la carta le cuenta los 
apostoladas suyos y de los frailes. y cómo explicaban a los indios cla diferencia sin 
comparación que habla de servir a Dios y a la Corona R-1. a servir al demonio y 
estar tiranizados•. 

Asl pasó fray Pedro de Gante cincuenta anos, en su labor educativa continua 
y paciente. oculta y fecundlsima, y en su corazón llevó Siempre a miles de 
muchachos mexicanos de lugares muy diversos. de tal manera que con toda verdad 
pudo escribir al emperador: clos tengo a todos por mis hijos, y asl ellos me tienen 
por padre• (20-7-1548). En efecto. según refiere Mendieta, «fue muy querido, como 
se vio muy claro en todo el discurso de su vida. y en que con ser fraile lego, y 
predieartes a los indios y confesar1os otros sacerdotes grandes siervos de Dios y 
prelados de la Orden, al Fr. Pedro solo conoclan por partieular Padre, y a él acudlan 
con tOdos sus negocios, trabajos y necesidades, y asi dependla de él principalmente 
el gobierno de los naturales de tOda la ciudad de Méxieo y su comarca en lo 
espiritual y eelesiéstico; tanto que solla decir el segundo Arzobispo Fr. Alonso de 
Montufar. de la orden de predicadores: "Yo no soy arzobispo de México, sino Fr. 
Pedro de Gante, lego de San Francisco"•. 

En estos ernpenos misioneros de tanta caridad estuvo fray Pedro de Gante 
hasta el primer domingo de Pascua de 1572, en que se fue a descansar al cielo. Si 
en 1523 fue a México con unos 40 anos de edad, según dice Trueba, •lenelrla, pues, 
al morir casi 90 anos•. de los que casi 50 pasó al servicio de Dios y de los indios. A 
su muerte. según refiere Mendieta, •Sintieron los naturales grande dOlor y pena, y en 
público la mostraron•. poniéndose por él luto, y celebrando exequias en muehos 
pueblos y cofradías. También hicieron csu figura sacada al natural de pincel, y casi 
en tOdos ios principales pueblos de la Nueva Espana lo tienen pintado, juntamente 
con los doce primeros fundadores de esta provincia del Santo Evangelio•. 

"Fray Andrés de Olmos (+1571)" 

No hemos de cerrar este capitulo sin hacer breve memoria de algunos otros 
franciscanos realmente memorables (+ Trueba, Retablo franciscano). Nacido a f"ines 
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del XV en un pueblo de Burgos, estudió en Valladolid, donde llegó a ser catedr~tico 
de derecho canónico. Dejando su cátedra, se hizo franciscano, y cuando fr•y Ju.n 
de Zumarraga, guardián del convento de Abrojo, fue designado Arzobispo de 
Mexico, se llevó consigO en 1528 a fray Andres de Olmos. fraile de su convento. 
Cuarenta y tres atlas pasó este evangelizando y ensenando en la Nueva Espat\11, y 
mostró unas dates prodigiosas para las lenguas indigenas. Escribió mueh- obnls 
en varias lenguas indlgenas. 

•Compuso un Aneen lengua mexicana [primera gramatiea náhuatl, de 1547), 
y escribió en el mismo idioma... Libro de los siete sennones, Tratado de los 
Sacramentos y Tratado de los sacrilegos. En lengua huasteca, una gramática, un 
vocabulario y una doctrina cristiana. En totonaca, un arte y un vocabulario. Además 
de estos, compuso otros muchas• (Trueba, Retablo 38). En néhuatl escribió un auto 
titulado El Juicio Final, que fue representado -a juicio de Las Casas, perfectamente
por 800 indios. 

•Fray Andrés de Olmos fue el que sobre todOs tuvo don de lenguas, porque 
en la mexicana compuso el ane més copioso y proveehoso de los que se han hecho, 
y hizo vocabulario y otras muchas obras. y lo mismo hiZo en la lengua totonaca y en 
la guasteca, y entiende que supo otras lenguas de Chichimecos, porque •nduvo 
mucho tiempo entre elles•. •Cuizlll, observa Ricard, de este padre habla Mendieta 
cuando recuerda a un religioso que escribla catecismos y predicaba la doctrina 
cristiana en diez lenguas diferentes. Caso a la verdad de excepción, pero sabemos 
que vanos frailes menores predicaban en tres lenguas. 

La rápida elaboración de vocabularios y gramétieas de lengu- indlgenas fue 
una tarea, sumamente laboriosa. de imponencia decisiva para la evangelización. El 
dominio, sobre todo, del néhuatl era panicularmente urgente. En efecto, •-ta 
lengua mexicana es la general que corre por todas las provincias de esta Nueva 
Espatla. puesto que en ella hay muy muehas y diferentes lenguas particulares de 
cada provincia, y en panes de cada pueblo, porque son innumerables. Miiis en todas 
partes hay intérpretes que entienden y hablan la mexicana. porque esta es la que 
por todas panes corre, como la latina por todos los reinos de Europa. Y puede con 
verdad afinnar, que la mexicana no es menos galana y curiosa que la latina, y aun 
pienso que mas artiZada en composición y derivación de vocablos, y en metéforas•. 

Fray Andrés de Olmos, durante sus 43 at\os en México, no fue un erudito 
retraído, especialiZado en lenguas. sino un apóstol de los indios, que fiel a su lema. 
La cruz delante, hizo muehas jomadas misioneras, buscando especialmente 
aquellas regiones de indios més asperas y peligrosas. Al gobernador Ortiz de Zúftiga 
le confesaron unos indios que varias veces salieron a matar al padre Olmos. y que 
las fleehas se volvlan contra etlOs mismos. Otros milagros - cuentan de su vida, y 
obrados también después de su muene. que. con toda santidad, ocurrió en octubre 
de 1571. 

"Fray Bemardino de Sahagún (+1590)" 



71 

Nacido en Sahagún, en la leonesa Tierra de Campos, hacia el 1500, 
Bemardino Ribeira estudió en Salamanca, donde se hizo franciacano. En 1529 llegó 
a Nueva Espatla, y tray Juan de Torquemada nos da de él un dato curioso: cEre 
este religiaso varón de muy buena persona, y rostro, por IO cual, cuando mozo. IO 
escondlan IOs religiosos ancianos de la vista común de las mujeres•. Quizá esto 
favoreció su vocación de estudiOso investigador. 

De él dice Mendieta: •Fue fray Bernaráino religioso muy mmcizo cristiano. 
celoslsimo de las cosas de la fe, deseandO y procurando que esta - imprimiese 
muy de veras en IOs nuevos convertidos. Amó mucho el recogimiento y continuaba 
en gran manera las cosas de la religión, tanto que con toda su vejez nunca se halló 
que faltase a maitines y de las demás horas. Era manso, humilde, pobre, y en su 
conversación avisadO y atable con todos ... En su vida fue muy reglado y concertado, 
y así vivió más tiempo que ninguno de IOs antiguos, porque lleno de bu-s obras, 
murió de edad de más de noventa aftos•. Sahagún fue guardián de varios 
conventos, pero, por mandato, se dedicó especialmente al estUdiO sistemático de la 
histona y religión, lengua y costumbres de los indlgenas. 

De entre sus escritos descuella la Historia general de las cosas de la Nueva 
Espana. verdadero monumento etnográfico, compuesto de doce libros. que apenas 
tiene precedentes comparables en ninguna lengua. Sahagún fue, a juicio de 
Mendieta, el más experto de todos en la lengua náhuatl, y su sistema de trabajo, ya 
iniciado en parte por tray Andrés de Olmos, era estrictamente Cientlfico y metódico. 
El mismo Sahagún explica cómo reunla una decena de hombres principales, 
cescogidos entre todos, muy hábiles en su lengua y en las cosas de sus antigüallas, 
con los cuales y con cuatro o cinco colegiales todos tnlingües•. elaboraba 
incansablemente detallados informes en lengua náhuatl, continuamente r-isados 
por sus mismos informantes (Prólogo). La obra pasó por tres etapas de elaboración 
que se terminaron en Tepeapuleo (1560), en el Colegio de la Santa Cruz de 
Tlatelolco (1562) y finalmente en la redacción definitiva, tras un largo recogimiento 
en México (1566). Sahagún se ocupó de preparar su magna Historia general a dos 
columnas, en náhuatl y castellano, pero su obra, al quedar inédita por diversas 
contranedades, apenas fue conocida por los misioneros contemporáneos y 
posteriores. Una copia manuscnta del XVI fue hallada en el convento franciscano de 
Tolosa en 1779, y sólO en 1830, en México, fue impresa en castellano. 

Los escritos de fray Bemaráino de Sahagoo, con tedas sus descripciones 
minuciosas de aquel mundo indígena fascinante. están siempre orientados por la 
solicitud apostólica. 

En primer lugar pretende favorecer el trabajo de los misioneros, pues •el 
médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo sin que primero 
conozca de qué humor o de qué causa procede la entermedac:L. y los predicadores 
y confesores médicos son de las almas•; y sin embargo, hay predicadores que 
excusan cosas graves pensando que cson beberlas o ninerlas, por ignorar la ralz de 
donde salen, que es mera idolatría, y los confesores ni se las preguntan ni piensan 
que hay tal cosa, ni saben lenguaje para se lo preguntar, ni aun lo entenderán 
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aunque se lo digan•. En segundo lugar, pretende Sahagún revalorizar la cultura 
indlgena mexicana. pues estos indios •fueron tan atropellados y destruidos ellos y 
tOdas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Asl están 
tenidos por bártleros y por gente de bajlsimo quil•e. como según verdad en las 
cosas de polltica echan et pie delante a muchas otras naciones que tienen gran 
presunción de polltieos. sacando fuera algunas tiranl- que su manera de regir 
contenla•. Por tOdo ello fray Bemardino compuso esta obra. que ces para redimir mil 
canas, porque con harto menos trabajo de lo que aqul me cuesta podrllin los que 
quisieren saber en poco tiempo mucnas de sus antiguallas y todo el lenguaje desta 
gente mexicana•. 

A juicio de Jiménez Moreno. cel P. Sahagún emprendió por primera vez en la 
historia del mundo la mas completa investigación etnográfica de pueblo alguno. 
mucho antes de que el mismo Lafitau (generalmente considerado corno el primer 
gran etnógrafo) escribiera su notabilisima obra sot>re las costumbres de los 
iroqueses. que tanto admiran los sabios•. 

"Fray Gerónimo de Mendieta (1525-1604)" 

Este vasco de Vitoria, nacido en 1525, fue el menor de los cuarenta hijos que 
su padre tuvo en sus tres legltimos matrimonios. Ingresó 1tn los franciscanos de 
Bilbao, y en 1554 pasó a la Nueva Espal'la, donde aprendió el nahuatl con 
asombrosa rapidez. En México permaneció mas de sesenta anos. y fue guardillin del 
convento de Tlaxcala y de otros importantes conventos franciscanos. como Toluca y 
Xoehimilco. Fue también varios anos secretario e intérprete del Comisario General 
franciscano. 

En 1574 recibió del Padre General el encargo de componer una historia de la 
orden en México. y partiendo de sus propios conocimientos y de los escritos de 
autores como Motolinia. Olmos y Sahagún, alcanzó a culminar su grandiosa Historia 
eclesiástica indiana poco antes de morir santamente en San Francisco de México, 
en 1604. a los setenta y nueve anos de edad. Su Obra, muy cuidadosa y exacta. se 
caracteriza por la prOfundidad de su sentido religioso e histórico, y esta llena de 
graciosa amenidad. 

"Apostolado de santidad" 

Los misioneros que plantaron la Iglesia en México. franciscanos. dominieos y 
agustinos. lograron de Dios el milagro de la evangelización porque eran unos santos. 
Perdidos en una selva del lenguas desconocidas. diseminados en una geografla 
inmensa y escabrosa. escasos en número para tantos millones de indios, eran 
conscientes de que sólo en Ja abnegación total de si mismos y en la perfecta 
santidad del Espiritu podian dejar que Dios haciera las maravillosas obras de su 
gracia. Y efectivamente, en oraciones y penitencias incesantes. en pobreza y 
castidad perfectas. en obediencia y en trabajos agotadores. realizaron la 
evangelización más excelente que recuerda Ja historia de Ja Iglesia, después de la 
de Jos Apóstoles. 
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Extractamos de unas páginas de Robert Ricard: «Los misiOneros de México 
parecen como dominados por la obsesión de dar ejemplo, de ensenar y predicar por 
el ejemplo... Ejemplo de oración, ante todo•, para que los indios, dados a la 
imitación, ese llegasen a Dios•. Ejemplo de penitencia y austeridad. « ¿No escribir• 
Zumérraga que fray Martln de Valencia ese nos murió de pura penitencia•? No era 
él una excepción: las fatigas y privaeiOnes fueron la causa de la gran mortalidad de 
los dominicos. obligados [en el sur] a recorrer un inmenso territOrio: cY como los 
religiosos de esta Orden de Santo Domingo no comen carne y andan a pie, es 
intolerable el trabajo que pasan y así viven poco•, escribla el virrey Luis de Velasco 
al prlncipe Felipe en 1554 ... Y lo mismo pasaba con tos agustinos•. como fray Juan 
Bautista de Moya o el increíblemente penitente fray Antonio de Roa. Ejemplo de 
pobreza: «Los religiosos de las tres órdenes se opusieron abiertamente a que los 
indios pagaran el diezmo. para que no imaginaran que los misioneros hablan venido 
en busca de su personal provecho•. Ellos querlan vivir pobres como tos indios, cya 
que éstos. en su mayorla. ignoraban ta coc:ticia y llevaban una vida durlsima o 
miserable ... De ahl. quizé más que de sus beneficios. nació la honda veneración y 
amor que les tuvieron: "los religiosos casi son adorados de los indios", pudo escribir 
sin exagerar Sulllrez de Peralta (Noticias históricas de ta Nueva Espal'\a, Madrid 
1878, cp. VII, 65)•. Y esto era asl para tos indios «fueran los que fueran sus 
misioneros, franciscanos, agustinos o dominicos»... Éstas eran clas admirables y 
excelsas virtudes de tantos de los fundadores de la Iglesia en la Nueva Espat\a•. Y 
ctal es la llave que abre las almas; sin ella, todo apostolado viene a parar en 
inmediato y definitivo fracaso. o se queda apenas en frágil y enganadora 
apariencia•. ·30,·31 

"Otras instituciones y las Leyes Nuevas" 

Además de la Iglesia, otras instituciones de la Colonia se arraigaron en el XVI 
y estuvieron íntimamente ligadas a la evangelización, a dos factores de ta 
produ=ión -la tierra y el trabajo indígena- y a la justicia. La primera a considerar es 
la encomienda. que no implicó la propiedad agraria, sino sólo su posesión y el 
derecho a recibir tributo en especie y/o trabajo de los indios, a los cuales los 
espai'loles debían adoctrinar. 

30. RICARD Robert, La conquista np1rrtual de Mexico, traducción de Angel Ma. Gartbay, FCE, México . 
. 11 DE MENDIETA Fray Geron1mo. H1Stor1a ectes.1áSttea indiana.: CONACUL TA, Mt!txico. 2002. 
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Los malos tratos que daban los encomenderos a los indigenas motivaron 
quejas de varios misioneros y algunas autoridades; tras -r oidas por el monal'Cll 
éste lomó medidas drástieas para controlar a los primeros y proteger a sus va-Has 
naturales. En este renglón destacan como defensores el franciscano Torit>io de 
Benavente (mejor conocido como Motolinla) y el dominico Bartolomll!t de las ca-s; 
éste. en su calidad de Procurador Unive~I y Protector de las Indias (cargo obtenido 
antes de llegar a la Nueva Espafta), denunció las crueldades cometidas por IOs 
espal'\oles e intervino de m-ra importante para que cartas V expidiese una 
legislación benefactora de indios las Leyes Nuevas, que a-staron un golpe mortal a 
las encomiendas: contenian 54 articulas de los cuales 23 eran garantes de los 
derechos indlgenas. 

Otra forma de dominio sobre los indigenas fueron IOS repartimientos, llevados 
a cabo desde mediados del siglo XVI para que los indios cumplieran con los 
servicios personales por el sistema de rotación y para proporcionar mano de obra 
barata: aunque debido a las normas que los proteglan, IOs natural- adquirieron 
dereeho a recibir salario por esos servicios. 

El Juzgado General de Indios surgió como unidad integral del gobierno en 
1592 y estuvo situado en la capital del virreinato. De acuerdo a las cédulas reales, 
tenía jurisdicción alterna aunque no exclusiva en primera instancia en los pleitos 
entre indígenas o entre éstos y IOs espal'\oles. 

2.1.1 LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION Y LAS LEYES DE REFORMA. 

Influidas por los ideales liberales y aprovechando la situación de Espafta en 1808, 
tras 1a invasión napoleónica y la abdicación del rey, algunas de las colonias trataron 
de definir su situaciOn politica. al no reconocer la autoridad de Josll!t 1, hermano de 
NapoleOn. quien ocupaba el trono en lugar de Fernando VII. En la Nueva Espal'\a -
designó una Junta Suprema de Méxieo, con el virrey a la cabeza, lo cual representó 
el primer paso para la emancipación politica, sin lograr tener 6.xito. 

Este intento por alcanzar la soberanía dejó una profunda huella. Con el 
tiempo, nuevas oportunidades se presentarian para manifestar el descontento. Las 
Cortes de Cádiz fueron la segunda fase en este camino hacia la liberación. Un 
cuerpo representativo, formado por 16 miembros, marchó a Espatla a defender los 
intereses de la Nueva Espal'\a. 

En las Cortes de Cádiz se reveló la injusta politica que ot>staculiZaba el 
desarrollo natural de los pueblos que habian quedado bajo el reino de la penlnsula y 
se expusieron cuestiones tan determinantes como la libertad de imprenta, las leyes 
de elecciones para ayuntamientos y diputaciones provinciales. la -paración de la 
autoridad militar de cualquier intervención judicial, el respeto a IOs derechos 
individuales y las bases del sistema sOCial. El documento emanado de e- ejercicio 
legislativo. fue 1a Constitución de Cádiz. de 1812. cuya vigencia serla breve. La 
vuelta al absolutismo. con el retorno de Femando VII al trono espal'\ol, en 1814, 
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implicó la cancelación temporal de este esfuerzo liberal: abolió la Constitución, 
disolvió las Cortes e inclusive se encarceló a diputados. Cllldiz signifieó sólo un 
aspecto del ansia de libenad que prevalecla en los territorios hispanoamerieanos. 

La Nueva Espat\a habla elegido otra via para lograr las condiciones de 
igualdad. El 16 de septiembre de 1810, encabezados por el eura Miguel Hidalgo, los 
americanos despenaron a la lucha por la independencia; fue entonces también 
cuando las posibilidades de una nueva nación comenzarlan a surgir. A lo largo de 
once anos de lucha se mostró el anhelo de liberación de los novohispanos. No en 
vano, el caudHlo Hidalgo habla abolido la esclavitud y posteriormente José Maria 
Morelos dictó la supresión de las castas. el pago de gabelas, y la repanición de 
tierras a los indios. 

Después de la muene de los primeros caudillos. el movimiento se encaminó 
hacia dos posiciones: la militar y la politiea. En agosto de 1811. en Zitácuaro se 
constituyó la Junta Nacional Americana, depositaria de la autoridad y encabezada 
por Ignacio López Rayón, José Sixtos Verduzco y José Maria Liceaga. 

En 1813, José Maria Morelos y Pavón consideró necesario crear un cuerpo 
representativo, investido de autoridad y del que emanara la voluntad nacional. En 
septiembre se iniciaron los trabajos del Congreso de Chilpancingo; los 
representantes. designados a participar en este primer esfuerzo legislativo nacional 
fueron letrados, edesiástieos y abogados. Se inauguró con un discurso leido por 
Morelos, los sentimientos de la Nación, en el que se expresaban 1- disposiciones 
de orden politico, económico y social que deberlan considerarse en la futura 
legislación nacional. 

La realización de este congreso puso de manif"iesto la capacidad de la nación 
para gobernarse a si misma. para dictar sus propias leyes. Entre los 23 puntos 
contemplados por Morelos destacaron, por su trascendencia, la declaración de la 
independencia; la preservación de la religión católica; el ejercicio de la soberanla; la 
división de los Poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el otorgamiento de los 
empleos para los americanos; la condena a los gobiernos tiránicos; la capacidad del 
Congreso para hacer las leyes; el ataque a los cuerpos privilegiados; la proscripción 
de la esclavitud y la distinción de castas. 

El 6 de noviembre de 1813, por medio del Acta de Independencia de la 
América Septentrional. dada en el Palacio Nacional de Chilpancingo y firmada por 
Andrés Quintana Roo. Ignacio Rayón, José Manuel de Herrera, Car1os Maria 
Bustamante, José Sixto Verduzco, José Maria Liceaga y Camelio Oniz de Zárate, se 
planteó formalmente la separación de Espana y la posibilidad de los novOhispanos 
de gobernarse a si mismos. 

Un ano más tarde, vio la luz el primer esbozo de constitución mexieana, la de 
Apatzingán, que recibió el nombre del sitio donde se sancion6 el 22 de octubre de 
1814. En él se estableció que la América Mexicana era libre, que la soberanla 
residía en el pueblo y su ejerciciO en la representación nacional, que eran mexicanos 
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todos los nacidos en América; que su religión única serla la católiea, apostólica y 
romana; que el Poder se dividirla en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El legi•llltivo 
estarla representado en una sola camara de Diputados. Los ideales cons8grlldos en 
••te d<>Cl.nlento c::c>n•ignaban ya la emancipación total de E•patla y otorgaban a lo• 
habitantes la libertad necesaria para ilustrarse, trabajar y progresar sin restricción 
alguna. De acuerdo con su contenido se llevó a cabo la elección de tre• miembros 
que deblan ejercer el Poder Ejecutivo, el cual recayó en un triunvirato formlldo por 
José Maria Liceaga, José Maria Morelos y José Maria Cos. 

A partir de 1815 el movimiento independentis~a entró en una fase diferente. 
Morelos fue hecho priSionero y fusilado; el congreso cayó en un franco desorden, 
provocado por la ambición de poder y los intereses partieulares surgidos entre sus 
dirigentes. y ningún caudillo, llegó a tener la importancia de sus predecesores. Hacia 
1816 la lucha insurgente prlllcticamente habla terminado. Para la autoridad virreinal 
se cerró una etapa de la guerra a pesar de la llegada del espatlol Xavier Mina y las 
guerrillas emprendidas por Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. 

En 1820. con la restauración de la Constitución liberal de Cllldiz de 1812, se 
restableció la monarqula constitucional lo cual trajo consigo nuevas restriceiones al 
rey y redujo el poder de la Iglesia, posibilitó la colonización extranjera en territorios 
hispanoamericanos y liberalizó el comercio. En la Nueva Espal'la el virrey Juan Ruiz 
de Apodaca proclamó la Constitución y, con ello, la posibilidad de ejercer la 
representatividad. 

La autonomla se presentó como la vla mas adecuada; separada de la 
metrópoli, la Nueva Espatla preservarla los fueros y prebendas de los grupos 
allegados al virrey. La conspiración de La Profesa se convirtió en el centro de 
decisiones. Alli se reunieron jefes militares realistas, clérigos de la alta esfera y ricos 
comerciantes para quienes la independencia era la única altemativa para separarse 
de la influencia liberal. 

Agustín de lturbide, del bando realista. fue considerado como el personaje 
idóneo para acercarse al caudillo insurgente Vicente Guerrero y plantear la 
emancipación corno la vía ideal para contrarrestar el constitucionalismo liberal 
hispano. lturbide y Guerrero se entrevistaron y acordaron, en el Plan de Iguala, la 
independencia bajo la forma de un gobierno monlllrquico constitucional. 

Resuelta la situación en la Nueva Espatla había que tratar lo relativo a la 
metrópoli. La llegada de Juan O'Donojú, capitan general y jefe político superior, 
favoreció el entendimiento. Con los Tratados de Córdoba se dio término a la guerra 
y, a la vez. se permitió la subsistencia de la monarquía, al frente de la cual estarla un 
miembro de la Casa Borbón, en la otrora colonia espatlola. 

Los Sentimientos de la Nación consigna las disposiciones de orden politico, 
económico, religioso y social que deberllln considerarse en la futura legislación, los 
cuales a la letra dicen: 
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SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN 

1 • Que la Am6rica es Hbre e independiente de Espal'la y de toda! otra Nación, 
Gobierno o Monarqula, y que asl se sancione dando al mundo las razones. 

2· Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. 

3• Que tOdOS sus ministros se sustenten de tOdOS y solos los ctiezmos y primieiaa, 
y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrencta. 

4• Que el ctogma -a sostenicto por la jerarqula ele la Iglesia, que son el Papa, los 
obispos y los curas. porque se ctebe arrancar tocta planta que Dios no plantó: "omnis 
plantatis quam non plantabit Pater meus Celestis cracticabitur. Mat. Cap. XV." 

s• Que la soberanla Climana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiera 
ctepositarta en el Supremo Congreso NaeiOnal Americano. compuesto ele 
representantes ele las provincias en igualelact de números. 

e• Que los Poderes Legislativo. Ejecutivo y Judicial estén ctivielictos en los cuerpos 
compatibles para ejercerlos. 

7" Que funcionan!ln a.iatro a'los los vocales, turnénctose, saliencto los més 
antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos. 

8" La ctotación ele los vocales seré una congrua suficiente y no superflua, y no 
pasará por ahora de e.ooo pesos. 

9" Que los empleos sólo los americanos los obtengan. 

10" Que no sa admitan extranjeros, si no son artesanos capaces ele instruir y 
libres ele tocta sospecha. 

11º Que los Estados mudan costumbras y, por consiguiente, la Patria no seré del 
todo libre nuestra mientras no se reforme el GobiWno, abatienClo el ünlinico, 
substituyencto el liberal, e igualmente ecnancto fuera de nuestro suelo al enemigo 
espano1. que tanto se na declarado contra nuestra Patria. 

12° Que como la buena ley es superior a tocto hombre, las que cticte nuestro 
Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, mocteran la 
opulencia y la indigencia. y de tal suerte se aumente el jornal ele pobre, que mejore 
sus costumbres, alejandO la ignorancia. la rapina y el hurto. 

13" Que las leyes generales comprendan a todos. sin excepción de cuerpos 
privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. 

14º Que para dictar una ley se haga junta ele sabios en el número posible. para 
que proceda con més acierto y exonere ele algunos cargos que pudieran rasuttartes. 
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1 fl' Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción ele cast-. 
quedando todos iguales, y sólo distinguiré a un americano de otro el vieio y la virtud. 

18" Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjer- amigas, pero 
que 6111- no - internen al Reino por més amigos que sean. y sólo habré puertos 
sel'alados para el efecto prol"tiblendo el desembarque en tOdos los demés, 
-tlalando el diez por ciento. 

17" Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en 
un asilo sagrado, setlalando penas a los infractores. 

18" Que en la nueva legislación no se admita la tortura. 

19" Que en la misma se establezca por Ley Constitucional la celebración del dia 
12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la Patrona de nuestra Libertad, 
Maria SantiSima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción 
mensual. 

20" Que las tropas extranjeras o de otro Reino no pisen nuestro suelo, y si fuera e. n 
ayuda. no estaran donde la Suprema Junta. 

21º Que no se hagan expediciones fuera de los limites del Reino, especialmente 
ultramarinas; pero (se autonzan las) que no son de esta clase (para) propagar la fe a 
nuestros hermanos de Tierradentro. 

220 Que se quite la infinidad de tributos, pec:hos e imposiciones que nos agobian y 
se setlale a cada individuo un cinco por ciento de -millas y demés efectos u otra 
carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, el Estanco. el Tributo y 
otros; pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes 
confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de 
empelados. 

Chilpancingo, 14 de septiembre ele 1813. José Maria Morelos. (Rúbrica) 

23º Que igualmente se solemnice el dia 16 de septiembre todos los atlos. como 
el día del aniversario en que se levantó la voz de la lnCMpendencia y nuestra santa 
Libertad comenzó, pues en ese dla fue en el que se desplegaron los labios de la 
Nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oida; recoráando 
siempre el mérito del gran héroe, el setlor On. Miguel Hidalgo y su compatlero Dn. 
Ignacio Allende. 

"Las Leyes de Reforma·. 

Una vez que el Congreso Constituyente habla cumplido con su tarea de 
elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatona para realizar elecciones 
tanto de los poderes generales como de los estados; tocó entonces a las legislaturas 
estatales el arreglo de las constituciones partiCUlares de cada estado, de acuerdo 
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con la constitución general. Se reunió asi el primer Congreso Constitucional que 
trabajaría ya bajo IOs principios de la carta magna del 57. 

En 1857, la situación llegó a ser delicada, tanto que este primer Congreso 
Constitucional, que habla elegido a Comonfort presidente de la República y a Benito 
Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia, confirió al Ejecutivo facultades 
extraordinarias para gobernar. El tenor de los hechos impidió incluso que se 
respetaran los articulas constitucionales relativos a las garantias individuales en 
tanto continuara la inestabilidad, la cual más que disminuir aumentó en una de las 
guerras más cruentas del pais. La Constitución de 1857 abrió el camino para romper 
con algunos de los resabios del orden colonial, pero la Guerra de Reforma fue el 
trámite necesario para imponer el concepto de modernidad de los liberales. 

La amenaza de golpe de Estado en el pais y la debilidad del presidente para 
actuar firme y decididamente, precipitó el estallamiento franco de la lucha. En 
diciembre de 1857, Félix Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya en el que se 
estipulaba que cesaba de regir la Constitución y que Comonfort seguiría al frente del 
Ejecutivo. gobernando con amplias facultades; convocaba a un congreso 
extraordinario que redactarla una nueva constitución de acuerdo con la voluntad 
nacional, cesando entre tanto a todas aquellas autoridades que no secundasen este 
plan. 

Presionado por las circunstancias, Cornonfort decidió unirse a los sublevados. 
Parte de su equipo de colaboradores renunció a sus puestos mientras que Benito 
Juárez. presidente de la Suprema Corte, Isidoro Olvera. presidente del Congreso y 
algunos diputados fueron conducidos a prisión. Los estados de la República se 
dividieron en aquellos que apoyaban al Plan de Tacubaya y los que defendian el 
orden constitucional. 

Los conservadores. por su parte. presionaron a Comonforl para que derogara 
las reformas liberales. a lo cual él se negó. Luego, trató de buscar una reconciliación 
con el ala liberal; excarceló a Juárez y llevó a cabo enfrentamientos armados contra 
los conservadores. en los cuales saldría mal librado. Ante lo inútil de su resistencia 
decidió no continuar en la lueha y abandonó el país dejándolo inmerso en una guerra 
civil. 

En consecuencia se dan dos gobiernos paralelos. Uno encabezado por Benito 
Juárez que en su calidad de presidente de la Suprema Corle debía ocupar el 
Ejecutivo en caso de que el presidente se ausentara; y el otro presidido por Félix 
Zuloaga, a quien una junta de representantes había electo presidente. El primero 
defenderla el orden constitucional. mientras el segundo se encaminaría a su 
destrucción. Juárez estableció su gobierno. en un primer momento, en Guanajuato. 
mientras Zuloaga en la capital gobernaba con las llamadas Cinco Leyes, que de 
hecho derogaban algunas de las reformas liberales como la Ley Lerdo, la Ley 
Iglesias y la Ley Juárez entre otras. Las diversas entidades del pais tomarlan una 
posición y defenderían a uno de estos dos gobiernE~;;-:·. \. ._ :~ :. 

DEL~\. BIBi.l•-~ 
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El ejército y el gobierno liberal irlan sufriendo severas derrotas que lo llevaron 
a convertir su mandato en itinerante. Con lodo y las penalidades a que se vieron 
sujetos continuaron dictando una serie de disposiciones legislativas que 
simbolizaron una postura aún más radical que la manejada en el congreso 
constituyente de 1857. La legislación dictada en Veracruz contempló diversos 
aspectos de la vida nacional y de sus habitantes. 

Las leyes decretadas en ese estado, conocidas como Leyes de Reforma. 
establecieron al fin la separación de la Iglesia y del Estado. El 12 de julio de 1859 se 
promulgó la Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos; el 23, la Ley del 
matrimonio civil; el 28 la Ley orgánica del Regi11tro Civil y la Ley sobre el estado civil 
de las personas; el 31. el deereto que declaraba que cesaba IOda intervención del 
Clero en cementerios y camposantos. El 11 de agosto se reglamentaron los dlas 
festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Un at\o más 
tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expidió la Ley sobre libertad de cultos. Este 
conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era en la polllica, la economla y la 
cultura. 

Pero mientras ello se hacia realidad, la guerra civil y los enfrentamientos 
constantes agotaron poco a poco a los habitantes del país. cansados de esta lueha 
fratricida. que en las últimas batallas habla dado los triunfos a los liberales. Un 
hecho darla un giro radical a los acontecimientos: en 1859, el gobierno de 
Washington reconoció al de Juárez. y con ello, el jefe conservador Miguel Miramón 
promovió una conciliación entre ambOs bandos. 

Después de tres allos de guerra civil, las fuerzas liberales encabezadas por el 
general Manuel González Ortega, enfrentaron la que serla la última batalla contra las 
fuerzas conservadoras dirigidas por Miramón en diciembre de 1860. Los liberales 
vencieron en la batalla de Calpulalpan en el Valle de México, y finalmente el 1 de 
enero de 1861, Juárez hizo su entrada triunfal a la capital de la República. 

Poco tiempo antes de que esto sucediera. pero convencido ya de la victoria 
de las fuerzas constitucionalistas sobre las reaccionarias. Juárez expidió el 6 de 
noviembre de 1860, una convocatoria para las elecciones de diputados al Congreso 
de la Unión y para Presidente constitucional de la República en un plazo de dos 
meses. El presidente había venido gobernando con facultades extraordinarias. por lo 
cual le era apremiante restablecer la legalidad del gobiemo a través del Congreso. 
Para este momento. el poder legislativo habla inelinado el peso de la balanza a su 
favor constituyéndose sin duda en la fuerza politica más importante del momento, 
por encima incluso del Ejecutivo. Este. por su parte. necesitaba triunfar en las 
ele=iones para poder gobernar dentro del orden constitucional. 

Tras una votación muy cerrada. el gobiemo juarista apenas pudo triunfar con 
unos votos de diferencia. El Congreso declaró presidente constitucional a Benito 
Juárez y a González Ortega presidente de la Suprema Corte de Justicia. cargo que 
llevaba implícito ser el sustituto legal del presidente. 
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Las ~· en la ~mara transcurrieron en medio de una gran tenal6n 
polltica, la cual Obligó al presidente a suspender algunas de ... gsantlas 
Individuales consignadas en la Constitución. una vez que - restableció el orden 
constitucional a nivel naciOnal, - buscó la rnm'1era de sostener las leyes dictadas en 
veracruz y - expidieron 81gunas nuev-. como et decnteD por et que qued8ron 
secu,.lizado• los hospitmlea y los establecimientos de l>eneficenCia, emitido en 
diciembre de 1881. 

Estos nuevos ataques a los intereses conservadores provocaron 
levantamientos por parte del ej6rcito nt11ceionario. A pesar de haber Sido denotado 
por los liberales, Zuloaga hiZo un nuevo pronunciamiento decla.-.incto- prealdent• 
de la Repúbliell. La inquietud polltica - VOivió a de-18r y produjo fuertes 
enfrentamiento• partidist•. incluso contra el pr .. idente Ju6rez, que se esforzaba 
por mantener- dentro del orden constitucional. 

Sin embargo, los a-•inatos de Melchor Ocampo y de Santos Degollado. en 
1861 llevados a cabo por la reacción, hicieron que la situación polltica, econdmica y 
soeial - tom•a critica. El gobierno juarista decidió suspender pagos, buscar la 
forma de allegarse recursos por cualquier medio y mantener la suspensión de 
garantlas. Ear.s medidas resultartan insuficient .. para fren• los problemas can el 
ala reaccionaria y 1og...- la pacificación del pala. 

Con el fin de conseguir més recursos para frens la guerra y .-reglar la 
Hacienda Pública, et Ejecutivo hNo que tomar medidas Cl'*•ticas. La preaenblc:ión 
ante el Congreso de una iniciativa de ley para suspender los pagos ele deuda• y 
Obligaciones extranjeras durante Clos aftos, fue el corolario a la angustiosa aituación. 
Discutiela en el ~ de la Asamblea Legialativa, la iniciativa fue apromcta y se 
publicó en julio de 1861. La respuesta ele las potencias .rec:tactas fue inmeeliata y 
aunque la Clisposici6n se derogó en noviembre de e- miamo ano. fue dernasillelo 
tarde pues la actituCI asumida por los gobiernos extranjeros presagiaba el inicio ele la 
intervención. 

A ralz ele la suspensión de pagos Espatla, Francia e Inglaterra encontraron el 
pretexto idóneO para intervenir en los asuntos mexicanos. El 31 de octubre ele 1861, 
en Londres, las tres naciones suscribieron un convenio, por el cual adoptaron las 
medida• n-sarias para enviar a la• costas de México fuerzas c::ombinmaa de mar 
y tierra. La intervención tenla el objetivo ele cobrar Cleuelas acumuladas desde tiempo 
atrés y si bien las Clemanelas no resultaban extrat\lls, su cumptirniento era Cllflcil en 
las circunstancias de la República. Sin embargo, et gobierno juarista - vio obllgaelo 
a dar una respuesta. Reconoeió la situación ruinosa del erario y, al miamo tiempo, 
advirtió los esfuerzos que mantendrla para enfrentar dignamente los reclamos. 

A pesar de la buena voluntad mostrada, algun .. trapes espaftolas arribaron, 
en diciembre, al puerto de Veracruz, y para enero ele 1862 ej6rcitos de las tres 
potencias europeas desanbarcaron en niMStro terTltorio. Al menos una ele ellas 
arribó con planes imperialistas promovidos por mexicanos, quienes ante el Virtual 
fracaso Clel partido rellCCionano. VOicaron los ojos nacia Europa en un aMn último 
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por conservar sus pnvilegios e imponer un gobierno netamente conaervmdor. P•• 
1860-1861, una comillión encabezada por .José Maria Guti6rrez Estntda . .Jos6 
Manuel Hidalgo y Esnaumzar y .Juan N. Almonte persUlldirla al gobierno de 
Napoleón 111 de apoyar una nueva intervención en MC!lxleo que llevara a implantar 
una monarqula. Una vez que se contó con su epoyo se decic:tió que el candidato 
ideal era Maximiliano de Habsburgo quien, despu6s de renuncier a sus derecnos al 
trono de Austria, aceptó el ofrecimiento que se le hacia. 

Ante tal panorama. el presidente se vio en la necesidad de llamar a los 
mexicanos a unirse en contra de los invasores, pero el congreso, que se distinguió 
por una actitud antijuansta. frenó muehas de las iniciativas presidenciales. Tan fuerte 
era la oposición en la Cámara que 51 diputados suscribieron una petieión formel 
para destituir a .Juárez por incapaz; sin embargo, 52 diputados votaron a su favor, 
salvando su estancia en el poder por un solo voto. 

El presidente se esforzó por llevar a cabO un arreglo de cone diplomático 
luego del ultimátum de la alianza tripartita. El ministro de Relaciones e.tenor .. . 
Manuel Doblado, inició un intercambio de notas con los gobiernos ctemandant .. . 
Ante lo apremiante de la situación, el Congreso debió facultar al gobierno para tom.
lodas las providencias convenientes con el fin de salvar la independencie, defender 
la integridad del territorio asi como la forma de gobierno prescma en la Constitución 
y las Leyes de Reforma. 

El gObierno mexieano logró llegar a un acuerdo con el repr-ntante espaftol 
y suscribir el texto conocic:to corno Los Preliminares de La Soledad. Oieho 
documento fue avalado por los británicos pero no asl por los franceses. quienes. con 
este hecho. demostraron sus intereses intervencionistas. 

El 9 de abril de 1862. las potencias suspendieron las negociaciones de la 
Convención de Londres, por lo que las tropas espanolas e inglesas se retiraron del 
país. Mientras tanto, Almonle, que al amparo de las fuerzas francesas. habla llegado 
a México, lomó el mando del gobierno que defendla la intervención y organizó un 
gabinete con miembros del partido conservador, al tiempo que el eje!lrcito invasor 
emprendía la marcha hacia el altiplano con el fin de apoderarse de la capital e 
impresionar a los mexicanos con las fuerzas que mandaba. Si bien .. Cierto que la 
pnmera sorpresa se la Hevarfan ellos al ser derrotados por el ej6rcito mexicano 
encabezado por Ignacio Zaragoza en la célebre batalla de Puebla del 5 de m11Yo de 
1862. la llegada de refuerzos y de un nuevo dirigente francés para la lucha, el 
general Forey, darla a la larga la posibilidad al ej*cito Invasor de llegar hasta la 
capital en 1863. 

El 31 de mayo, ante la inminencia de la llegada de las tropas francesas, 
.Juárez y su gabinete abandonaron la capital. Ese mismo dla el Congreso le dio al 
presidente un nuevo voto de confianza, cerró sus sesiones y se diSOlvió. Sin 
embargo, varios diputados, entre ellos el presidente en tumo de la C*'1ara, 
Sebastián Lerdo de Tejada. decidieron acompat\ar al pr-idente en su peregnnllCión 
hacia el none. En primera instancia . .Juárez. su gabinete y la diputación permanente, 
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se dirigieron a San Luis Potosi donde se establecieron IOs poderes de la nación; 
despu6s, el gobierno de la República itinerante iniciarla su largo andar por diversas 
partes del pals, manteniéndose a pesar de mil vicisitudes como el máximo órgano de 
representación mexicano durante todo el tiempo que duraria la intervención france
Y el imperio de Maximiliano. 

Las facultades extraordinarias concedidas a .Juárez por et Congreso, al inicio 
de la contienda, le pennitieron mantenerse en et ejecutivo incluso despu6s de haber 
terminado su periodo legal, en noviembre de 1865. Decidió prolongar su mandato 
más allá de esta fecha aduciendo las graves circunstaneias por las que atravesaba 
la nación y con el fin de evitar el desmembramiento del grupo liberal en un momento 
tan critico. 

Las primeras disposiciones del general Forey al entrar a la ciudad se 
encaminaron a tratar de dar a la invasión que se estaba llevando a cabo un tinte de 
legalidad. Propuso la formación de una .Junta Superior de Gobierno que a su vez 
elegirla a tres personas que ejercerían el poder ejecutivo. Esta .Junta, apoyada por 
doscientos quince individuos form•ian la Asamblea de Notables que de inmediato 
Signó un documento encaminado a dar fonna al gobierno interve.,cionista. En 61 se 
disponia que la nación adoptaba una monarquia moderada y hereditaria con un 
príncipe extranjero. el cual tendrla el titula de Emperador de M6xico. Este titulo 
según se estipulaba, serla ofrecido al archiduque de Austria Femando Maximiliano. 
Posterionnente se declaró que un Poder Ejecutivo provisional llevarla el nombre de 
Regencia. 

A pesar de las criticas a su presencia invasora. desde sus primeras 
disposiciones Maximiliano diO muestra dara de su posición liberal con respecto a 
ciertos asuntos como la clausura de la Universidad, por considerarla reaccionaria. 
Durante el Imperio, por ejemplo, no se habló nunca de arrebatar a los nuevos 
dueflos los bienes nacionalizados del clero. Más aún. una de las primeras 
disposiciones del emperador fue conceder la total libertad de prensa para que todos 
fueran libres de emitir opiniones. Posterionnente et gobierno imperial dispuso que los 
curas debían aplicar los sacramentos Sin exigir remuneración; las rentas que se 
percibían por la nacionalización de los bienes eclesiástieos serian entregadas al 
gobierno; el emperador y sus herederos gozarlan, con relación a la Iglesia. de los 
mismos derechos que gozarlan los reyes de Espal'\a en sus colOnias, habrla un 
control civil sobre IOs matrimonios nacimientos y defunciones. así como sobre los 
cementerios y, en fin. una serie de medidas encaminadas a sost-r algunas de las 
leyes reformistas que se habían dado ya en nuestro país con el gobi~ liberal. El 
tenor de las disposiciones emitidas por et gobierno imperial no gustó a los 
conservadores y mucho menos a la Iglesia que de inmediato presionó al emperador 
para que eliminara todas las leyes reformistas. 

Maximiliano encontró en los conservadores gran renuencia a su polltica liberal 
y en los liberales una oposición férrea por representar a IOs invasores y, por ende, el 
ataque a la soberania y a las instituciones. Y si bien el ej6rcito francés habla logrado 
que la Regencia gobernara en varios estados. nunca logró tener control absoluto 
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sobre todo el pals. Cuando el ei'Jrcito desocupaba alguna ciudad, grupos liberales la 
recuperaban de inmediato para su causa. Para su desgracia. al ténnino de la guerra 
civil en Estados Unidos, en 1866, Maximiliano supo que Napoleón habla decidido 
retirar1e su apoyo militar por así convenir a sus intereses amén de que en su propio 
pals se ponla en tela de juicio la intervención no sOlo por el hecho mismo, sino por el 
costo tan oneroso que representaba para Francia. 

Hacill 1867 Ju6rez habla recuperado para la causa liberal varias de llls plazas 
ocupadas por los impenalist-. llegando incluso hasta San Luis Potosi donde esperó 
para recuperar el centro del pals. Si la república itinerante habla perdido hombres 
durante la lucha. en este momento destacaba en sus filas pollticos de la talla coronel 
Porfino Dlaz cuya labor durante la guerra contra Francia serla fundamental, sobre 
todo, en el sitio y toma de la ciudad de Puebla, que lo convirtió en el famoso " héroe 
del2 de abnl." 

Gradualmente los jefes militares ganaron terreno y, al capitular Querétaro, 
Maximiliano fue aprendido y, luego de un juicio sumario, fue encontrado culpable de 
traición y sentenciado a monr fusilado. Con su muerte se puso fin a una de las 
etapas més penosas de nuestra histona, pero también a una .1e las més glonosas. 
Significó el triunfo de la República. el reforzamiento de; unión y el sentimiento 
nacional así como la capacidad de los mexicanos para salvaQuardar su integndad. ·32 

2.1.2 LA GUERRA DE LOS CRISTEROS 

Més de un siglo de la histona de nuestro pals estuvo marcado por las diflciles 
relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado. De este episodio los anos més 
álgidos fueron. sin duda, los de 1926-1929. La guerra cristera, como todo conflicto 
bélico, tuvo un penado de gestación y otro de conclusión que rebasa con mucho los 
anos del levantamiento armado. 

Este conflicto, que involucró a las dos instituciones más importantes, la Iglesia 
Católica y el Estado, tuvo su origen durante la segunda mitad del siglo XIX. cuando 
el gobierno del presidente Juérez promulgó las Leyes de Reforma para 
institucionalizar la separación de poderes y fortalecer al Estado Mexicano. 

El proceso legislativo de la reforma liberal tenia como metas: 

1) La desamortización de la propiedad corporativa. especialmente la 
eclesiástica. con el fin de poner en circulación recursos que no eran debidamente 
explotados. 

11) Nacionalizar los bienes eclesitlsticos para desarticular el poderlo 
económico y político del clero. 

32. ZARCO, Francesco. Htstona del Congreso Constituyente (1856-1857), Colegio de M••ico, Mex1co, 1956. 
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111) Separar al Estado de la Iglesia. 

IV) Ejercer el dominio estatal sobre la población mediante el registro de la 
población, y 

V) Suprimir los fueros eclesiásticos y militares. 

La primera respuesta de las corporaciones religiosas fue manifestarse en 
contra de estas medidas sabre todo las relativas a la venta de sus propiedades y la 
amortización de sus capitales, por considerar que afectaban el patrimonio de la 
Iglesia, pero hubo otro aspecto alrededor del cual movilizaron a los fieles católicos: 
el establecimiento de la libertad de cultos, estipulando en el articulo 15 de la 
constitución del 5 de febrero de 1857. 

La inconformidad del clero mexieano fue avalada por las declaraciones del 
papa Pio IX en contra de la legislación reformista y el proyecto de constitución 
mexicana, lo que propició que algunos obispos decretaran illcito "que los católicos 
juraran obediencia a la constitución, indicando que quienes lo hicieran no ;xx:tlan 
recibir los sacramentos si antes no se retractaban públicamente." 

Aunque la batana parecía perdida para la Iglesia Católica, durante el régimen 
porfirista se establecieron relaciones cordiales y la aplieación de la ley se mantuvo 
en suspenso. Fue en este contexto, durante las primeras décadas, del siglo XX, 
cuando la Iglesia católica promueve la organización de la sociedad civil como parte 
de su apostolado. aprovechando su infr-structura y siguiendo los principios de la 
Encíclica Rerum Novarum. A través de estas organizaciones parroquiales y 
gremiales se formaron destacados cuadros dirigentes quienes, llegando el momento 
en 1926, condujeron el levantamiento armado del pueblo. 

Para la generación que vivió esta época de cambios profundos era imposible 
permanecer ajeno al conflicto. Participar en la guerra cristera significó ser participe 
de los grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia nacional; fueron 
arrastrados por las aguas caudalosas del rlo revuelto en que estaba convertida 
nuestra nación. Fue para los jóvenes de ese tiempo porque así se manejo en el 
discurso del Episcopado Mexicano un acto de conciencia. La defensa de la fe y de la 
libertad de culto. que desde su perspectiva se vela amenazada por el gObierno de 
Calles, era considerada una misión a la cual se estaba predestinando. Por eso 
tomaron las armas y por eso. en algunas regiones, sabre lodo las m41s 
conservadoras. se estuvo de acuerdo con los arreglos entre las cúpulas a pesar de 
no haber entendido en qué consistían. 

La guerra cristera fue una lueha desigual y fratricida que alcanzó a cubrir tres 
cuartas partes del territorio naCiOnal con cincuenta mil creyentes levantados en 
armas. además del apoyo logístico que se les brindaba en Ciudades y pueblos. La 
resolución formal del conflicto se dio, como ya es conocido. con los arreglos entre el 
gobiemo de EmHlo Portes Gil y, por parte del EpiscopadO Mexicano, el obiSpo 
Pascual Diaz y el arzObispo Ruiz y Flores en junio de 1929, a espaldas de los 
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insurrectos; esto significó, para muchos combatientes cristeros convencidos. una 
traición. La mayoría entrego las annas obedeciendo las Ordenes de la jerarquia 
católica y otros, los menos, continuaron en la lucha. 

Quienes permanecieron, aún sin el respaldo institucional, estaban tOdavia 
convencidos de sus poSibilidades de triunfo; nuevos grupos se les unieron, més que 
por abanderar la causa, por vengar agravios o por obtener ~clOs personales. A 
esta nueva etapa de la lucna se le conoce comúnmente como la Segunda Cristiada 
y se desarrollo durante los anos 1932-1938. 

Aunque durante las décadas siguientes la lucha armada habla dejado de ser 
una opciOn, las diferencias entre ambas instituciones no se hablan resuelto y las 
asperezas en su relación continuaron latentes. Ambas, Iglesia y Estado, 
mantuvieron un profundo silencio con respecto al confticto y, por supuesto, tampoco 
contemplaron hacer un balance sensato de su actuación en el periOdo. Tal vez con 
ello se pretendla barrar de la memOria colectiva este episOdio vergonzoso y asl 
exculparse de su responsabilidad frente a la historia. 

Para ta Iglesia. si bien los cultos hablan sido nuevamente abiertos u raiz de 
Jos acuerdos de 1929 en tanto que el estado se desentendla de aplicar la legislaciOn 
que habia causado tanto conflicto existla un nuevo problema al cual volcó sus 
energias, denunciando lo que consideraba un atentado a los preceptos y la moral 
católicos: Ja educación socialista. En tos boletines parroquiales de las décadas de 
tos anos treinta y cuarenta hay criticas exacerbadas con respecto a ta educación que 
imparte el Estado a través de las escuetas oficiales, a la cual consideran ateiZante y 
de ideas comunistas. 

Algunos de tos curas de las parroquias de los pueblos amenazaban con 
excomulgar a quienes mandaran a sus hijos a estudiar en tas escuelas de gobierno, 
en tanto que a los padres de fam~ias católicas se les amenazaba con la prisión si 
enviaban a sus hijos a las escuelas parroquiales. Como puede observarse. et 
conflicto seguia latente a través de otras instancias. 

Fue hasta 1988 con el acercamiento salinista con el Vaticano, cuando las 
relaciones diplomáticas entre ambos Estados toman un nuevo giro que pretende 
subsanar sus diferencias. La reforma al articulo 130 constitucional, que otorga 
personalidad juridica a la Iglesia (refonna que fue pensada en relación con la Iglesia 
Católica y que necesariamente hubo de ampliarse a las demés religiones) marcó et 
inicio de una nueva etapa. A muchos sorprendió la presencia de altos prelados 
católicos en la toma de posesión de Carlos Satinas de Gortari como presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos en 1988, pero esta invitación era et anuncio de los 
cambios que el nuevo régimen intentaba y que culminó con la reforma citada en 
1992. En este nuevo contexto la jerarqula de la Iglesia Católica inieia el proceso de 
canonización de tos mártires de ta guerra cnstera, que culminó en et Gran Jubileo de 
mayo del 2000. 

Estos procesos de canonización pueden interpretarse como una respuesta de 
la jerarquía a un problema no resuelto; problema que sigue estando presente en ta 
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conciencia histórica con muchas implicaciones que causan confusión. cns1s de 
conciencia, dificunades en la integración de la identidad cultural, fana de credibilidad 
en la institución y la búsqueda cada vez mayor de nuevas opciones religiosas. 
Podemos preguntamos hasta qu6 punto el actual crecimiento y desarTOlo de ofertas 
religiosas no católica• en el centro occidente de MéxicO es producto del desaliento 
provoeadO por la decisión de la jerarquia católlea, primero de involucrar a sus fieles 
en una guerra por la defensa de la institución expresada en el contexto como 
defensa de la fe y posteriormente de aceptar los arreglos sin consultar a los grupos 
levantados en annas. 

¿Cómo influyó esta decisión en el juicio de los fieles católicOs? Testigos y 
protagonistas, excombatientes del ejército federal o del ejército de Clisto Rey, 
reflexionaron con el paso de los anos sobre el papel que jugaron y el significado de 
su lueha; asimilaron sus experiencias en su panicular visión del mundo, la cual, al 
transmitirse, se incorporó como parte constitutiva de nuestra conciencia histórica. 

Ambito fundamental del mundo narrativo de Juan Rulfo, la Cristiada marcó la 
histolia de México, aunque es un episodio escasamente difundido en sus detalles. 
"Cristiada" se llamó a la guerra que entre 1926 y 1929 enfrentó al Gob"emo con la 
Iglesia. Las relaciones entre ambos poderes eran forzosamente conflictivas y se 
politizaron durante las guerras civiles con la división ele liberales y conservadores. 
Mientras la Iglesia apoyó a los conservadores y propuso la Cristiandad como 
solución, los liberales abogaban por la secularización de los bienes del clero y la 
abolición de las órdenes religiosas. 

Al asumir la presidencia en 1924, el Gral. Plutarco Ellas Calles se encontró 
con la concesión del petróleo mexicano a las empresas norteamericanas, otorgada 
por PorfiriO Diaz. y decidió imponerles un féneo control. A este conflicto con EE.UU. 
se sumaron, entre 1925 y 1926, dos más. Uno surgió con motivo de la reelección a 
la presidencia del Gral. Obregón (predecesor de Calles en el cargo) y el otro, por el 
enfrentamiento existente entre la central sindleal oficialista CROM (Confederación 
Regional de Obreros Mexicanos), y los demás sindicatos: los independientes de 
iZquierda (conocidos como "rojos") y los católicos. En este punto es donde realmente 
chocan Estado e Iglesia porque la CROM. para debilitar a sus antagonistas, funda 
una iglesia cismática con un Papa mexicano. 

Aunque el proyecto fracasó. fue el motivo para que los católicos crearan La 
Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas (LNDLR). 

Dos hechos exacerbaron el espíritu nacionalista de los partidarios de Calles. 
Por un lado velan que el llamado Partido Negro, (Partido Católico Nacional), era 
adicto al Papa, un sOberano extranjero, y por el otro, que los pozos de petróleo eran 
norteamericanos. Su reacción no se dejó esperar: en todas partes se ola y se lela: 
Expulsemos a los extranjeros de México. Mdxieo para los TneXicanosH. Tanto era el 
estado del conflicto entre católicos y anticlericales que el gobierno decidió tomar 
medidas. Tras la muerte de siete católleos durante un motln en Méxieo D.F .• los 
gobernador-es de todos los estados recibierOn, el 23 ele febrero de 1926, la orden de 
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aplicar la Constitución "pase lo que pa-". Como no habla unanimidad de criterios, 
en algunos casos se lograron acuerdos amistosos pero en otros, la violencia se 
impuso en los enfrentamientos. En este clima. el 14 de junio, Calles firma la ley que 
lleva su nombre donde se reglamenta básicamente el Artieulo 130 de la 
Constitución, limitando el poder de la Iglesia. Era lo que necesitaba el gobierno P•• 
cerrar templos. escuelas católicas y conventos, expulsar sacerdotes extranjeros y 
reducir el número de curas en el Estado. 

En aquellos dlas de tanta incertidumbre. los obispos se mostraban indecisos, 
el Vaticano guardaba silencia e intentaba conseguir una rápida solución. El 31 de 
julio de 1926 la ley Calles entra en vigor en todo el país. A las 12 de la noehe se 
cerraron los templos, la Iglesia por su parte, suspendió los cultos y empezó el boicot 
económico de los católicos. que deciden comprar sólo lo imprescindible para 
subsistir. Al día siguiente, el gobierno encomendó a notarios y gendarmes lacrar las 
puertas de las iglesias después de realizar el inventaria de su contenido. La gente se 
amotinó en muchos lugares. corrió sangre y hubo levantamientos espontaneas, 
como el de los cristeros en el oeste y parte del centro de México. Cuando, en 
septiembre, el Congreso rechaZó la petición de reforma de la constitución 
presentada por los obispos y respaldada por dos millones de firmas. los dirigentes 
de la Liga decidieron recurrir a las armas. En su ánimo no sólo estaba liberar a la 
Iglesia de unas leyes inicuas, sino derribar el régimen para tomar el poder. 

Los EE.UU. aprovecharon la Crisis para lograr sus fines y consiguieron que el 
gobierno mexicano olvidara el tema del petróleo. El embajador nort-mericano. 
Dwight W. Morrow, comprendió que la tarea más urgente para todos sa la paz 
religiosa. Constató que la mayoría de los prelados estaban en desacuerdo con la 
Liga y con los cristeros y que Roma no apoyaba la resistencia armada. El único 
medio para protestar que encontraron los cristeros fue su guerra autónoma, objeto 
de intensas negoeiaciOnes diplomáticas. cuyo f"m era desarmartos. Oriundo del oeste 
mexicano, el Gral. Álvaro Obregón intentó por tres veces lograr un acuerdo p•a 
aparecer como un pacificador y tener mayores posibilidades de ser reelecto en las 
próximas elecciones. Este hecho da mayor signif"icado a su muerte en manos del 
joven católico José León Toral el 13 de noviembre de 1927, en la Ciudad de México. 
La prensa mundial dedicó al suceso sus primeras planas, cuando los culpables 
fueron fusilados sin juicio. En esos momentos complicadas, Calles puso de 
manifiesto sus dotes de gran estadista al entregar el poder a un presidente interino, 
Emilio Portes Gil y evitar así un alzamiento militar. Además, libró de culpas a la 
Iglesia por la muerte de Obregón, confió a Portes Gil, con el asesoramiento de 
Morrow, la tarea de conseguir la paz y, fundó el PRN (Partido Nacional 
Revolucionario) origen del actual PRI (Partido Revolucionario Institucional). 

Las negoeiaciones se estancaron hasta la resolución de la crisis polltica 
provocada por la muerte de Obregón. A los pocos días. Portes Gil dijo a Morrow que 
seria preciso llegar a un acuerdo, antes de las elecciones presidenciales del otono. 
para evitar una guerra civil. Las gestiones fueron rápidas y contaron con el apoyo del 
Papa Pío XI. La última negociación tuvo lugar del 12 al 21 de junio de 1929 y 
culminó con la firma de "los arreglos" entre el gobierno y Leopoldo Ruiz y Florea. 
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delegado apostólieo del Vaticano y Pascual Dlaz arzobispo de México. De hecho, al 
tratar con ellos. el gobierno habla reconocido la existencia de la lgl-ia y asumido el 
compromiso de aplicar la ley benévolamente mientras se tramitaba su modificación, 
para lo cual hubo que esperar hasta 1991. 

Entre 1932 y 1937, el Gobierno deja a un lado los arreglos y emprende una 
verdadera persecución religiosa que casi acabó con la Iglesia: los templos fueron 
cerrados. los dirigentes exiliados. los sacerdotes pasaron a la clandestinidad y 
muchos cnsteros decidieron reiniciar el combate. Este nuevo levantamiento se 
conoce como La Segunda. Nadie se atrevla a llamarla La Segunda Cristiada porque 
la Iglesia prohibía la sublevación y la ayuda a los sublevados. 

En 1935 sólo quedaban 305 (de 4.000), sacerdotes autorizados en todo el 
pals y 7.500 insurgentes. En 1936, el Presidente Gral. Lézaro Cérdenas prometió 
que su got>iemo no cometerla con la Iglesia los errores de sus predeeesores. ordenó 
devolver los templos y permitir el regreso de los sacerdotes. Lo ayudaron en su tarea 
1as nuevas técticas pacificas de los católiCOs. A partir de 1937, los arreglos de 1929 
fueron respetados. En 1938, el petróleo pasó a manos mexicanas. ocasión 
aprovechada por los obispos para manifestar su nacionalismo y de ;de entonces, la 
relación entre ambos poderes es de mutuo respeto. 

"Los soldados de Cristo" 

La RevOlución cristera estalló en enero de 1927. Al dla siguiente de la 
suspensión de los cultos. se produjeron los primeros alzamientos esponténeos. tras 
los cuales el gobierno arrestó a los sacerdotes provocando nuevos levantamientos. 
Grupos católicos se alzaron contra el gobierno al grito· de "¡Viva Cristo Rey y la 
Virgen de Guadalupe!". La consigna era: "ir a la guerra en defensa de la libertad de 
Dios y de los prójimos" y fue dada por La Liga. que asl demostró su incapacidad 
para sopesar las consecuencias de un llamado a la insurrección sin aportar armas. 
dinero ni organización militar. 

En el centro oeste del país el levantamiento fue masivo: hombres. mujeres y 
ninos llegaron de todas partes y se unieron para lograr. con su sola presencia. la 
capitulación del gobierno. Esta gente. précticamente desarmada. pasó a la guerra. 
En el primer choque con el ejército, huyó en desorden. El PreSidente Calles. al ver 
que la insurrección no prosperaba. comentó con el gobernador de Jalisco que 
aquélla sólo duraria uno o dos meses. "Con tal que no dure dos anos". replicó 6ste. 
que conocla bien a la gente de su región. 

El got>iemo y el ejército federal. mas conocido como la federación (abreviatura 
de Fuerzas Armadas de la Federación). actuaban como una unidad: conSideraban a 
la Iglesia su propio enemigo. Como agente del antielericalismo. la federación, que 
contaba con unos 70 mil hombres al mando del Gral. Joaquln Amaro. secretario de 
Defensa, llevó a cabo su propia guerra religiosa. En su estrategia, el Gral. Amaro 
consiguió gran movilidad para su ejército combinando el transporte por carretera y el 
ferroviario. con la aviación y la caballería. Pero -te esfuerzo -taba condenado al 
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fracaso debido al carécter popular de la insurrección. El poder militar y la dureza de 
su represión no alcanzaban para vencer a la Iglesia y a los cristeros. Estos luchaban 
en una geografia que conocían bien y contaban con el apoyo del pueblo, que 
interferia en la acción del ejército. 

La falta de tropas para aplastar los levantamientos populares que surgian por 
todas partes en el altiplano central, marcaría el curso de los acontecimientos. El 
ejército presionaba ejecutando prisioneros, matando civiles, destruyendo poblados, 
arruinando cosechas y poniendo en práctica una verdadera persecución religiosa: 
todo cura descubierto en el campo era fusilado y todo acto religioso, castigado con la 
muerte. 

Los combatientes, que estaban dispersos en enero de 1927, se convirtieron 
en guerrilleros y sumaban 20 mil en julio de ese ano. Desorganizados, actuaban en 
grupos (de 50 a 500) de manera espontánea, usaban fusiles tomados al enemigo, 
contaban con pocas municiones, pero tenian buenos caballos. Trabajaban su tierra y 
actuaban según la tradición zapatista del soldado campesino. Desde el gobierno se 
les llamó "costeros", por aquél a quien defendian. Después del fracaso militar, la 
Liga no estaba en condiciones de dirigir el movimiento y buse(. a un estratega con 
capacidad militar, que aceptara la obediencia politica. El homore indicado era el 
Gral. Enrique Gorostieta, un personaje extrano, liberal, jacobino y masón que sentia 
gran odio por Obregón y Calles. Adoptó la causa de los cristeros sin compartir su fe, 
como una oportunidad para la venganza. y tal vez, el triunfo. Tanto los cristeros 
como el general se profesaban una mutua admiración. Este militar de carrera, a sus 
40 anos. estudió a fondo la táctica de la guerra de guerrillas, sobre la que teoriZó y 
llevó a la práctica con gran destreza. Su alianza con los cristeros tenia como único 
fin destruir el régimen. 

La guerra comenzó de manera lenta, por el desconcierto reinante en el 
pueblo. Sin embargo, la represión del gobiemo y la motivación de la lucha. 
contnbuian a que la rebelión se propagara. Desde agosto de 1926 hasta julio de 
1927, la guerra para los cristeros no significaba otra cosa que escapar del enemigo, 
pero, a partir de ese momento, la cristiada experimentó un nuevo impulso y se 
consolidó. Fue entonces cuando el Gral. Gorostieta tomó el mando de la 
insurrección y puso sus métodos a prueba sobre una pequena región, que amplió en 
junio de 1928 a los seis estados del centro-oeste. Aunque los cristeros ya no podian 
ser vencidos. el gobierno, con el apoyo norteamericano, era amo de las ciudades, 
las vias férreas y las fronteras. Para su gran ofensiva de diciembre, la federación 
había reunido todos los recursos posibles, con tropas llegadas de lejanos lugares, 
pero los cristeros estaban preparados para una larga lucha, y su capacidad de 
resistencia. en lugar de quebrarse. se exaltaba. El embajador Morrow comprendía 
muy bien cuál era el problema y asi lo manifestaba: "Parece improbable que se logre 
restablecer la paz. a pesar ele los esfuerzos Clel preSidente y de los militares. 
mientras no se arregle la cuestión religiosa". 

Tampoco el Gral. Gorostieta podía hacer mucho sin dinero y sin municiones 
para contrarrestar con sus cristeros el apoyo político, financiero y militar de los 



91 

EE.UU. al gobierno. Consideraba las elecciones presidenciales como una salida 
posible y trató de persuadir a los obispos para continuar la guerra. porque sabia que 
una vez sellada la paz. serla necesario obedecer. Conocía el esplritu de sus 
hombres y el motivo de su lueha. por ello comprendió que todo habla terminado 
desde el momento en que la Iglesia llegó a un acuerdo con el Gobierno. Murió a 
manos de un destacamento federal que lo sorprendió mientras descansaba en una 
hacienda de Jalisco. Se habló de traieión pero este hecho no ha Sido comprobado. 

De acuerdo con los arreglos, el gobierno no derogaba la famosa ley 130; pero 
si se suspendía su aplicación, habría amnistía para los rebeldes y se devolverian las 
iglesias a los curas. Por su parte, la Iglesia reanudaba los cultos. Cuando en junio de 
1929 se firmó la paz, había 50 mil cristeros peleando. Como primer resultado de los 
arreglos. al tiempo que los cristeros deponlan las armas. sublan los valores 
mexicanos en la bolsa de Nueva Yort<. No obstante. esta guerra. que tuvo una 
solución política, costó muy cara. Se habló de un total de 250 mil muertos entre 
civiles y militares. a lo que habría que agregar los gastos del ejército y las 
consecuencias económicas de la crisis. La guerra. al afectar el centro agrfcola de 
México. hizo sentir sus consecuencias. Poco a poco la actividad del campo y de las 
pequenas ciudades se paralizaba mientras la emigración a los EE. UU. adquiria 
proporciones hasta como para constituir un seria problema. 

Si la primera etapa de la cristiada habla sido una guerra de pobres. la 
segunda fue una guerra de miserables. Sin ningún tipo de medios ni ayudas, los 
cristeros debieron enfrentarse no sólo a un ejército mucho mas eficaz, que estaba 
alerta. a la espera de una nueva insurrección. sino tambi6n a una Iglesia 
inquebrantable que se oponia a la lucha armada. La masacre de cristeros 
desarmados. una nueva persecución religiosa a partir de 1932, y luego en 1934 y 
1935. impulsaron a los supervivientes y a otros nuevos guerrilleros a dejar a un lado 
la prohibición eclesiéstica y lanzarse a la lucha. Las pérdidas de los insurgentes 
fueron mayores que en la primera etapa. Finalmente. para lograr la reconciliación 
nacional. Lazara Cardenas suspendió en 1938 la aplicación de la ley anticlerical e 
hizo extensivo el perdón a toda la república. Asi logró que los mexicanos vivieran en 
paz. 

"Escribe Jean Meyer. autor de La Cristiada: "Durante muchos anos, hubo una 
conspiración de silencio para no tocar el tema de la Cristiada. A setenta y un anos 
de distancia. cuando el conflicto entre la Iglesia católica y el Estado ha desaparecido 
hasta de los textos constitucionales. la histona se puede contar tranquilamente". En 
el mismo sentido. se expresa el Gobernador del Estado de Jalisco que, entre otras 
cosas, dice que "... como patte de su programa de difuSión de los valores 
jaliscienses. el Gobierno del Estaclo pmmueve la obra La Cristiada. no con la 
intención de reabrir heridas ya saneadas. ni de revivir conflictos ya superados. sino. 
fundamentalmente. para dar a conocer algunos aspectos sobresalientes de aquel 
trienio que afectó dilecta y gravemente a la inmensa mayor/a de los poblllelores de 
toda la región. particularmente. a las familias de Jalisco". Sin embargo, es preciso 
agregar que en M6xico. durante esos setenta y un anos, gobernó el PRI, fundado 
por el Gral. Calles y que en 2000. ese partido había perdido el poder. 
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La Guerra de los cristeros no llama la atención por su violencia, si se la 
considera en el contexto de la revolución mexicana, por los muchos episodios 
fraticidas, igualmente sangrientos, que ha habido. Estudiarla es, entre otras cosas, 
un intento por comprender la forma de concebir y tratar la muerte que tiene el pueblo 
mexicano donde se combinan, de modo indisoluble, paganismo y catolicismo. 
Abundan los testimonios que avalan esta dualidad. Del bando cristero, fueron 
muchos los ancianos sin armas que se unlan a la multitud diciendo: "Hay que 
ganarse el cielo ahora que esta barato. Nuestros abuelos. cuántas ganas le hubieran 
tenido a ganarse la gloria asl. y ahora Dios nos la da; me voy". Un joven. único 
superviviente de un fusilamiento en el que cayeron 27 de sus campaneros. llorando 
ante la cripta donde estaban enterrados, decla: "Me emborracho porque me da 
sentimiento que Dios no me quiso para martir". Y. por otro lado, esta ese regusto por 
exhibir la muerte y mostrar cadáveres. sentados, colgados. frente al paredón, 
rodeados de familiares, sujetos entre dos, para la foto. Se trata de imégenes como 
las que aparecen en este libro, además de las de los protagonistas, junto a recortes 
de periódicos, cartas. documentos, estandartes, banderas, postales. Podrla 
destacarse una de éstas que dice, en la parte superior: "El milrtir áe ciudad 
Guzm<in". luego aparece la foto de un ahorcado. Debajo agrega: "El cad<iver del P. 
Sedano expuesto al público por los SO/dados del PreSic.'ente ca11es•. Y al final 
concluye: '"'yuda a /os catO/icos mejicanos dando a conocer por medio áe estas 
Hojitas. la horrible persecución que sufren". 

El libro de Meyer hace una amplia presentación del mundo de La Cristiada 
con sus quehaceres cotidianos, la preparación para la lueha y esa atmósfera 
angustiosa como la que Juan Rulfo, que perdió a su padre en la contienda cristera. 
presenta en sus obras. Es un libro profusamente ilustrado. inquietante y llamativo, 
escrito con cierta ampulosidad que expone en su verdadera dimensión politica, 
social y humana, el alcance de esta guerra. •33 

2.2 SURGIMIENTO Y ENTRADA AL PAIS DE LOS TESTIGOS DE .IEHOVA. 

Cuando en alguna reunión de amigos se habla de visitas domiciliarias. o 
cuando en nuestros barrios vemos grupos de personas bien vestidas que de dos en 
dos y mur'lidas de negros portafolios recorren prolijamente la puerta de cada una de 
las casas, inevitablemente nuestro pensamiento se dirige a los Testigos de Jehové; 
incansables visitadores domiciliarios que semana a semana llaman a la puerta de los 
hogares de los grandes centros urbanos. ofreciendo el último número de "Atalaya" o 
"¡Despertad!". 

Esta referencia es en realidad. de suyo, inevitable ya que en reaWdad estamos 
ante una de las más exitosas empresas de distribución domiciliaria de bibliografia 
religiosa: la 'Watchtower Bible and Tract Society'. creada por Chartes Rus-11 en 
1880, perfeccionada y modernizada después por sus sucesores en la conducción: 
Joseph Rutherford y Jonatan Knorr. 

33. MEYER Jean. LA CRISTIADA, Ed. Clio - Gobtemo del Estado de J.aisco. M1bico, 2000. 382 Pága. 
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Dotada con la estructura piramidal propia de las empresas de ventas 
domiciliarias -jefes de zona, promotores domiciliarios, escuela de capacitación de 
promotores, manual de ventas ... -. la Watchtower es un modelo que, con más de 100 
anos de probada eficacia, muchas mOdemas empresas de venta pueden mirar aún 
hay con interés. Un modelo que merece ser estudiado seriamente, porque es la 
matriZ sobre la que algunos grupos contemporáneos corno la Cienciologia o Amway 
estén creciendo vertiginosamente. 

A. Origen e historia a través de los "presidentes": 

A. 1. Charles Taze Russell 

El que con el paso de los anos seria el fundador de la 'Watchtower" nació en 
1852, en Pittsburg, Estados Unidos, en el seno de una familia presbiteriana. Trabajó 
desde los catorce anos, dedicénelose al comercio junto con su padre. 

A los diecisiete anos, cuantlo se debatla en medio de serias dudas ele fe, se 
reencontró con la fe en la inspiración divina de las Escrituras a través de un sermón 
adventista. A partir de entonces comenzó a estudia~ fervorosamente la Biblia, 
llegantlo a la conclusión ele que la creencia en el imiemo no esté fundada en el texto 
t>it>lico y que el fin del mundo esté próximo. Consecuentemente comenzaré a 
sostener también que los hombres. al interpretar las Escrituras hemos falseada el 
sentitlo ele la Palabra de Dios. 

Inmediatamente comenzó a predicar sus convicciones. consiguiendO a partir de esto 
reunir algunos discipulos con los que se asoció a un grupo adVentista de Rochester 
dirigido por Neison Bart>our, con quien publicaré un libro y una revista. 

Pero finalmente se separó de Bart>our en 1878, consagrántlose a partir de 
ese momento de manera total a la misión de Pastor. De Bart>our. Russell aelquirió la 
convieción (propia del adventismo) de que Cristo ya ha venielo por segunda vez en 
1874, aunque de modo espiritual o invisible. 

En 1879 se casó con Mary Frances Ackley. 

En 1880 fundó la revista que originalmente se denominó "Zion's Watch 
Tower", la que a partir de 1939 se llamó "The Watchtower Announcing Jehovah's 
Kingdom". más conocida entre nosotros en su versión espanola: "Atalaya" 

En 1881 Russell lanzó sus "Tracts", una serie de folletos que recogian sus 
ensenanzas, para difundir los cuales se sirvió de algunos voluntarios a los que llamó 
"pioneros". 

El crecimiento y desarrollo de la actividad editorial y de ventas detemiinó que 
en 1884 constituyera en sociedad con su padre. la "Zion's Watch Tower Tract 
Society" incorporada en el estado de Pennsylvania, cuya denominación será a partir 
de 1896 y hasta et día ele hoy 'Watch Tower Bit>le and Tract Society''. En 1909 
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trasladó su central a Brooklyn, fundando una nueva sociedad legal en el estado de 
Nueva York. 

En 1914 constituyó en Inglaterra. adonde había llegado en ya 1891, la 
"lntemational Bible Student Asoeiation". En ese momento recorrió otros paises de 
Europa, realizando paralelamente congresos, lo que acompanó con la publieación de 
articulas en algunos periódicos: incluso se dice que él mismo preparó un fOtodrama 
de la creación en ese tiempo. 

En 1888 ya tenia 50 pioneros organizados que trabajaban puerta a puerta y 
que recibían el nombre de "vendedores ambulantes". 

Fundó además dos companias gestoras o holding: la "United States 
lnvestment Company" y la "United Cemeteries Company". 

Su matrimonio con Mary Frances Ackley duró 18 anos. En 1897 su esposa lo 
abandonó, solicitando la separación legal en 1903 alegando injurias graves, la cual 
le fue acordada en abril de 1906, quedando probados durante el proceso reiterados 
actos de adutterio. En 1908 la senora Russell fue favorecida por el tribunal con una 
pensión vitalicia, la cual comenzara a cobrar recién en 1909, después de requerir 
reiteradas intervenciones de la justicia, un embargo, e incluso una orden de captura 
contra Russell que no llegó a efectivizarse. Fue después de estos sucesos que 
Russell trasladó el cuartel general de la Sociedad a Brooklyn. 

El fundador de los Testigos de Jehová debió afrontar también un proceso por 
difamación contra el pastor anabaptista Ross, en el transcurso del cual incurrió 
repetidamente en perjurio al afirmar saber griego, latín, hebreo, filosofla y teologla, 
afirmaciones de las cuales debió desdecirse en el desarrollo del mismo 
interrogatorio. También mintió al pretender negar la historia de su divorcio y la 
pensión vitalicia que debía a su esposa. Llegó incluso a afirmar que había sido 
ordenado pastor, debiendo confesar lo contrario ante la defensa. 

Charles Taze Russell murió el 31 de octubre de 1916, durante uno de sus 
viajes de conferencias. a los sesenta y cuatro anos de edad. Las crónicas de la 
Watchtower afirman que a lo largo de su vida de predicador recorrió mas de un 
millón de millas, predicó algo así como 30.000 sermones y escribió 50.000 páginas 
de libros y folletos. 

A.2. Joseph Franklin Rutherford 

El segundo presidente de los Testigos de Jehová nació el 8 de noviembre de 
1869 en el estado de Missouri, de padres anabaptistas. Llegó a obtener el titulo de 
abogado en el mismo estado. desempenándose como estenógrafo del tribunal. 

Popularinente se lo conocía como "Juez Rutherford'', aunque en realidad 
nunca llegó • aer nombrado juez .. sino que a par1ir de su of'icio en los tribunales 
ejerció es--G9'90 d8 modo supletorio en cuatro ocasiones. 
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Joseph Rutherford tomó contacto con el grupo fundado por Russell a la edad 
de veinticuatro anos. a través de los libros vendidos por un propagandista. Se 
incorporó a los "russellianos" y fue finalmente bautizado en 1906 por Alexander 
Hugh Macmillan. 

A partir de 1907, en su calidad de abogado, se desempeno como consejero 
legal de la Sociedad primero en Pittsburgh y luego en Nueva York. A la muerte de 
Russell fue elegido por unanimidad presidente de la sociedad legal 'Watcl"I To-r'' 
en la reunión anual de Pittsburgl"I, el 6 de enero de 1917, constituyéndose de este 
modo en el primer sucesor del fundador. 

Pero a poco de asumir la presidencia debió afrontar dificultades. el 8 de mayo 
de 1918, junto a otros siete dirigentes de la Sociedad fue condenado a veinte anos 
de prisión por predicar contra el servicio militar y haber sembrado de este modo, la 
insubordinación y la deslealtad en la marina y en el ejército. Finalmente todos fueron 
absueltos y puestos en libertad después del pago de una fianza de 10.000 dólares 
cada uno. 

En septiembre de 1919 organizó un congre>o en la ciudad de Cedar Point, 
Ohio; allí Rutherford reveló que se daba comienzo a una nueva misión, siendo él, el 
elegido por Dios para continuar la obra de Russell. Volvió a instalar el cuartel general 
en Brooklyn, continuó publicando la revista "Atalaya", a la que sumó una nueva 
revista bimensual llamada "La Edad de Oro", que en 1937 se pasaré a llamarse 
"Consolación" y desde 1946 "¡Despertad!". 

A partir de este momento. la Sociedad comenzó a imprimir sus propios 
folletos y periódicos. y més tarde los libros. 

Pero Rutl"lerford no se conformó con la palabra impresa, sino que fiel a una de 
las características propias de la Watchtower. supo incorporar progresivamente y de 
modo exitoso. los nuevos recursos tecnológicos. En 1922 comenzó a transmitir sus 
discursos por radio, en 1924 inauguro una emisora radial propiedad de la Sociedad: 
la WBBR, en New York. Durante diez anos la radio fue su principal instrumento de 
propaganda. Finalmente en 1937 renunció a la radio comercial, a la que r-mplazó 
por el fonógrafo y el camión con altavoces. 

Desde 1934 la Sociedad producía fonógrafOs portétiles que utilizaban primero 
para los estudios biblicos y luego para la propaganda puerta a puerta. Este sistema 
cayó en desuso durante la guerra. De este modo, los Testigos de Jel"IOvá. de la 
mano de Rutl"lerford fueron los pioneros en la utilización de los medios de 
comunicación con fines proselitistas en los Estados Unidos. 

En 1917 Rutherford publicó "La realización del misterio de Dios" que apareció 
como tomo VII de los "Estudios sobre la Escritura" de Russell, ya que la presentó 
como la obra póstuma del "pastor''. 



96 

Pero quizás la más importante "contribución" suya fue la progresiva 
modificación de la organización del grupo originalmente de tipo congregaeionalista 
bajo la conducción de "ancianos". hasta llegar a conformar una estructura teocrática 
fuertemente centralizada. Este operativo comenzó en 1919 con el apoyo de la nueva 
revista que fundara (La Edad de Oro). 

En un principio centralizó la labor propagandístiea y la independizó de la 
supervisión de los ancianos de las congregaciones; el paso siguiente fue la aparición 
en 1922. de un boletín mensual con instrucciones para cada mes, que hoy se 
denomina "Nuestro ministerio del Reino". El paso definitivo lo dio en 1932. cuando 
Atalaya publicó que la elección de los ancianos es contraria a la Escritura. En 
consonancia con este principio, las congregaciones abolieron el puesto de ancianos 
y depositaron su confianza en el "director de servicio", hasta entonces encargado 
solamente de supervisar la venta de los libros. Es importante tener en cuenta que el 
"director" era nombrado directamente por la central. 

Finalmente en 1938 se abolieron totalmente las elecciones. y todos los 
nombramientos comenzaron a ser hechos directamente desde la of"icina central de la 
Sociedad. Todos estos cambios provocaron corT.o consecuencia el alejamiento de la 
mayoría de los antiguos miembros del grupo; pero la crisis se pudo superar 
rápidamente de la mano de las incorporaciones masivas que lograban las campat'las 
proselitistas. 

Esta centralización fue denominada "Teocracia" por Rutherford. La 
denominación aparece por primera vez en 1928 en el libro "Gobierno". Según la 
doctrina expuesta por el "Juez", la teocracia de la sociedad Watch Tower inaugura 
ya la teocracia perfecta del milenio, gozando por lo mismo de algunos privilegios 
tales como la infalibilidad en los nombramientos y la inerrancia en la doctrina. 

Pero Rutherford no solo innovó la estructura sino que también introdujo 
cambios substanciales en muchos puntos de corte exclusivamente doctrinal. Así es 
como escribió contra el uso del símbolo de la cruz e impuso la eliminación de la 
celebración de la Navidad entre los miembros de la Sociedad. Promovió la 
intolerancia y la desobediencia a las autoridades públicas, habló y escribió contra 
todo lo que suponia una institución que no fuera la misma Watehtower. infundió un 
aborrecimiento especial a la Iglesia Católica, tachándola junto con las otras iglesias 
protestantes de "organizaciones del diablo". Llegó a desafiar al Papa Pfo XI a un 
debate público acerca de cuál era la religión verdadera. 

Rutherford murió en Belh-Sarim. el 8 de enero de 1942, a los setenta y dos 
al'los de edad. 

A.3. Nathan Homer Knorr 

El tercer presidente de los Testigos de Jehová fue elegido por unanimidad en 
la reunión del consejo de las corporaciones legales de la Sociedad Watch Tower. el 
13 de enero de 1942. 
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Nació el 23 de abril de 1905 en Bethlehem, Pennsylvania. Sus padres habían 
pertenecido a la Iglesia reformada de los Estados Unidos y eran "testigos" desde 
hacia veinte at'los. Nathan Knorr habla sido desde 1935 vicepresidente de la 
corporación de New Yortc, y desde 1942 de la de Pennsylvania. En 1953 - casará 
con Andrey Moek, quien trabajó con él en los cuarteles generales de Brooklyn. 

Knorr se preocupó principalmente de introducir importantes modificaciones en 
el trabajo de campo de IOs propagandistas puerta a puerta: instaurará un nuevo 
método de acercamiento a través de la cortesía, y fundará una escuela de 
"preparación misionera". Tuvo además el privilegia de ser el artífice de la renovación 
del vocabulario propio del movimiento. 

Cifró claramente la base de expansión del movimiento en la difusión de los 
impresos. Knorr introdujo en este sentido una novedad con respecto a sus 
predecesores: no multiplicó las publicaciOnes sino que por el contraria, promovió las 
existentes y diversificó sus contenidos, poniendo particular insistencia en la difusión 
masiva de los periódicos más que en IOs libros y folletos, con lo que IOgró que su 
tirada anual subiera de modo persistente. Este esfuerzo editorial supuso 
paralelamente la ampliación de IOs talleres de impresión de Brooklyn. 

Su principal innovación fue la introducción de una traduceión inglesa de la 
Biblia, propia de la Sociedad. Con este fin constituyó una comisión, y en el Congreso 
de New Yor1< en 1950 lanzó la "N- Wortd TranslatiOn of the Christian Gr-k 
Scriptures" (Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Cristianas Griegas). 
Posteriormente, entre 1953 y 1960, presentó en 5 volúmenes, la "N- Wortd 
Translation of the Het>r- Scriptures" (Traducción del Nuevo Mundo de las 
Escrituras Hebreas). 

Pero el esfuerzo editorial que esto pudo haber signif'ocado, se ve depreciado 
por las notas que tienden a reforzar doctrinas de Russell y Rutherford. La primera 
edición de la versión en espanol se publicó en 1967, con una tirada de 500.000 
ejemplares. En 1946 publicó el primer manual de estudios bíblicos: "Equipado para 
toda obra buena". 

Acampanando las transformaciones en los impresos Knorr puso especial 
énfasis en la metodología de predicación personal puerta a puerta. en las visitas 
complementarias y en los estudios de la Biblia. En este contexto, el 15 de abril de 
1957 vendió la emisora de radio argumentando que si bien era útil, los temas 
bíblicos no podían ser bien discutidos en este medio pues no habla quien contestara 
las preguntas. En cambio consideraba más eficaz la labor de "miles de emisoras 
vivientes", un "programa religioso vivo en casa". 

Para estimular el trabajo de los misioneros ideó dos métodos de propaganda 
más generales: 
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En 1954 comenzó a hacer circular una pellcula de hora y media de 
duración, parte en blanco y negro, parte en colores, llamada "La 
sociedad del mundo nuevo en acción". 
Los grandes congresos, el instrumento cuya capacidad desarrolló más. 
En 1946 se desarrolló en Cleveland el primer congreso internacional 
con delegados de 32 paises. Cada sesión de los congresos puede 
llevar hasta 12 horas diarias, y en su transcurso tienen lugar los 
bautismos de inmersión. El grueso del tiempo se ocupa en escuchar 
discursos, relatos de experiencias, recibir consignas y presentar 
nuevos libros. Durante estos eventos se desarrollan de mocto paralelo 
asambleas de distrito. Cada congreso está presidido por un siegan que 
es propuesto por la Sociedad. 

Pero la preocupación principal del presidente Knorr fue capacitar para la 
predicación puerta a puerta. Con este fin se creó en principio un curso nocturno los 
lunes a la noche, que luego se abrió a miembros de otros paises a través de lo que 
se denominó "Escuela de Galaad". 

La Escuela de Galaad ofrece dos cursos anuales de cinco meses de duración 
cada uno. Los asistentes a esta escueta deben ser pioneros con al menos dos al'los 
de antigüedad en su ministerio, estudios secundarios COfTlpletos. y aceptar la 
posibilidad de ser enviados a cualquier parte del mundo una vez acabado el curso. 
Los gastos de viajes corren por cuenta de la Saciedad, que además les da una 
asignación mensual para gastos ordinarios. 

El temario del curso comprende temas bíblicos, técnicas de difusión y 
predicación, lenguas extranjeras, etc. Un punto de importancia en este proceso de 
afianzamiento de los esquemas de formación en 1943 fue la institución de las 
"Escuelas de Ministerio Teocrático" en cada "Salón del Reino" en 1943. El esfuerzo 
se coronó finalmente con la institución de la "Escuela de Ministerio del Reino" en el 
ámbito de las sucursales, con el fin de capacitar a los responsables de las escuetas 
inferiores. 

En 1945. bajo su presidencia, se prohibieron oficialmente las transfusiones de 
sangre como uno de los más graves pecados. De igual manera prohibieron comer 
morcillas o alimentos elaborados ex>n sangre. Poco después comenzaron a anunciar 
la batalla de Harmagedón, la que esperaban se librara en 1975, fecha que fue luego 
postergada para 1984. 

Nathan Horner Knorr murió en julio de 1977. 

A.4. La estructura desde octubre de 2000 

A partir de una reunión desarrollada el 7 de octubre de 2000, se ha disuelto el 
"Cuerpo Gobernante" de la Sociedad Watehtower. Para ser más exactos, todos sus 
miembros. incluido el presidente de la Sociedad. presentaron su renuncia para dar 
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lugar al lanzamiento de la nueva estructura que conducirá los destinos de la 
Sociedad. 

Este hecho ha significado un cambio total en la vida de los testigos de 
Jehové: desde nacia 116 anos el Cuerpo Gobemante. invocando la autoridad de 
Jehové mismo, dictaminaba sobre la vida y comportamiento de millones de hombres, 
decidia su expulsión o permanencia dentro de la Congregación. Repentinamente, 
este "senado" divinamente elegido y guiado, por cuya boca Jehová guiaba al pueblo 
elegido, ha dejado de existir para ser reemplazado por una serie de personas 
juridicas aún no muy claras. 

En la opinión de muchos especialistas esta ha sido la estrategia elegida por 
los dirigentes jenovistas para eludir los riesgos que implica la nueva legislación 
europea en materia de movimientos sectarios. particularmente el modelo francés. 

La intención declarada (Revista Atalaya, 15 de enero de 2001) de tener varios 
organismos juridicos, seria que si "un decreto gubernamental disuelve uno de ellos, 
la predicación seguira adelante". Aunque el argumento oficialmente més recurrente 
es que la nueva estructura dara a los ,<irigentes religiosos del Cuerpo Gobernante 
mayor libertad para ocuparse en la "predicación de la Palabra". 

En la misma entrega de La Atalaya citada más arriba se afirma: "Al concluir la 
reunión anual de la sociedad Watcn Tower Bible and Tract de Pennsylvania, el 
hermano Jonn E. Barr. presidente de la reunión y miembro de la Junta Administrativa 
(Cuerpo Gobernante) de los testigos de Jenové realiZó el siguiente anuncio especial: 
"los intereses que se nan encomendado al 'eselavo fiel y discreto' y a su Cuerpo 
Gobernante revisten muchísima més trascendencia que los de las instituciones 
legales, cuyos estatutos exponen asuntos de émbito limitado... en relación con la 
sociedad de Pennsylvania, el nermano Barr dijo: "desde 18lM la Watch Tower Bible 
and Tract Society de Pennsylvania ha realiZado un importante cometido en nuestra 
moderna historia. un instrumento legal utilizado por el eselavo flel y discreto. el 
hermano Barr informó al auditorio que algunos miembros del Cuerpo Gobernante de 
los Testigos de Jehová que servían de directores habían renunciado de forma 
voluntaria a sus cargos en las juntas directivas de todas las entidades u organismos 
que "el esclavo fiel y discreto" utiliZa en los Estados Unidos, para sustituirtos se ha 
elegido a hermanos responsables de la clase de las otras ovejas." 

Esta estrategia es la que explica el reemplazo de la antigua Watch Tower 
Bible and Tract Society de Pennsylvania por tres nuevas organiZaciones: 

Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Supervisa asuntos de 
naturaleza religiosa y de educación. Esto inctuye la obra de predicar, 
asambleas. etc. Los oficiales que supervisen serán testigos del departamento 
de Servicio en Patterson. William Van de van es el presidente de esta 
corporación. 
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Orden Religio .. de loa T .. tlgoa de Jehov6. Se ~ del CUid.oo de loa 
testigos de tiempo completo, betelit••. ~ eap9Ci ..... 
superintendentes de Circuito, etc. El presidente ea P.aridc L•Frw1C9. 
Servicios de Apoyo •I Reino, lnc., que - enc.rgM6 del dimefto e inQenierl• de 
loa edifido•. pn:ipi•~• 'I venl~ ualldo• por I• Sociedm. 

Datos 'I Estmdlaticaa Sobr9 ... Opel'8Ci0nes de loa T .. tigoa de Jehov6 en 
Mmcieo: 

No. de CongregllCiOnes: 11,099 (1997). 
Establecieron 32 congreg9Cionea promedio •I mea de 1995 a 1997. 
Núnwro de Miembros: 488, 264 (1997). 
0.52 % de .. poblaciOn en M•xico pertm a loa Testigos de Jehov6 (1997). 
1.53 o/o aproximadamente eat6 invOlucracta a.lamente con •u• enHft9nzas 
(1996). 
En M6xico invirtJaron en 1997 aproxim~e 105 millones de hOl'lls en 
viSit• de pu.ta en J)Uen. p-. proSelilW. 
lmp.ni.ort un promedio de 589,842 Estudios BlbliCOs • gente interwa.da 
(1998). 
En 1997 bautiz•ron en M6xico 38,913 ,,.,.,,__ 
En 1997, 1 de C9da 192 me.xieanos es Testigo de Jehov6. 
Actualmente est6n produciendo 2'400,000 ejemptarwa de sus revistas At ... 'I• 
'I Despenad C9da 15 dlaaen sus r.1...-.. C9nll'll._ en ~xico (1998). 
Reciben 20,000 can- mensuales, .. mayona de sus seguidores, P9f11 aclarar 
duda o solicitar informllCión adicional (1998). 
M6xieo .. et segundo tug11r en el mundo con mayor presencia de Testigos de 
Jehov6. 

Aumento de loa T"tigos de Jehov6 Aetivos en I• República Mexicana de 1931 • 
1997: 

1931 

1960 

No. de Publicadores 
(Miembros Activos) ·---------- ----------------

82 

21.000 
. ·- -- ··----·--- -·-·- ------------------ ---------. - . 

1970 45,000 
-- - ··------------ ------------------------------------------

1980 84.000 

1990 292.000 

1995 422.000 

1996 470,000 

1997 
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Se incrementaron 18,2&4 ~·de 1998 • 1997. 
Oillriemente 50 persones se c:omnen.n en T-tigos de ..Jenov6 ectivos en nuestro 
pals. Aproximedllmente 2 persones cede "--· CecMI 30 minutos un• person. en 
M .. ico se conviene en miembro ectivo '/ comlenze • trmbll;mr pera .. orpnizeci6n. 

Crecimiento de lo• T-tlgOs de Jel'lov6 por Estedoa en I• Repúblice Mexicmne: 

Estados con M•'/ar Crwcimiento por Orden. (11i196). 

1º Estado de M6xico (Total de congregeciones = 1781) 

2D Vef'llCOJZ 

3"Chillpas 

4° Distrito Federal (Total de Congregeciones = 830) 

5° Nuevo León 

Crecimiento de los Testigos de Jehov6 Activos en el Mundo: 

Ano Número de Miembros 
. ·------· - - ---·-- -·-·-- ·------- ------- ·--··-
1983 2'501, 722 

------·--- - -·--------------------
1993 4'709,889 

·----- -·- --- ····- ------··--
1995 4'950,344 

1997 5'353,078 

Estén establecidos en 232 paises. 
En 1997 dedicaron mil Ciento Mllente '/ nueve millones setecientos lreintll '/ 
cinco mil cuatrocientos ocnente '/ un horas • ill prediCeci6r1 de sus doctrines 
de casa en casa por todo el mundo. 

TESIS cn~r 
FALLA DE uruGEN 
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Paises en el Mundo con Mayor Presencia de Testigos de Jehová·~. 35, 36,37 

Primer Lugar: Estados Unidos 

Segundo Lugar: México 

Tercer Lugar: Brasil 

2.3 SURGIMIENTO Y ENTRADA AL PAIS DE LOS MUSULMANES 
O ISLAMISMO. 
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No es común que una religión aparezca en los titulares de primera página de 
los periódicos del día, particularmente en forma regular. Pero durante los últimos 20 
anos hay una religión que ha ocupado los titulares tal vez más que ninguna otra ... la 
religión del islamismo. El islamismo dice tener hasta mil millones de seguidores en 
todo el mundo. No es sólo la rEligión de crecimiento más rápido en el mundo, sino 
que su influencia toca prácticamente cada área de la vida, no sólo el área espiritual 
sino el político y económico también. Más aún, su influencia comienza a sentirse 
cada vez más cerca de casa. Hay ahora unos 5 millones de musulmanes en los 
Estados Unidos, y más de 1 . 100 mezquitas y centros islámicas. 

"La Historia del Islamismo"' 

En primer lugar. necesitamos echar una mirada hacia atrás, hacia la historia del 
islamismo. El islamismo fue fundado a principios del siglo siete por Mahoma. Árabe 
de la tribu de Coraix. Mahoma nace en La Meca en 571d.C .. Se casó con Jadieha, 
una viuda rica 20 anos mayor que él. Recibe la primera visita de Gabriel, de quien la 
tradición dice que es un ángel, a los 40 anos de edad (aproximadamente en 612). 
Desde entonces y hasta su muerte en 632 dedica toda su vida a predicar la buena 
nueva. 

34. Anuario 1996 de los TestJgos de .Jehova (Contiene el reporte de servtclO del afto 1995) (Inglés). Public8do 
por la Watchtawer Blble and Tract Soctety of Pennsylvama. 
35. Estudio de Campo en Bettiel Oficinas Centrales de los Testigos de .Jehovii en M6xico. Octubre de 1996. Con 
acceso a Graficas. Estadistacas y Videos en las of"cinas en que se efectu6 el estudio. lnc~yó entrev•tai con 
personal espec&ahZado de I• organ&Zac16n. 
36. Proy@CC!ON!!t!i y des,qlgys de las estadjsbcas del ICM. 
37 Rey!Sta La Atalaya 1 de enero de 1998. Informe de k>& Testigos de .Jehová por todo el Mundo p•a el ..,o de 
serY1C10 de 1997. La Torre det V1gi•. A.R. Pág. 20. Edción en Esp-'\ol. 
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Los estudiosos islámicos opinan que Mahoma era analfabeto (umml). lo que 
consideran una prueba que autentifica al Corán, libro sagrado de los musulmanes, 
como portador de la verdad revelada. Durante su vida. Mahoma confió la 
conservación de la palabra de Alá, trasmitida por Gabriel. a la retentiva de los 
memoriones, quienes la memorizaban recitándota incansablemente. A la muerte del 
profeta sus sucesores vieron la necesidad de plasmar sus palabras por escnto 
debido a la primordial importancia de conservar el mensaje onginal en toda su 
pureza. sin el menor cambio ni de fondo ni de fonna. Para ello emplearon materiales 
como las escápulas de camello, sobre las que grababan los versículos del Corán. Se 
dice del Corán que es la palabra 'eterna e increada' de dios. Por ello su transmisión 
debe realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria. el árabe clásico, lengua 
sagrada a todos los efectos. El Corán tiene (o ha tenido hasta hace bien poco) 
prohibida su traducción a otras lenguas. Cuando tenia 40 anos de edad, en 61 O 
d.C .. Mahoma dijo estar recibiendo mensajes de Dios. Estos mensajes fueron 
compilados más tarde y registrados en el Corán-el libro sagrado del islamismo. 

Por este mismo tiempo, Mahoma comenzó a predicar en contra de la avaricia, 
la opresión económica y la idolatría que acosaban a los pueblos érabes. Apeló a 
varias facciones de los puet.los árabes a unirse bajo la adoración a Alé, el principal 
dios del panteón árabe de deidades. Aunque su mensaje fue rechazado inicialmente, 
para el ano 630 habla logrado el control de la Meca, el centro económico y religioso 
de la península arábica. 

Aunque Mahoma murió dos anos más tarde, el movimiento politico-religioso 
que fundó se extendió rápidamente por todo el mundo árabe, y mucho más allé. 
Para 750 d.C .. el imperio musulmán abarcaba desde Espana. al oeste, hasta la 
India, en el este. i;:n los siglos que siguieron, et islamismo penetró más 
profundamente hacia Africa y Asia, llegando tan lejos como las Filipinas. Durante su 
"edad dorada," el islamismo ostentaba algunos de los más excelentes filósofos y 
matemáticos del mundo. Fue también durante este tiempo que el islamismo y el 
cristianismo Chocaron como resultado de las Cruzadas que se llevaron a cabo para 
reclamar la Tierra Santa a los musulmanes. 

Desde el al'lo 1500, aproximadamente, y en forma acelerada después de la 
revolución industrial de los anos 1700-1800, el islamismo sintió la influencia 
creciente de tas potencias europeas. Con el tiempo, grandes porciones del mundo 
musulmán fueron colonizadas por paises europeos. Esta dominación política y 
económica de Europa continuó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, luego 
de la cual los paises musulmanes comenzaron a lograr la independencia politica. 
Con el descubrimiento y el desarrollo de las vastas reservas ele petróleo en tierras 
musulmanas, de repente la independencia económica estuvo a su aleance tambi6n. 
Por fin. el islamismo tenia al alcance de su mano tanto la oportunidad como los 
recursos para reafirmarse como una fuerza poderosa en el mundo. ¡Después de 
haber estado a la defensiva durante muehos siglos. el islamismo tomaba ahora la 
ofensiva! 
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En este punto deberlamos hablar del estado actual del islamismo. Al hacerlo, 
es importante darse cuenta que el islamismo no es un sistema monolitico. Si bien 
todos los musulmanes toman su inspiración de Mahoma y del Corén, pueden 
identificarse muehos grupos y movimientos dentro del islamismo. 

La división més Obvia es la que existe entre el islamismo sunita (o sunnita) y 
chiita. Los sunitas (que componen alrededor del 90% de IOs musulmanes) toman su 
nombre del hecho de que se fijan tanto en el Corán como en el "sunna" para 
determinar la conducta musulmana correcta. El "sunna" es et comportamiento o 
ejemplo de Mahoma y de la primitiva comunidad musulmana. Por supuesto, hay 
muchas subdivisiones entre los sunitas, pero lodos se identif"ocan como sunitas. 

El otro grupo importante de IOs musulmanes son IOs chiitas (que forman 
alrededor del 10% de todos los musulmanes, y residen principalmente en Iraq y en 
Irán). La palabra chiita significa "partidario," y se refiere al hecho que los chiitas son 
"partidarios de Ali." Ali era el yerno y primo de Mahoma y uno de los primeros califas 
o sucesores de Mahoma C'.lmo llder del puebla musulmán. Los chiitas cr-n que el 
lider del islamismo deberla estar entre IOs descendientes de Ali, quienes ellos creen 
que poseen una unción divina especial para esta tarea. La mayorla de los chiitas 
cree que el último de estos lideres designados divinamente, o "imanes", está "oculto" 
en otro dominio de la existencia. El Ayatollah Khomeini era considerado un vocero 
de este "imán oculto." 

Un tercer grupo que deberia mencionarse son los sufles-aquellos 
musulmanes (tanto entre los sunitas como los chiitas) que buscan una experiencia 
mistica con Dios, antes que simplemente un conocimiento intelectual de El, y que 
también se entregan a una cantidad de prácticas supersticiosas. 

Además de estas divisiones dentro del islamismo. se debe hacer mención 
también de las actitudes de IOs musulmanes hacia el contacto con et mundo 
occidental en los tiempos modernos. Si bien la situación es mucho más compleja de 
lo que podemos tratar en este articulo, hay dos grandes tendencias que han sido 
evidentes dentro del islamismo. 

Una tendencia es hacia algún grado de acomOdamienlo y ajuste al occidente 
y a las formas modernas de vida. Esto se ha manifestado en forma más obvia en 
paises como Turqula, que ha instituido mayormente formas seculares de gobierno 
mientras conserva prácticas religiosas islámicas. 

La tendencia opuesta es hacia un retomo a un enfoque más tradicional de la 
vida islámica y un rechazo a las formas occidentales y modernas. La expresión més 
extrema de esta tendencia se manifiesta en varias formas de fundamentalismo 
islámico que insisten en la implementación de la ley musulmana (llamada la Sharla) 
en cada área de la vida. Los fundamentalistas han tenido més éxito en Arabia 
Saudita, Irán, Pakistén y Sudén, pero están activos en prácticamente cada pals 
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musulmán, recurriendo a veces a la violencia y al terrorismo al tratar de implementar 
su programa. 

Al entender este potente movimiento religioso y polltico, es impor1ante 
entender las diversas divisiones y actitudes dentro del islamismo y 1as creencias 
básicas que están en el núcleo del islamismo. 

"Las Creencias Básicas del Islamismo" 

Si bien las creencias de los musulmanes en todo el mundo son casi tan 
diversas como las que hay entre los cristianos, hay seis artículos básicos de fe 
comunes a casi todos los musulmanes. 

El primero de estos es que no hay otro Dios fuera de Alá. Los árabes pre
islámicos eran politeístas. Pero MahOma logró llevartos a dedicarse exclusivamente 
al principal Dios del panteón, que ellos llamaban Alá (que simplemente significa 
Dios). Adorar o atribuir alguna deidad a otro ser es considerada blasfemia. El Corán 
menciona numerosos nombres de Alá, y estos nombres se encuentran 
frecuentemente en los l.'lt>ios de los musulmanes devotos que creen que tienen un 
poder casi mágico. 

El segundo articulo de fe es la creencia en los ángeles y en IOs jinn. Los jinn 
son seres espirituales capaces tanto de aeciones buenas como malas y de poseer a 
seres humanos. Por encima de los jinn. en rango, estén los ángeles de Dios. Se 
considera que dos de ellos acompal"lan a todo musulmán, uno a la derecha para 
registrar sus buenas obras, y otro a la izquierda para registrar sus malas obras. 

El tercer articule es la creencia en los libros sagrados de Dios. 104 de los 
cuales son mencionados en el Corán. Los principales entre estos libros son la Ley 
dada a Moisés, los Salmos dados a David, el Evangelio (o lnjil) dado a Jesús y el 
Corán dado a Mahoma. Se considera que cada uno de estos libros comunicó el 
mismo mensaje básico de la voluntad de Dios al hombre. Las obvias discrepancias 
entre las Escrituras judías y cristianas y el Corán (particularmente con referencia a 
Jesús y Mahoma) fueron explicadas por Mahoma sugiriendo que la Biblia había sido 
alterada por los judlos y los cristianos. 

El cuarto articulo de fe es la creencia en los profetas de Dios, mediante los 
cuales Alá apeló al hombre a seguir Su voluntad tal como fue revelada en Sus libros 
sagrados. No hay ningún acuerdo respecto de cuántos profetas ha habido-algunos 
dicen cientos de miles. Entre ellOs estuvieron Adán, Noé. Abraham, MoiHS y Jesús. 
Pero todos concuerdan en que Mahoma fue el profeta final y supremo de Dios, el 
"sello" de los profetas. Si bien Mahoma mismo dijo que era un pecador, no obstante 
hay muchos musulmanes en todo el mundo que parecen estar cerca de adorarlo. 

El quinto articulo de fe es la creencia en la vOluntad absOluta y predestinadora 
de Alá. Aun cuando algunos musulmanes han modificado esta doctrina en alguna 
medida, el Corán parece apoyar la idea de que todas las cosas (tanto buenas como 
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malas) son el resultado directo de la voluntad de Dios. Aquellos que llegan a la 
conclusión que el islamismo es una religión fatalista tienen buenas razones para 
hacerlo. 

El sexto y último articula de fe es la creencia en la resurrección y en el juicio 
final. Al final de la historia, Dios juzgaré las obras de todos los hombres. Aquellos 
cuyas obras buenas pesan més que sus obras malas entrarén en el paraíso 
(retratado en términos más bien sensuales). El resto será consignado al infierno. El 
rasgo supremo de la fe islámica, aparte de su fuerte monoteísmo, es que es una 
religión de obras humanas. La posición de una persona con relación a Ala está 
determinada por su éxito en guardar Sus leyes. 

"Las Prácticas Básicas del Islamismo" 

Ahora queremos enfocamos en las más importantes de esas obras. Éstas 
están resumidas en IO que suelen llamarse las "Cinco Columnas del Islamismo." 

La primera columna es la recitación del credo: "No hay más Dios que Alá, y 
Mahoma es su profe1a." Es una creencia común que recitar este credo en la 
presencia de dos testigos signif"ica convertirse en musulmán-uno en sumisión a Dios. 
Por supuesto, la palabra islam significa simplemente "sumisión." 

La segunda columna es la práctica de las oraciones en forma regular. A los 
musulmanes sunitas se les requiere que reciten oraciones especif"lcas acampanadas 
por movimientos preseritos cinco veces al dia. (Los chiita sólo lo hacen tres veces 
por día.) A todos IOs musulmanes varones se les ordena reunirse para una oración 
comunitaria (y un sermón) cada viernes al mediodía. 

La tercera columna es dar limosnas. Al haber nacido él mismo como 
huérfano, Mahoma estaba profundamente preocupado por los necesitados. El Corán 
requiere que el 2,5°/o del ingreso de una persona sea dado a los pobres o para la 
extensión del islamismo. 

La cuarta columna del islamismo es el ayuno durante el mes de Ramadén (el 
noveno mes lunar del calendario musulmán, durante el cual se dice que Mahoma 
recibió la primera de sus revelaciones de Dios. y durante el cual él y sus seguidores 
hicieron su travesía histórica desde la Meca hasta Medina). Durante este mes, a los 
musulmanes que tengan buena salud se les requiere que renuncien a todo alimento 
y liquido durante las horas del día. Este ayuno promueve la auto-disciplina del 
musulmán, la dependencia de Alá y la compasión por IOs necesitados. 

La quinta columna es el Hajj o peregrinaje a la Meca. En lo posible, todo 
musulmán debe hacer un peregrinaje a la Meca una vez durante su vida. Esto puede 
hacerse en forma adeaJada sólo unos pocos días durante el último mes del ano 
musulmán. El Hajj promueve las ideas de la unidad mundial y la igualc:lad entre los 
musulmanes. Pero también contiene muchos elementos de actividad obligatoria que 
son de origen pagano. 
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Una sexta columna, la del jihad, es agregada a menudo. (El término significa 
"esfuerzo" o "lucha" a favor de Dios.) El jihad es el medio por el cual aquellos que 
están fuera de la familia del islamismo son traidos a su regazo. El jihad puede ser 
mediante la persuasión. o puede ser mediante la fuerza o "guerra santa." ¡El hecho 
que a tOdo musulmán que muere en una guerra santa se le asegure su lugar en el 
paraíso provee un fuerte incentivo para la participación! 

Los musulmanes en todo el mundo consideran a estas columnas como guias 
para modelar sus prácticas religios3s. Pero, ademas de estas columnas, hay 
numerosas leyes y tradiciones contenidas en el Hadith-la literatura que fue 
compilada después de completado el Coran. que supuestamente contiene el ejemplo 
y las declaraciones de Mahoma sobre muchos temas. Como las leyes del Hadith y el 
Coran cubren practicamente cada área de la vida, el islamismo ha sido considerado 
correctamente como una forma de vida que todo lo abarca, además de una religión. 

"Los Musulmanes en México". 

Los primeros musulmanes que llegaron a México fueron inmigrantes de Turquia, 
Líbano y Siria. Hace seis anos se integró el Centro Cultural Islámico de México, 
organización que funciona como asociación civil y que está en trámites ante la 
Secretaria de Gobernación para conseguir su registro como asociación religiosa. 

De acuerdo con el director del Centro Cultural Islámico de México, Omar 
Weston, en México hay cerca de mil practicantes del Islam. de los cuales un poco 
más de 150 radican en la Ciudad de México. 

En Torreón, Coahuila. hay una mezquita a la que asisten personas que 
pertenecen a la corriente chiita. Mientras que en Cuemavaca y Guadalajara hay 
seguidores del sufismo. Sin embargo, la corriente del Islam que más seguidores 
tiene en México es la sunita. 

En ciudades como Monterrey, Durango, Zacatecas y Tijuana pueden 
encontrarse seguidores de Ala. 

En la ciudad de México hay dos mezquitas, una de ellas se ubica en Avenida 
Colonia del Valle 413, lugar que también funciona como sede del Centro Cultural 
Islámico de México. La otra esta en Mosset 216, Polanco. A esta última acuden, 
principalmente, representantes de embajadas die paises africanos y orientales. •39 

38. CABRAL J., R@lig1onn s~tas y Hcrcj!n, Ed. Vtda, Florida, E.U. 1999 
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Est• mgrupmc:ión de Origen norte8rnsic8no y filosot'l8 hincluiSta - dedic:. • I• 
8Clorac:ión d8 Krishna. pel'90fllli8 on.m.1 • quien 811'ibuyen Clivinid8CI. Fue fund8Cl8 .,, 
1965 por un ilumin8Clo de nomlblW Sw•mi Prwtlhupmd8 (1~1977) .., 18 CCI. de 
Nuev•Yortc. 

Est• grupo Ulmt>i6n - ll•m• "Sod9d8CI lnt.-n8Cion81 ps• 18 Concienci8 de 
Krishn•" o ISKCON. Su orig8n rWTIOto h8brl• SidO el viahnuimmo que c:rwl• que 
Vlshnú er• el "Dios supremo" que - mmnifestó como Klishn8. A pmn¡r de •al8• ~ 
Chait•ny• M•h8Pf'8bhu •nset\8 que Kl'ishn8 ea rnn bien el "Dio• principer que un 
di• - hllbri• r-18cto como Viahnú. En ea• -ntic:lo, el pensmmienlo áoc:trln81 de 
esta aect• •per- como hindú, munque con •lgun8S trmnaform8Cionea y 
ad•pt8cionms nuev•s. 

Dios Y• no seri• algo impersonal y desconocido solo •lgo per50nlll • qul8n -
le puede adorar y con quien - puede rei.aonmr uno. En su ••l8Clo fin8I no tendrf• 
personatid8CI. Esta doc:lnna habrfs llegac:lo • Eat8Cloa Unido• en 1985 con 81 8nCillno 
Ahay Ch•ran Ot.· Bh8ktivecl8nt8 Sw81ni Pr8tlhuPllCM (1898-1977) qui9n rwció 8" 
C•leuta, lnc:li8. 

Tambic!Jn - define que este anci•no hindú h8bria fund8Clo en Nuev• Yortc 
este grupo y que su Origen no habrf• ••llldo .., .. lndi8. Lo cierto •• que IOa 
adherentes c.mbi8n sua nombnts por otros de aignific8do hindú y Obtienen fOndOa 
venctiencto literatur11 como el "Bhmg11v.s-Git•" y el dierio "Retorno • I• Oivinlc:l8d". 

En sua c:reenc:ills est6 muy presente el pen .. miento del hinduismo. Su farm8 
de vestir y de actumr ea exlnlft•. Abllndonmn au fernili• y viven en comunid8cl con 
sus m-stros. Siguen el •-ti•mo hindú. 

Tambic!Jn publicó coment.noa y eatudioa de IOs cl6sleos filósofos de 18 lndl• 
para exponer sua pen .. mientoa rwligio- y orgmnizer au MCUI. Se llfirrn8 que -te 
grupo ha recibido donaciones de ricos norteerneric.noa y ha -tllc:lo rel8c:i0n8do con 
intereses soeiopollticos. 

A la muerte de prabhupada le sucede un -tudillnte norteameric8no quien 
adopta el nombre de Bhagava Cosvami Maharaj8. La secta h• c:rec:ido y tiene 40 
templos en Estados Unido• y 142 en unos 18 pal-•. Publican m6a de 15 mlllOnes 
de volúmenes de literatura tipo védica. en unoa 30 ic:ticlm9s. 

"Doctrina y Práctica" 

Tienen como escritos ugradoa su propi8 revista Regr-ndo • 18 Oivinic:l8CI, y el 
Bhagav8Cl-Gita. Creen en 18 '9ef'ICllmación y en 18 purificaCión espirttual por medio 
de seguir una dieta vegetariana pera librsae del kanna. Prohiben el comer e.me y 
suelen vestir con túnicas y •lgunos miembros, rasurarse 18 Ceben dej8ndo .igun. 
porción de pelo ~ en forma de coi. de C9ba!IO. AcosturnbrW1 18 redl8Ción de 
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"mantras" (rezos repetitivos) para alcanzar supuestos grados elevados de 
espiritualidad. especialmente repitiendo cantos a Krishna como el Hare Krishna. Dan 
consejos morales a sus adeptos. 

También es parte ritual la adoración de imágenes y obligatono obedecer el 
reglamento de la Sociedad lntemaciOnal para la Conciencia de Krishna. Es Claro que 
la doctrina de este grupo tiene elementos hindúes, orientales y también elementos 
nuevos. No debemos olvidar que sus orlgenes están en las escrituras sánscritas de 
los Vedas, especialmente, en los Upanishads y el Bhagavad-Gita. 

Estos son sus puntos doctrinales: 

Krishna es quien conduce el carro de la batalla, se deelara la reencarnación 
del Dios Brahma que era impersonal. Posteriormente varios gurús han afirmado que 
son encamaciones del Dios Krishna. 
El último gurú fue Prabhupada. el es hoy el representante de Hare Krishna. la 
Suprema Personalidad de Dios y el Maestro Espiritual Original, se le llama su Divina 
Gracia. 
Krishna signi:ica "el completamente atractivo", es bello y deseado, es el "Dios 
supremo y único", la antimateria; nuestras almas espirituales son una espeeie de 
fragmentos suyos y por eso somos hermanos. 
Krishna era el único que existla en el principio de la creación y creó todo. 
Las encamaciones de la Divinidad son expansiones plenarias o partes suyas. 
El es la Personalidad Original o Suprema. 
Es claro que falta la idea del Dios creador infinito y trascendente a la creación. 
El no se identifica con las criaturas, para los Hare Krishna todo es una emanación de 
la divinidad, he aquí el panteísmo. 

En relación a Jesucristo. afirman que Krishna seria el Padre y Jesús serla 
únicamente hijo de Krishna. El no seria Dios y hombre verdadero. Dios 
consustancial. de la misma naturaleza que el Padre y el Esplritu Santo. Tampoco 
seria eterno. Esto es herejía de la doctrina cristiana. 
Para esta secta Jesucristo. al igual que Buda y Mahoma, son considerados 
reformadores religiosos o arcayas que ensenaron a llegar al Supremo o meta última 
de la vida. 

Krishna crea todo y disfruta de todo. 
Todo viene de el y la creación y Dios son uno. El hombre habrla sido un esplntu 
perfecto asociado a Krishna y ha venido a purificarse por los renacimientos y 
muertes para volver a la "pura asociación anterior". Para defender su pensamiento 
llegan a adaptar la idea de nacimiento del Evangelio (Jn. 3,1-15). En este mundo 
todo es miseria y el que llega a la morada de KriShna no vuelve a nacer. 
El cuerpo es considerado en situación de enfermedad que hay que superar con la 
vida espiritual. 
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Como Krishna es la antimateria, el hombre que es materia y esplritu debe 
acercarse a la inmaterialidad. Muere el cuerpo, la materia, pero no alma que es 
siempre eterna e inmortal. 

En cuanto a la salvación, la ISKCON def"iende que es necesario ganárselas 
por medio de las obras exigentes. Hay que seguir una disciplina práctica de 
devoción; esta exige ser fieles a participar en los ritos y ceremonias del culto, en 
meditar en Krishna, en escuchar y cantar alabanzas. Para lograr la salvación hay 
que negarse a si mismo y realizar sacrificios para llegar a ser uno con Krishna. 
Para los que se portan mal, para los demoniacos que siguen la divinidad del mal, no 
hay salvación. 

En esta secta está muy presente la idea hindú del Karma o deudas 
acumuladas por los malos actos de las personas esta situación se paga por 
reencarnaciones de vidas sucesivas. 

Los que no son miembros de la secta llamados karmis son cautivos de sus 
malos actos o Karma. 

En definitiva se sufre o se goza según el esfuerzo que se hace, según los 
malos o buenos actos que uno realiza. 
Pero los devotos de la secta ya quedan libres de la situación indicada debido a la 
misericordia de la "autoridad o Personalidad de Dios". 

Ellos llegan a la asociación con el senor. Estos después de la muerte, tendrán 
un cuerpo trascendental sin limitaciones materiales. 

Este tendrá tres cualidades: eternidad; libertad de lo material; libertad de las 
reacciones de las actividades primitivas. 

Para esta secta es muy importante la devoción, meditación. ritos y 
ceremonias. Anadimos que Hare significa energía. Krishna es el Senor Supremo al 
que se entona el mantra para recibir su energía. 

Los miembros cantan un mínimo de 1,728 veces al día "Hare Krishna. Hare 
Krishna. Krishna. Krishna. Hare. Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama. Rama, Hare. 
Hare". Esta es la única oración para ser aceptado por Krishna. 

Este es el yoga de la oración o Bhakli-yoga que lleva a la meta. El bhakli o 
servicio devocional consiste en encontrarse completamente satisfecho con Krishna. 
Es una especie de contemplación, de saborear. de quedarse absorto. 

Se logra cuando se ha progresado en la vida devocional. cuando esto sucede 
de está despegando del gozo material. 
La espiritualidad de los adeptos es rigurosa. entre los devotos existen estos grados: 
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1) Hay quienes no han alcanzado una espiritualidad suficiente y son 
denominados "Brahman Chari"; van con la cabeza rapada y visten sábana de colar 
rosado-naranja. Viven en comunidades. se dedican al estudio de los libros sagrados 
y la predicación por las calles y plazas y al trabajo en las granjas. 

2) Otros pueden optar por el matrimonio o permanecer célibes. Si se casa. se 
convierten en "Grijastras". Su finalidad es la de ayuda espiritual a la mujer. a la que 
en la secta se le considera como una reencamación inferior a la del hombre. En este 
estado pueden tener relaciones sexuales. pero reguladas, ya que la finalidad del 
acto conyugal es sólo y exclusivamente la proaeaci6n. todas las demás relaciones 
son illcitas. La pareja permanece separada todo el día y hacen la vida 
independiente, visten túnica de COior blanco. 

3) En el tercer estadio se hallan los que, habiéndose casado, renuncian a la 
vida familiar. abandonan a la mujer y se consagran al estado de práctica del yoga. 
Es un grado de vida más perfecto. en el que los devotos van progresando en el 
conocimiento de la Conciencia Krishna. Visten COior rosado. 

4) En su cuarto estadio se hallan los "San-Yasi". Renuncian a todo lo 
mundano, aunque siguen usando de ello, pero Sin ningún tipo de apego. Su principal 
dedicación, el testimonio y la formación de los principiantes. Suelen vivir alrededor 
del temp·o cuidando de IOs Brama Chari. Su vestido es de COior rosado desvaído. 

Se levantan a las cuatro de la manana después de dormir unas seis horas. 
Leen textos sagrados. cantan, danzan y realizan ofrendas. Ofrecen sus alimentos a 
Krishna. Utilizan una especie de rosario de 108 cuentas llamado Yapa y en las 
noches se ponen el "sleep trascendental" para protegerse sexualmente. Le dan 
importancia al templo y al maestro espiritual. Bajo su dirección realizan estas nueve 
actividades: 

Escuchar lo que esté relacionado con el Senor. 
Glorificar al Senor. 
Acordarse del Senor. 
Oración al senor. 
Adorar al Senor. 
Ofrecer plegarias. 
Servir al Senor. 
Ligarse en amistad con el senor. 
Abandonarse totalmente en el Senor. 

También las normas de vida de este grupo aparecen como exigentes. sus 
reglas basicas de conducta son: 

No jugar: Esta regla incluye también los pasatiempos y los deportes. No 
puede ser practicado juego de clase alguna por los adeptos. Además de esto, los 
devotos no pueden conversar sobre nada que no sea referente al Movimiento para la 
Conciencia de Krishna o a la ejecución de sus reglas. Toda otra conversación o 
lectura es considerada como una manera especulación o lujo no permitido al devoto. 
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No intoxicarse: Esta regla incluye los narcóticos, las bebidas alcohólicas, el 
tabaco, el café, el te o cualquier tipo de drogas. 

Los remedios pueden ser usados sólo cuando sean absolutamente 
necesarios, siempre que no tengan en su composición substancias narcóticas. El 
manta Hare Krishna es considerado mejor que cualquier remedie para cualquier 
dolencia del cuerpo. Creen que las enfermedades son un aviso de Kristina para que 
recuerden que "ese no es su cuerpo". 

No practicar sexo ilícito: Las relaciones sexuales sólo son permitidas entre 
casados. El matrimonio es una unión entre los devotos de Krishna para servir1e 
mejor. Si el devoto halla que servirá mejor a Krishna casándose, entonces se debe 
casar. El propósito principal del matrimonio tiene en mira proporcionar descendencia 
en la Conciencia Krishna. 

No comer came, pescado ni huevos: La comida de los devotos es preparada 
bajo severa dieta. Es un acto de servicio, dicen. Hay normas y ofrendas 
ceremonialmente prescritas por Krishna. Cuando están viajando, o se hallan en 
determinadas circunstancias, los adeptos pueden comer tan sólo frutas y leche, que 
no necesitan preparación "especial". 

Piensan que el comer came, pescado y huevos seria intenumpir el proceso 
de vida o reencarnación, porque en ellos hay vida. 

Además exigen la pobreza en el sentido de no realizar gastos superfluos; 
algunos no creen que la practiquen, porque poseen casas y coches lujosos. Tienen 
obediencia incondicional al maestro o gurú y le dan importancia al cetibato. Lo que 
se posee se debe entregar al maestro espiritual. Hay que alejarse de los que no 
pertenecen a la secta. La aparente asoesis pide no dormir y sacrificarse en la 
comida; pero se les ha criticado que usando estos métodos han influido en la 
personalidad y metabolismo de los miembros. También se les tacha de inducir al 
suicidio al adepto que no es capaz de derrotar con argumentos a los adversarios que 
les acusan. 
En su doctrina se encuentran pensamientos como estos: 
"Todos los hombres son hermanos" 
"Profundizando con sinceridad en la ciencia espiritual auténtica uno puede 
desembarazarse en toda angustia y alcanzar, durante esta vida. estado de 
conciencia pura e infinitamente dichosos". 

La vida humana para el devoto no tiene més que un sólo fin: La realización de 
su alma espiritual. Se trata de escapar- del ciclo de muertes y renacimientos para 
vivir eternamente en la Conciencia Krishna. Herederos del hinduismo clésico, los 
devotos creen en la reencarnación. Sea alma o no devoto de Krishna todos los 
hombres se reencaman. En la muerte de cada ser vivo car-nbia de cuerpo, pero -
permanece en el mismo, el alma no cambia, esta transferencia se efectúa según la 
ley del Karma: "Yo estoy situado en el corazón de cada ~ vivo, dice KriShna, y yo 
dirijo el continuo retomo de todos". 
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Respecto de la muerte existen matices. Si se muere en la bondad se alcanzan los 
planetas superiores. Cuando se muere en la pasión se nace entre los de actividades 
primitivas. Y si se muere en la ignorancia se va a los mundos infernales. Por encima 
de las tres mOdalidades dichas se encuentra la liberación del nacimiento y muerte. 

Al infierno van las que siguen la lujuria, ira y codicia. Este consiste en no 
seguir los mandatos de sus escnturas y en actuar conforme a sus caprichos. 
También se habla de otros planetas: 

El universo está dividido en los sistemas planetarios superior, intermedio e 
inferior. 

La Tierra es considerada un miembro del sistema planetario intermedio. 
Krishna llama la atención al hecho de que, aunque se entre en el planeta más 
elevado entre todos los planetas, llamado Brahmaloka. aun asl va a seguir la 
repetición de nacimientos y muertes, los demás planetas del universo están llenos 
de entidades vivas ... y aunque entremos en los planetas donde residen los grandes 
semi.1ioses. seguiremos estando sujetos a la muerte. Krishna repite otra vez que, si 
llegamos a su planeta, no tendremos que volver a nacer. 

"Financiamiento y Proselitismo" 

Se mantienen por medio de una intensa mercaderla de literatura mlstica. 
incienso, solicitando contribuciones y a través de donativos patrimoniales. Atraen 
adeptos por medio de cursos de yoga y vegetarianismo. u ofreciendo fiestas y 
programas culturales sobre hinduismo. A los nuevos seguidores se les cambia de 
nombre. "39 

2.5 SURGIMIENTO Y ENTRADA AL PAIS DEL MORMONISMO. 

El "profeta" de los mormones. Joseph Smith Júnior, nació el 23 de diciembre 
de 1805 en Sharon. Estado de Vermont. Fue criado en la pobreza y en la 
superstición, y no tuvo instrucción alguna. En 1820, cuando tenla 15 anos y vivla en 
Palmyra. estado de Nueva Yor1<. hubo un gran movimiento evangelistico en esa 
región. Entonces Smith fue a orar al bosque, y (segun los mormones) cuando le 
estaba preguntando a Dios a cual de las iglesias debía pertenecer, se le aparecieron 
dos ángeles resplandecientes que se pararon delante de él. Eran nada menos que 
Dios y Cristo. Dios sel'ialó hacia Cristo y le dijo al joven de apenas quince anos: 
"Joseph, éste es mi hijo, óyelo", Smith le pregunto a cual iglesia debía pertenecer. y 
Dios le dijo que todas las iglesias estaban desviadas; que no se fuera a unir a 
ninguna de ellas, ya que el Evangelio de Cristo serla restaurado en breve. 

39. CABRAL J., Rehgtonn Sestane y Htrs1jn, Ed. Vida, Florida. E.U. 1999 
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El 22 de septiembre de 1827, según atinnm.. rwcibió de un 6ng9f un libro 
escrito con extrllftos jerogllf"icos en pi-=-• de oro. Lo tredujo con gr.,.. diflcultad ll' lo 
públleo como Tne BOOk of Mormon (1830; El libro de Mormon). El e de lltlrit de 1830 
funel6 la lglesim de Jesucristo de los Santos de los Último• 01-. E- libro ll' A book 
at commanmn.its (1833; Un libro de mandamientos) fonn9n hoy en dla, junto con 
otros escritos, la t.se de la doctrina ll' de la organiZaci6n de -ta secta. 

Smith - mudó para el estado de Ol'lio ll' deapu6a - estatlleei6 en 
Commerce, lllinois, donde gobem6 de fonna diet81orial la pr;mera COIOnia de 
mormones. Al predicar la poligami8 (1843), abl'i6 un cisma en le Sect8 (Smith tuvo 27 
esposas y 44 hijas. sin contar las conc:ut>inas), y deaJIU*s de vanos protllem8a con la 
policía, el fundador de la secta y su hennano Hlrmm fueron MCUeStrmao• por una 
multitud enfurecida que los mató a tiros el 27 de junio de 1844, en Cartnage, lllinOis, 
Estados Unidos. 

DATOS Y ESTAOISTICAS SOBRE EL CRECIMIENTO DE LOS MORMONES 
(IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS OiAS) 

l.- Total de miembros bautizados en todo el mundo. Tal>lll compsatlva. 

Ano No. de Miembros 
1987 . 6'400,00Ó 

1995 9'000,000 

!l.- Ingresos anuales en todo el mundo por concepto de diezmo•. donativo• e 
inversiones: oc:no mil millones de dólares. 

111.- Promedio de inversión psa comenzar un proyecto de miaiOne• en un 
nuevo pala: Quinientos millones de d61-•. 

IV.- El actual Presidente Internacional de la lgleSia de .Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Olas es Gordon B. Hinddey, a quien - le atribuye el titulo de 
profeta. 

V.- Forme de Gobierno: Existe un cuerpo conocido como "El Concilio" 
fonnado por 12 hombres. los cual•• sólo son revocmos de su puesto al monr. 

VI.- Principal forma de pro-litiamo: Misionero• jóvenes. 

• No. de misioneros en todo el mundo: 50,000. 
• Los del -- masculino dedican 2 atto• al proselitlamo llempo completo (12 
hOras dianas) 
• Las misionera• dedican un lltlo ll' medio tiempo completo. 



• Los misioneros no son sostenidos económic.mente por I• orgeniZ8ci6n. Son 
autofin.-icilldOs eyudedos por femilim'es mormones. 

VII.- P•l-s con IT1llYOf' presenci• de monnones en el mundO. 

Lugs: Estedos Unidos 
Segundo Luger: M6xieo 
Tercer Luger: Bresil 

Openlciones en M6xico 

VIII.- lnicillron sus operaciones en M6xico en el •fto de 1875. 

IX.- Los Mormones dividen• M6xico en 18 zon•s. y Cllda un• de .... beutize 
en promedio • 200 persones C8d8 m-. 

3, 6oo person .. .em.a-.---
43. 200 persones •I •t\o . 

. 118 persones dillri•s 

C•si 5 persones cada tior. 

Un•~· C8d8 12 _!!'inutos 

X- Total de miembros bautizados en la Repúblie8 Mexlc8ne. ·•o 

__ 1996 ______ 7_00 __ .ooo_. __ ------------, 

•o. MCDQN'ELL JOWI, EeOs M - 'ertm Ed. Vida. Flanel9, E.U. 1998 
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Fundada en 1973 en Turicato. Michoacán, tras escindirse de la iglesia Católica 
dicha organización es dirigida desde entonces por el ex-sacerdote Nabar Cérdenas 
Mejorada, nacido en Coalcoman. Michoacén. Sus fieles le llaman Papé Nabar. El 
Papa Nabar, un cura pérroco degradado. abandonó lo que conSideraba los defectos 
del catolicismo romano modemo y fundó una religión basada en mensajes de la 
Virgen del Rosario que le transmitió una anciana analfabeta de nombre Gabina 
Romero Sénchez. fallecida en 1980. Hoy se dice, entre miembros de la secta, que la 
imagen de Gabina se hace presente mediante apariciones entre ninos de la 
localidad para ratif"icarles que "el fin esté cerca". 

La Nueva Jerusalén tiene 9.000 miembros que viven en una comunidad 
cerrada que es prácticamente un estado dentro del Estado pues cuenta con sus 
propias leyes al margen de la Constitución y grupos para-militares con armas de alto 
poder. Dichos cuerpos llamados de seguridad, estén directamente bajo las órdenes 
de Papá Nabar y hacen funciones policiacas al interior de la comunidad. También le 
sirven de grupo de choque para expulsar disidentes y como mecanismo de control 
religioso. 

Misas diarias obligatorias, trabajos comunitarios forzados y la prohibición de 
usar automóviles y bicicletas en el pueblo, son algunas de las leyes por las que se 
rige "La Nueva Jerusalén". El no acatar estos preceptos resultó en la violenta 
expulsión, el 7 de juniO de 1999, de 100 familias que perdieron sus viviendas. Ni el 
Gobierno Federal ni el Gobierno Estatal priista han hecho nada al respecto hasta la 
techa. 

El líder de la Nueva Jerusalén afirma que éstas y otras leyes les son dictadas 
por apariciones de la Virgen del Rosario y que tienen carácter sagrado. Ex-miembros 
de la Nueva Jerusalén afirman que entre éstas están el asistir diariamente a rezar el 
Rosario y votar por el PRI. De acuerdo a un extenso reportaje del semanario 
Proceso, la vidente oficial de la Nueva Jerusalén, una mujer que dice tener 
apariciones de la Virgen. predijo el triunfo del PRI en las eleeciones del estado de 
1995. Su predicción se cumplió cuando ganó Víctor Manuel Tinoco Rubi. 

"Nueva Jerusalén. esperan sus habitantes el fin del mundo al concluir este 
milenio." 
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La escena seria normal en Europa del siglo XVI: monjes de sotana parda y 
monjas de hábito azul vigilan a nil'los descalzos que juegan a la sombra de una 
capilla amurallada. 

Pero esto es México a fines del milenio que recién acabo. Y Nueva Jerusalén 
no tiene nada de normal. Aquí no hay bebés, y la educación termina en quinto grado. 
No hace falta més. Porque se acaba el mundo. 

Su fin se produciré en un Apocalipsis de fuego al terminar el milenio, dicen los 
habitantes. Sólo los que habitan la "tierra santa" de este fértil valle del oeste de 
México serén salvados, por una Virgen Maria que indicaré el camino hacia una 
nueva fase de la existencia, retrocediendo en el tiempo. 

En este lugar tan especial, las autoridades han impuesto reglas para asegurar 
que solos los más puros puedan disfrutar de los benef"icios. 

La linea que divide adentro de afuera es bastante clara. Una cadena cruza el 
único camino de acceso, vigilado por guardias las 24 horas del dia. Un letrero 
manuscrito explica las reglas para los habitantes. llamados "vivientes" 

Prohibidas las citas. 
Prohibidas las drogas y el alcohol. 
Prohibido el maquillaje. 

Y hay otras: la televisión y la radio estén prohibidas. Todos deben asistir a los 
servicios religiosos. hasta cuatro por dia, a partir de las 4 de la manana. Todos 
deben realizar una semana de trabajo comunitario. Y deben pedir permiso para 
viajar afuera. 

Los hombres no pueden llevar el pelo largo y las mujeres deben llevar la cabeza 
cubiena con panuelos cuyos colores, del celeste al púrpura, refleian su jerarquia en 
el sistema religioso, "peregrinas". "juanitas'', "cortesanas" a "monjas" -Y vestidos 
largos hasta los tobillos que parecen una cruza entre la vestimenta indígena y la 
europea medieval. 

Desde entonces unos 5,000 campesinos se han instalado en su paralso, y él ha 
ordenado a cientos como monjes, sacerdotes y obispos. 

Juntos. los "vivientes" han recuperado el color, las ceremonias. los ritos, la 
mística, la magia y el misterio, la fogosa energía apocaliptica, con los cuales 
eonvinieron a sus antepasados indígenas en el siglo XVI y que según ellos la iglesia 
ha perdido. Los residentes celebran la misa en latln y ritos tradicionales de 
exorcismo y bautismo que la iglesia abandonó hace mucho tiempo. 

Mediante una disciplina estricta. impuesta por voces de ultratumba que 
transmiten santos videntes. los residentes nan construido su paraíso terrenal y aqul 
esperan el f"in del mundo. Los hombres cultivan maíz en las pronunciadas laderas 
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del valle o, con permiso de las autoridades, pasan una semana o dos afuera del 
pueblo trabajando como peones. 

Viven en pequenas casas de ladrillo que bordean una pulcra calle principal, la 
catedral y un parque dominado por una cruz de piedra, flores banderas y un retrato 
mural de Papa Nabar. 

Algunas casas no tienen electricidad pero casi todas tienen agua y el pueblo es 
más limpio que los vecinos. Más importante aún, hay decenas de sacerdotes 
mientras que en la mayoria de los pueblos un solo sacerdote debe recorrer varias 
parroquias. 

Los residentes creen que sólo sus oraciones y su reehazo terminante del 
"modernismo y la moda" mantendrá viva a la Tierra durante 50 anos más. 

"El conocimiento se ha vuelto satanico. Ya no es sagrado", dijo el vidente don 
Agapito en febrero de 1998, actuando como conducto de un esplritu llamado Osear. 
"El fax. la computadora. la televisión, todo es conocimiento satánico. Estamos en el 
fin de los tiempos, cuando todo es satánico". 

Ha habido otros vaticinios del Apocalipsis. el último en 1990, pero ninguno ha 
sido tan firme como éste. Los videntes dicen que las senales son mas fuertes. Y por 
eso, las autoridades del pueblo tomaron medidas. 

Hace cinco anos, prohibieron a los residentes que tengan hijos: ¿qué sentido 
tiene. si el mundo está por terminar? 

En la catedral. un hombre de habito papal blanco al que llaman el arzobispo 
realiza una ceremonia de confirmación de ninos que llevan coronas de papel y dice a 
sus padres: "Saquen a sus hijos de la escuela. La tierra se acaba, sólo ensenan 
suciedad". 

Después de 26 anos de grandes esfuerzos para erigir un pueblo entre los 
maizales. la construceión está detenida y la comunidad parece congelada, a la 
espera. Su única respuesta a las preguntas sobre el futuro inmediato es: "Depende". 

En una entrevista realizada al Senor Román Rogel García, principal autoridad 
laica. cuando se le pregunta si la catedral neobarroca en el centro del pueblo tendrá 
las dos cúpulas que le faltan. 

Cree que tal vez no quede nada de la catedral para fin de ano. pero no está 
seguro. "Nadie sabe en qué feeha se acabara el mundo -elijo-. Sólo Dios lo sabe". 

Pero aparentemente don Agapito lo sabe. Es tercero de una linea de videntes 
que se remonta a Gabina Romero, que ya era una anciana cuando vio a la Virgen 
del Rosario en este lugar en 1973. Generalmente habla con la voz de Lázaro 
Cárdenas. un venerado presidente de los anos 30 que murió en 1970. 
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En una cinta grabada que fue sacada clandestinamente del pueblo, se 
escucha a don Agapito decir que el Apocalipsis vendrá al fin del milenio. Poseído por 
Osear, dijo: "El mundo no llegará al 2000". 

Es una visión muy mexicana del Apocalipsis. Con la voz de otro espíritu, 
Agapito nombra varios volcanes en actividad en el centro de México y dice: "Cuando 
llegue la hora. estallarán en llamas". 

Sobrevendrá una suerte de invierno nuclear que matará a toda la vida sobre 
la tierra. Enormes grietas se abrirán en torno de Nueva Jerusalén y lo aislarén del 
resto del mundo. 

A diferencia de algunas de esas sectas. los habitantes de Nueva Jerusalén no 
se han volcado a la violencia. Pero muchas dicen que lo harían si el "mundo 
moderno" tratara de aplastar1os:"hasta ahora los ataques han sido verbales -dijo el 
obispo José en la catedral-. Pero no siempre seré así. Estamos dispuestos a sellar 
nuestra fe con nuestra sangre"41. 

2.7 SURGIMIENTO Y ENTRADA AL PAIS DE LA LUZ DEL MUNDO. 

La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, 
mejor conocida como La Luz del Mundo, fue fundada en la ciudad de Guadalajara, 
México en el ano 1926. El fundador fue el Sr. Eusebio Joaquín Gonzélez, quien 
reclamó haber tenido una visión de parte de Dios en donde Cristo, supuestamente, 
le dijo que su nombre seria de ahí en adelante "Aarón". Según sus adeptos, él es 
restaurador de la Iglesia Primitiva. "Hermano Aarón" es la manera que él es referido 
por sus seguidores (de aquí en adelante Hno. Aarón). El Hno. Aarón murió en 1964. 
Su hijo, Samuel Joaquín Flores, fue su sucesor en 1964. el cual es referido como "El 
ungido" o el "Hermano Samuel" (de aquí en adelante Hno. Samuel) por los de La 
Luz del Mundo. El es el dirigente actual de la Iglesia. Cuentan con iglesias en 23 
paises. En 1992 La Luz del Mundo redamó tener milis de 2 millones de seguidores 
por todo el mundo. En 1989, sólo en México se encontraban milis de 200.000 
miembros_ El templo sede de La Luz del Mundo está localizado, literalmente, en 
medio de la colonia Hermosa Providencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
México. La mayoría de las personas que viven en esa colonia son miembros de La 
Luz del Mundo. Esta Iglesia es una de las iglesias más grandes en todo México y se 
cree que en todo Latinoamérica. El edificio tiene un cupo para 17.000 personas. 

41. Penodco la .Jornada pLJbf!cado el 3 de mayo de 2002, M8x1CO, O.F 
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Las siguientes son algunas doctrinas y prácticas de La Luz del Mundo; 
daremos sólo una breve descnpción de ellas, sin refutar1as. La Iglesia La Luz del 
Mundo niega la doctrina de la Trinidad. Dividen a Jesucristo en dos personas. Jesús 
= hombre; Cristo = Dios. Reclaman que Jesús NO -a Dios, sino hasta que fue 
bautizado. Después del bautismo, Jesús vino a ser el Cristo y Dios. El bautismo es 
esencial para la salvación. El bautismo tiene que ser sólo en el "nombre de 
Jesucristo". Tienen un concepto muy legalista acerca de la vida cristiana. A las 
mujeres se les prohibe usar pantalones. No se les permite cortarse el cabello. 
Cuando oran. tienen que hacer1o hincados. las mujeres tienen que cubrirse la 
cabeza con un velo. También se les prohibe usar alhajas y maquillaje. Los hombres 
deben mantener su cabello corto. Ambos, hombres y mujeres se sientan separados 
durante el servicio en ta Iglesia. No usan instrumentos musir.ates en la adoración, 
porque supuestamente Dios no tos escucha. Sostienen que no hay salvación fuera 
de la iglesia La Luz del Mundo. También reclama ser la Iglesia Verdadera. De 
manera que, según ellos. toda la cristiandad estuvo perdida hasta que Dios llamó al 
Hno. Aarón en 1926 a restaurar la iglesia. Creen que el Sr. Eusebio Joaquln 
González (Hno. Aarón) y Samuel Joaquín Flores (Hno. Samuel) son apóstoles para 
nuestros días. •42 

2.8 SURGIMIENTO Y ENTRADA AL PAIS DE LOS PROTESTANTES O 
EVANGEUCOS. 

Cada época se construye sobre las experiencias de épocas anteriores. Esto 
también es el caso de los Protestantes o Evangélicos. razón por la cual es 
necesario en nuestra investigación hablar sobre la Reforma. que no surgió como el 
Fénix de las cenizas. Ya antes de la Reforma existian personas y movimientos que 
anticiparon en algunos de sus postulados nociones reformadas. Por eso 
presentamos aquí algunos de los así llamados ··movimientos y personajes 
prerreformistas". 

En el leguaje evangélico castellano, la palabra "reformista" o "reformadOr" 
significa: lo que tiene que ver o se deriva de las reformas protestantes del siglo XVI. 
En cambio. el término "reformado" solo se aplica a aquellas iglesias protestantes 
cuyo origen era en SuiZa: "reformado" equivale lo que popularmente también se 
llama "calvinista" (aunque este término es poco preciso). La iglesia luterana, en 
cambio, no es una iglesia "reformada", pero si reformadora . 

.i:?. ERDELY .Jorge. Cómo idenfffcar una Secta. Pubhcac1ones p•a el Estudio C•ntifico de las Reüg1ones. 
Primera ed1eton 2002. 
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Geert Grate nació en octubre del ano 1340 en Deventer en los Paises Bajos 
como hijo de un adinerado comerciante. A los treinta anos -había estudiado mucho y 
por largo tiempo y hacia poco había sido nombrado canónigo en el capitulo de la 
catedral de Aquisgrán - vivió una conversión. 

Como consecuencia de este gran cambio redacta algunas "decisiones e 
intenciones" para su vida futura, aunque sin llamarlas "votos": renunciar a ingresos 
provenientes de la Iglesia, reducir sus bienes; en el centro pone la salvación de su 
alma. Dona la mayor parte de sus posesiones. se instala como huésped en un 
monasterio sin convertirse en monje, y lee numerosas obras religiosas de la historia 
eclesiástica. Tres anos después empieza a predicar, primero en los alrededores del 
pueblo de Deventer, después también en otras regiones de Holanda. Predica el 
arrepentimiento e invita a la oración y al ayuno. Sin embargo, enfatiza, éstos no 
deben ser meros ejercicios, sino sinceros esfuerzos, de otro modo no servirán para 
nada. Geert Grate tiene llegada a mucha gente. Algunos comienzan a vivir en 
comunidad fuera de los muros monásticos. Este modelo de vida es imitado: en 
Holanda se desarrollan las "Casas de He""anos y Hermanas de la Vida Común". 
Aunque Geert Grate siempre fue fiel a su iglesia, ésta le impuso, por su gran éxito, la 
prohibición de seguir predicando. Grate se retiró, falleciendo en el ano 1384. 

El punto central para Grate es la búsqueda de la paz interior que tiene su 
origen en la negación del propio yo, y que puede ser alcanzada a través de la 
"profundidad del sentimiento" y el "silencio". Esto es el "corazón" de la "devoción 
mooerna". Y estas ideas siembran semillas: por un lado entre los laicos que forman 
los "Hermanos" (y Hermanas) "de la Vida Común". Numerosas casas se instalan en 
los Paises Bajos y en Alemania. Por otro lado, dan origen a un movimiento 
refo""ista monacal: los discipulos de Geert Grate fundan un convento en 
Windesheim cerca de Zwolle en Holanda; muchos otros conventos (p.ej. en 
Frenswegen cerca de Nordhom en Alemania) le siguen. Cien anos más tarde existen 
97 conventos que pertenecen a la "Congregación de Windesheim". 

En estos monasterios no se hacen reflexiones teológicas profundas; en el 
centro se encuentra la renovación de la práctica de la vida espiritual. Esta por su 
parte tiene como punto central la inmersión profunda y la imitación de la vida de 
Jesús. La escritura más importante e influyente que documenta esta actitud es la 
"lmitatio Christi", la "Imitación de Cristo", probablemente de la mano de Tomás a 
Kempis (fallecido en 1471). Tomás pasó la mayor parte de su vida retirado en el 
monasterio San Agnetenberg cerca de Zwolle y copiaba libros. El mismo también 
eseribió algunos. La "lmitatio Christi"" es uno de los libros más difundidos en el 
mundo; hoy existen más de tres mil ediciones. 

Como senala E. lser10h, este libro puede interpretarse como un "diario del 
alma en su camino hacia la perfección": En muchas frases sabias se logra la 
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imitación de Cristo renunciando al mundo y orientándose por él: ''Rechaza lo que es 
exterior, entrégate a lo interior, y verás que el mundo de Dios crece en ti". 

La "devotio moc:terna" no llegó a ser una preparación directa de la reforma. 
Quizás Lutero conocla a algunos de sus representantes, pero esta información no 
está asegurada. La reforma absort>ió y remoc:teló este amplio movimiento reformista 
tanto como por ejemplo al Humanismo. En la reforma. la protesta contra todas las 
formas de devoeión exterior se toma más fundamentalista aún, y encuentra su 
conceptualización teológica. Sin embargo, la devoción modema prepara el camino 
para la reforma teológica. El necno de que más tarde tantos clérigos en Alemania y 
los Paises Bajos se dejaran convencer por el mensaje reformado, nace de la devotio 
moderna un movimiento prerreformista. 

Juan Wyclif, también conocido como "el Lucero del Alba de la Reforma", nace 
cerca de Ricnmond en el condado inglés de Yoncsnire, alrededor de 1325, en la 
misma época que G-rt Grote. Poco se sabe sobre su infancia. 

A partir de 1345 empieza sus estudies en Oxford, y se queda alll durante 17 
anos. Se entrega profundamente a la teOlogia y la filosofla, interrumpe sus estudios 
por varias razones. pero se gradúa finalmente en 1372 como doctor. 

Pero todo esto son detalles exteriores. Los tratados y disertaciones legados 
de aquel tiempo a la posteridad muestran un teólogo muy culto que - a diferencia de 
la teología académica dominante - recurre a los discernimientos más antiguos de 
Agustino y los presenta en forma sofisticada. Ya en los anos antes de su graduación, 
Wyclif tenia la tarea de interpretar la Biblia para los estudiantes. De ani se determina 
su futuro camino: la Biblia cobra cada vez más importancia. Ella es - como reconoce 
- incomparable con cualquier otra escritura. ella es para él "el espejo en el cual 
podemos reconocer las verdades etemas" (citado de G.A. Benrath). En el transcurso 
del tiempo, Wyclif se acerca cada vez más a opiniones que corresponden al punto 
de vista reformado sobre el rol y la importancia de la Biblia. Es él quien motiva en el 
ano 1382 una traducción de la Biblia al inglés. Para Wycüf, la Biblia asume el rOI de 
los sacramentos que, según la doctrina católico romana, transmiten la presencia de 
Cristo: su lectura transforma al nombre. Tiene este poetar porque, según Wyclif, 
Cristo mismo es el aval de la verdad bíblica; es porque cumplió la ley tanto en su 
vida como en sus ensenanzas. Es Cristo quien dio los mandamientos y los cumplió, 
y es tarea de la iglesia y de todos los cristianos seguir su ejemplo. Wyclif remarca 
especialmente la pobreza de Jesús. su humildad y su paciencia en el sufrimiento. 

La iglesia de la época, sin embargo, no corresponde a esta no1TT1a; se nabla 
tomado demasiado laica, demasiado satistecna. ¿Por qué? Según Wyclif es porque 
no toma en serio la Biblia. Su propuesta terapéutica: expropiar la iglesia, y hacer1o 
con las medidas del poder secular. Wyclif quiere cambiar el sistema existente. y es 
por eso que predica la lucna contra el patrimonio del clero. Pero también se nace olr 
con escntos teóricos: Ahí Wyclif toma posición contra el celibato forzado de los 
curas. el comercio de indulgencias. la extremaunción, la misa de difuntos y también 
contra la veneración de los santos. TOáo eso. dice Wyclif, no está prescrito en la 
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Biblia. La rea=ión no se deja esperar: Wydif es denunciado en Roma por el "clero 
secular" (o sea, los clérigos que no viven en monasterios), y condenado en 1377. 
Pero simultáneamente, Wydif es protegido por el Estado inglés. Insiste cada vez con 
más fuerza en el derecho de los laicos y del Estado a enderez• una iglesia que no 
actúa según el Evangelio. Al Papa sólo se debe obediencia si 6ste na optado por el 
buen camino: si vive en pobreza y anuncia la ley de Cristo. Hay que obedecer, sin 
embargo, al Estado que fue instaurado por Dios para gobernar al pueblo y velar por 
la paz. 

Wyclif tambi6n critica la tradicional comprensión católico romana de la 
eucaristla: Según él, ningun pastor tiene el poder de transubstanciar los elementos 
de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo: vino es vino, y pan es pan. Es más. los 
elementos se conservan y son. al mismo tiempo, cuerpo y sangre de Cristo. Pero su 
efecto sólo se realiza si quienes los reparten y quienes los reciben tienen la actitud 
correcta, o sea: sólo si verdaderamente viven siguiendo a Cristo. 

La critica frente a .Juan Wyciif aumenta. Su doctrina sobre la Santa Cena es 
declarada herejía. Pero Wyclif no cede. Fracasa un intento del duque que 
recomienda a Wyciif guardar silencio, lo que causa roces entre 6ste y las 
autoridades. Wyciif incluye al monacato en sus criticas, alegando que no es 
compatible con la Biblia. El conflicto culmina en 1382; las ensenanzas de Wyciif 
respecto a la Santa Cena, los bienes de la iglesia y el monacato son rechazadas. 
Los discipulos de WYClif se ven metidos en problemas, mientras que el maestro 
mismo. quien se había retirado para nacerse cargo de una parroquia, no es tocado. 
Sin embargo, Wydif se vuelve cada vez más aguda y amargado. Niega que la iglesia 
existente sea iglesia. Según WYciif, la verdadera iglesia la forman los creyentes 
pobres que siguen a Cristo. Las cruzadas sólo comprobarlan la actitud anticristiana 
de los obispos y órdenes . .Juan WYciif muere el 31 de diciembre de 1384 después de 
sufrir dos derrames cerebrales. 

Wyclif es un vehemente critico de la iglesia de su época. Le reprocha su 
secularización y exige refonnas profundas que son inaceptables para la mayoría de 
sus contemporáneos. Su critica de la iglesia existente y su valorización de la Biblia 
ya son los mensajes de la Refonna. En última consecuencia. la iglesia sólo puede 
ser salvada por el arrepentimiento de los fieles y de ella misma. y el seguimiento a 
Jesucristo en pobreza. humildad y sufrimiento. Wydif toma muy en serio estas 
exigencias: para él, son un camino posible que exige, sin embargo, un cambio claro 
en la constitución, la doctrina y los bienes de la iglesia. Esto hubiera signif"icado dar1e 
una cara completamente distinta. En 1415, el Concilio de Constanza condena las 
ensenanzas de .Juan WYclif como heréticas. En Inglaterra se cumple esta condena 
cuando se quemó sus restos mortales. 

Aunque la mayor parte del complejo programa de reformas que postuló WYClif 
fue olvidada en los anos posteriores, muchas iniciativas suyas sobrevivieron; por 
ejemplo la prédica sencilla de los llamados "Lolardos", predicadores que Wyciif habla 
comenzado a enviar en sus últimos anos y que més tarde influyeron la Reforma 
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inglesa. Pero también més allé de las fronteras, Wyclif inspiró a los hombres. por 
ejemplo a Juan Hus en Bohemia. 

Juan Wyelif - ¿un reformador anticipado? Si y no. SI en lo que se refiere a su 
critica a la iglesia medieval, si en lo que signif'ica una perspectiva reformada en 
muehos detalles de sus programas de reforma. si por su valoriZaci6n de la Biblia. 
Pero también existe un no. La justificación luterana por ejemplo, la idea de que Dios 
salva a los hombres a través de Jesucristo - esta dimensión no se percibe en Wyelif. 
Lo que le falla es - desde el punto de vista reformado - la posibilidad de relativizar el 
poder humano. Juan Wyclif fue un reformador de la iglesia en el cual la Reforma 
pudo basarse y seguir desarTOllando sus ideas. 

Juan Hus nace alrededor de 1371 como hijo de padres pobres en la pequena 
aldea de Husinecz en Bohemia, lugar que le daré su nombre. Alrededor de 1390 
comienza en Praga el estudio de las artes comunes, se recibe luego como magister 
y ensena a los nuevos alumnos. Después inicia sus estudios teol6glc0s. En 1400 es 
ordenado sacerdote y apenas dos al'los después empieza a predicar en la iglesia 
"Nueva Belén". Esta era una iglesia que ofrecía lugar para 3.000 personas y estaba 
destinada sólo a la prédica. Es más, desde un comienzo no se predicaba en latín 
sino en checo, el idioma del pueblo, en esta iglesia construida a fines del siglo XIV, 
hecho que la hizo expresión concreta de un esfuerzo reformatorio de la iglesia 
Checa. Muchas de las prédicas de Juan Hus en la iglesia Nueva Belén han sido 
conservadas. Ellas nos presentan a un hombre que critica la inmoralidad de la 
sociedad y, especialmente, los vicios del clero: codicia, usura y la simonía estén al 
centro de sus ataques con que llama al arrepentimiento. Y se le escucha y se le 
comprende - tanto el pueblo como la realeza. Hus recibe importantes impulsos por 
las obras de Juan Wyclif sin copiarlo simplemente. Debido por ejemplo a la tradición 
de Wyclif, Hus exige una iglesia nueva, reformada. El punto central de su prédica y 
norma para el cuno es la palabra de Dios. la Biblia. El llder de la iglesia es Cristo, no 
el papa (hay que senalar que en esa época había dos papas compitiendo, uno en 
Roma, otro en Avinón). 

A parte de sus actividades en la iglesia Nueva Belén, Hus se desempena en 
la facultad de teología de la Universidad de Praga como profesor de exégesis 
bíblica. Hus no era el único en Bohemia que estaba influenciado por Wyclif y 
buscaba reformas. Pero dentro de poco tiempo se convierte en portavoz del 
movimiento que es mayontario en la universidad de Praga. En los anos 1409/10, 
Hus incluso es rector de esta casa de estudios. Sin embargo. en 1411/12 abandona 
sus planes de doctorarse en teología porque se encuentra con resistencias. 

Ya desde 1403 en adelante se habían generado contlielos sobre las 
ensenanzas de Juan Wyclif que incluso fueron sospechadas como heréticas. A partir 
de 1407/08, la curia romana toma parte en el asunto, y en 1409, el conflicto estalla. 
El arlo anterior. Hus había inieiado un proceso canónico contra el arzobispo y el 
papa para lograr que revocaran la condenación de las ensenanzas de Wydif. Tanto 
este proceso como las ideas reforTT'!iStas de los 'Wyelifistas" como se llama a Hus y 
otros seguidores, llevan a que se dicte una prohibición de predicar en todas las 
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capillas (incluida la iglesia Nueva Belén). Hus no obedece la orden sino que 
protesta. lo que no le sirve de nada, al contrario: En agosto del 1410 es 
excomulgado, y en marzo de 1411 se decreta su excomunión. Poco más de un ano 
después se publiea la sentencia final: la excomunión mayor. Juan Hus debe 
abandonar Praga. La nobleza bohemia toma partido por Hus y lo cobija hasta 1414 
en sus fuertes y castillos. En este tiempo, Hus escribe mucho, interpreta el Credo 
Apostólico, los Diez Mandamientos y el Padre Nuestro. Además. redacta un estudio 
"Sobre la Iglesia". En éste se reconoce la influencia de WycJif. pero Hus en muchos 
aspectos es más moderado que Wyelif. Juan Hus mantiene el contacto con la 
comunidad de Nueva Belén y sus campaneros a través de una abundante 
correspondencia. 

En 1414, se pide al rey de Bohemia ac:.Jarar la situación de su súbdito en el 
concilio que se reúne en Constanza (Alemania). Hus no puede negarse a asistir. 
toda vez que se le habla dado un salvoconducto. Sin embargo, es detenido pocas 
semanas después de su arribo a Constanza. Después de un proceso de varios 
meses. diversos interrogatorios y la condenación públiea y repetida de las 
enset\anzas de Juan Wyclif, Hus es condenado a muerte. a pesar de las 
vehementes intervenciones de la nobleza bonemia y morava. El 6 de julio de 1415 
es quemado en público afuera de la ciudad. No había abrogado. 

En los .anos que siguieron. hubo intentos por eliminar la "herejla bohemia". 
Estos al final fracasan. La nobleza bohemia protesta vehementemente contra la 
muerte de Juan Hus en la hoguera. Sus pensamientos siguen vivos. es más: "Sólo 
después de la muene de Hus. sus ideas se convinieron en vicia" (Leopold von 
Ranke. historiador alemán). Nace un movimiento husita. Entre otras cosas. su 
seguidores exigen la celebración de la Santa Cena en ambas formas; Juan Hus se 
había mostrado abieno pero cauteloso frente a esta pregunta. Más tarde, el clllliz se 
convierte en el símbolo del movimiento. no obstante, persisten las diferencias en 
cuanto a la pregunta cuan radical tenia que ser la protesta. Los más radicales ganan 
terreno; en el ano 1419 se levantan contra el rey Wenceslao y conquistan Praga. 
Durante 18 anos reina la guerra en la Bohemia; se observan crueldades en los dos 
partidos. También dentro de la iglesia. las fuerza moderadas y radicales no logran un 
consenso. así que nacen diversas iglesias husitas. 

En los anos de la Reforma. los husitas y los reformadores se acercan; en 
1575 se publica la Confesión de Bohemia (Confessio Bohemica). que tiene lazos 
estrechos con la Confesión de Augst>urgo (Confessio Augustana) de Felipe 
Melanchton. La historiografía de los husitas conoce una pnmera Reforma (= la 
husita). y una segunda Reforma(= la alemana). La actual iglesia evangéliea de los 
Hermanos Moravos en Chequia se define concientemente como heredera de las dos 
corrientes reformistas. No se puede responsabilizar a Juan Hus de lo que ocumó 
después de su muene. y menos de los conflictos bélicos que estaban lejos de sus 
intenciones. Al contrario. su objetivo era la renovación de la iglesia y de la sociedad. 
En definrt1va. reivindicaba la obediencia frente a Dios, porque este mandamiento de 
Dios tiene validez absoluta. Su rigor ético impide que encontremos ya en él una 
ensenanza reformadora de la justicia de Cristo. En este sentido. Hus no puede ser 
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identificado con la Refonna. ni siquiera como reformador anticipado. M41s bien 
representa claramente la necesidad de refonnar la iglesia medieval. Su critica 
conmovió a Lutero que puda llamar a Hus un "hombre santo". 

Cronológicamente, los valdenses no son posteriores ni a Juan Hus ni a la 
Devotio Moderna. Los valdenses son milis antiguos que tOdos los movimientos 
prerreformatorios hasta ahora mencionadas. y existen hasta el dia de hoy. En la 
historia, tienen su origen en Pedro (Petrus) Valda. Poco se sabe de 61, ni siquiera su 
nombre esté históricamente comprobada. Tampoco se sabe la fecha de su 
nacimiento. Vivia en Lyon, en Francia, y probablemente era comerciante. 

Un dia, alrededor de 1170, Valdo decide llevar una vida renovada y mejor. 
Vende todos sus bienes y entrega una parte de los ingresos a su familia para que -
mantenga. Otra parte la invierte en una traducci6n de la Biblia al idioma local. y el 
resto es para los pobres. Y comienza a predicar en el lenguaje populer. En estas 
actividades ya se divisan los contenidos fundamentales de la devoción valdense de 
los primeros dias: la pobreza, la prédica en el lenguaje popular. la Biblia. 

Répidamente, Valdo tiene seguidores que se autodenominan "Los Pobres de 
Lyon" (una parte importante de los investigadores cientificos se decidió por esta 
denominación para los valdenses prerreformatorios). Hombres y mujeres son 
enviados como predicadores ambulantes de la Buena Nueva. El pueblo los llama 
"Bart>en" lo que significa "tlos". Estos tlos exigen del pueblo que naga penitencia. 
Pero no son los únicos que predican la pobreza. Aparte de muehos otras 
movimientos eclesiésticos. en el sur de Francia por ejemplO prediclln tambi6n loa 
"cétaros" (viene de la palabra griega kattiaroi = puro), un agrupamiento que apenas 
puede ser llamado Cristiano. 

Gran parte de la población simpatiza con los "Pobres de Lyon". incluso la 
iglesia católicorromana los apoya durante un tiempo y encarga a algunos 
predicadores de IOs "Pobres de Lyon" de enfrentarse en sus prédicas a los clltaras. 
Sin embargo, no queda claro quién tiene el privilegio de mandar a los predicadores. 
La iglesia católicarromana insiste en su monopolio, y finalmente el obispo de Lyon 
prohibe a Valdo y sus discípulos seguir predicando. Valdo se dirige a Roma y pide 
una confirmación de su ortodoxia: en vano. Sin embargo, 61 y sus compafteroa 
siguen con su misión, invocando un mandato divino superior. Junto a otros grupos 
heréticos. los valdenses son condenados en 1184 por el Papa Lucio 111. Pero -te 
hecno no significa su declive: muy por el contrario surgen grupos clandestinos en 
toda Europa. 

En el centro de la religiosidad valdense esta la Biblia. Sus textos son 
escucnados (ya que muehos no sabian leer), y aplicadas directamente a la vida 
personal. En este contexto. Valda había encargada una traducci6n de la Biblia al 
lenguaje popular. Los predicadores ambulantes por eneima de todas las co-• 
debían estudiar la Biblia. La ensettanza que sacan de ella es sencilla: nay un camina 
correcto y un camino falso. El camino correcto es la arrnonia entnt fe y vida y, por 
ende, una vida según los fundamentos del sennón del monte. Loa valden- no son 
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para nada heréticos. salvo en su rechazo al purgatorio y a las súplicas por los 
muertos. Ellos siempre enfatizan que no hay discrepancias entre ellos y la iglesia 
católica romana en aJanto a la comprensión de los sacramentos, la ordenación 
sacerdotal. la fe y las Obras. A lo sumo. llama la atención el peso que dmn a la 
confesión como lazo de unión de la comunidad. En el et\o 1218, los grupos 
divergentes dentro de los vak:tenses llegan a un consenso. Debido a su per98CUCión 
cada vez més severa, grandes partes del movimiento se refugia en los valles de los 
Alpes italianos. 

Alll, en regiones poco accesibles (al oeste de Torino. cerca de la actual 
frontera francesa y del pueblo Torre Pelliee), los valdenses lograron sobrevivir a 
pesar de las horribles persecueiones. A veces estaban obligados a adaptar- de 
apariencias. Alrededor de 1530, los valdenses entraron en contacto con el 
refonnador Guillenno Farel. que en aquel tiempo estaba en Ginebra. En 1532 
adhirieron formalmente a la Reforma en el Slnodo de Chantoran. 
Los valdenses asumieron ideas refonnac:tas (p.ej. no més de dos saaa~tos. 
at>oliei6n del celibato. iglesias propias etc.). En su propia perspectiva. los valdense• 
de hoy - que forman la iglesia reformada de Italia - enfatizan mucho su continuidad 
con los inieios del movimiento y con Pedro Vak:IO (véase también Lección 5, la 
situaei6n actual de los vak:tenses en Italia). 

Con seguridad, Pedro Vak:to pertenece a los prerreformadores. 
Tempranamente subrayó la posición central de la Biblia y el hecho de que "uno tiene 
que obedecer més a Dios que a IOs homt>res", dos postulados fundamentales de la 
Reforma. Estas convicciones sobrevivieron IOs atlos, incluso en la clandestinidad. y 
faeilitaron a los vak:tenses aceptar la Refonna de orientación reformada como su 
propia ensenanza. 

En paginas anteriores de la presente investlgaei6n preneformista nos 
preocupamos de movimientos y personas singulares quienes - desde la perspectiva 
de la Refonna - son considerados como sus precursores. Ahora entramos al énta de 
la Reforma misma. Antes de dirigirnOs al primer refonnador refonnado. Ulrico 
Zwinglio, trataremos de iluminar el contexto y su fondo. 

-condiciones e informaciones de fondo" 

"La situación política en Europa y en la Confederación Helv6tica: 

Después de la muerte del Emperador Maximiliano l. los prlncipes electores 
coronan emperador del Imperio Alemén a CarlOs, el joven rey de Espafta, y no al rey 
francés Francisco l. el favorito de Roma. Entre los dos monarcas estallan conflictos 
bélicos durante las siguientes d6cadas. porque el nuevo emperador quiere restituir el 
imperiO antiguo. La mayorla de las veces. Francia SUfre dltrTOCas. En el sudeste de 
Europa. los turcos conquistan grandes territorios. por lo que el Emperador Car1os V 
esté bastante més preocupado de sus tar-s militares que de la Reforma, que -t• 
Ciando sus primeros pasos en Alemania. Esto a su vez afinna el poder de los 
prlneipes electores quienes se consideran a si mismos como IOs verdaderos 
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senores, ya que el emperador fue designado por ellos. Por consee:uano.. la 
Reforma aiem- tiene "cara de prlncipe": el d6bil poder central y la fuerza de los 
soberanos territoriales llevan a que los últimos disponen sobre la confesión en sus 
pai-•: o mantienen la doctrina católico romana, o introducen la Reforma luterana. 
La Reforma alemar111. por ende, es una "Reforma territorial", porque C.- reino o 
telTitorio tiene su propia confesión. El t6rmino t6cnico para este hecho es "c:uius 
regio, eius religio" - cada soberano regional determina la religión de sus súbditos. 

En la Confederación Helvc!Jtica, en ese entonces aún no llamada SuiZa. la 
situación se presenta distinta. Alll no hay prfncipes. sino ciudad- independientes 
(en alemén "Qne") con su entorno respectivn ("Landschaften;, que no -s>tan 
ningún poder superior a ellas. Los gobiernos de las ciudades son elegidos por los 
ciudadanos que poseen el derecno de ciudadanla. Las distintas ciudades esl*n 
organiZadas en la Confederación Helv41tica, en la que ninguna de ellas tiene la 
hegemonía. Las decisiones comunes son tomadas en una -pecie de parlamento 
("Tagsatzung"), pero no son vinculantes para las ciudades. Cada ciudad decide por 
si misma. tambi6n en asuntos religiosos. 

"La situación de la iglesia católico-romana en la primera mitad del sigla XVI" 

Los movimientos prerreformistas que tratamos en la Primera lecci6n. por su 
mera existencia han indicado una crisis latente en la iglesia católico romana. Los 
concilios de los siglas XIV y XV no pudieron raaliZar reformas de verálld, a pesar de 
sus buenas intenciones. La practica de la simonla. carencia• en la fonnación 
teológica, y sobre todo las indulgencias, son -nales alarmantes. Crece la crltiea 
frente la iglesia; la oposición apunta sobre todo a las costumbres morales dentro del 
dero y en los monasterios, y en el maneje del dinero. Aparte de esto, sin embargo, 
se puede observar una cara muy distinta: la espiritualidad popular y el anhelo 
religioso cobran muehlsima fuerza. especialmente en Alemania, palpable por 
ejemplo en los numerosos peregrinajes. Aumenta la cantidad de mi-s por IO cual -
necesitan més curas. Si bien la iglesia católicorromana demuestra hacia afuera una 
piedad inquebrantable, miréndOla bien, se revela que existe una gran necesidad de 
reformas. El tiempo para la Reforma ha llegado. 

"La Reforma no debe ser identificada con Lutero" 

En Alemania, cuando se habla de la Reforma. 6sta suele asOciarse 
directamente con la persona de Martln Lutero, y es cierto. porque con 61 empezó. 
Las 95 tesis que fijó en la puerta exterior de la iglesia del castillo den Wtttenberga el 
31 de octubre de 1517 son el mejor testimonio. Sin duda. Lutero es el reformador 
més importante. Pero no es el único, no en Alemania y mueho menos en otros 
paises. Hay que prestar atención a dos cosas: Por un lado, la Reforma no debe ser 
identificada con Lutero; justamente la lgleSia Reformada - remonta a Zwinglio y 
Catvino sin poder ni querer cuestionar les méritos de Lutero. Por otro lado, Lutero no 
puede ser la medida absoluta para lo que - considera "ntformadoM o no. Esto 
significarla estrechar nuestro horizonte y no poder valorar IOs conocimientos y 
descubrimientos de otros reformadores. 



129 

"UUico ZwingliO (1484 -1531)" 

"Desc:te su nacimiento hasta el llamado a Zurieh" 

Ulrieo Zwinglio n- el 1 de -ro de 1484 en Wildhaus (unos 50 kilómetros al 
sur de San Gal, en un valle del condado de Toggenburg). r- nueve o diez 
hermanos de los que por lo menos dos mueren rellltivamente ;ov-s; dos de sus 
hennanas toman el hébito. Después de los atk>s de COiegio. entre otrlls Ciudades en 
Basilea y Berna, a partir de 1499 ZwingliO realiza sus estudias superiores en Viena y 
Basilea (1502), donde se gradúa como magister en 1506. Su ma-tro m6s 
imponante en BaSilea es Tomés Wyttenbach. Después de sus estudios de 1as "artes 
liberales", ZwingliO sigue mediO al'lo de teologla y, a panir del verano 1506, ocupa el 
cargo de pastor en Glaris, no lejos de su pueblo natal de Wildhaus. 

Desde temprano, ZwingliO toma posición en un asunto polltico situado en el 
contexto de las tropas mercenarias, comunes en esa época en la Confedenlción 
Helvética. El negocio mercenario es lucrativo para las ciudades: Si ponen una parte 
de sus jOvenes a disposición de estos ejércitos, reciben sumas conSiderableS para 
las arcas municipales. Alrededor de 1506, en la ciudad de Glaris se delibera sobre el 
destino de los mercenarios locales: Habsburgo, Francia o el Papa son alternativas 
posibles. ZwingliO toma panido por el Papa; para él, los soldados son el anna del 
crucificado contra los enemigos de la iglesia - se trata de una especie de Guerra 
Santa. En 1513, Zwinglio acompal'la como capellllln castrense a unos 500 soldados 
de Gllllis que fonnan pane del ejército papal. Sin embargo, la exper;.ncia de la 
guerTB lo hace ""'8xionar. En 1515, el ejército papista sufre una derrota, y en Glaris 
las simpatlas cambian hacia los franceses victoriosos. Esto es un seno problema 
para Zwinglio, quien es leal al Papa. Abandona su ciudad y se va a Einsledeln. un 
antiguo lugar de peregrinaje con un gran monasterio. Alll. en 1516, empieza a 
trabajar como pérroco. Durante los dos al'los en Einsiedeln, el canlicter polltlCO de su 
actividad, hasta ahl muy dominante. se suaviza. Las actividades en la iglesia y sus 
estudios cientlficos y personales vuelven a ser lo principal en su vida. 

Exactamente en 1516, ZwingliO experimenta una conversión refonnatoria. 
Dice de si mismo que "desde ahora prediqué el Evangelio". L- las obras 
escolásticas y las de los Padres de la Iglesia y aprende griego como autOdidacta 
para poder leer el Nuevo Testamento en su original. Zwinglio llega a ser un teólogo 
docto. Entre otros, conoce la filosofía del famosisimo Erasmo de Rotterdam, pero no 
adopta sencillamente sus ensenanzas. Ahora bien, ¿en qué consiste su "Evangelio"? 
Aqui no se puede preguntar por la doctrina de la justiflC&ción por la fe luterana, para 
reconocer la conversión retonnatoria de Zwinglio. El va por su propio camino. Su 
conversión refonnatoria se basa en una clara orientación biblica, hacMI la "sola 
seriptura" (sólo la Santa Escritura). Esta decisión no es meramente rllCional, Zwinglio 
más bien enfatiza la autoridad de la Biblia por que es ella - y no la iglesia con su 
poder clerical - la que transmite el EvangeliO, la ~ nueva de un Dios humano. 
Este proceso de conocimiento refonnatorio se ampliaré y se profundizará en sus 
contenidos durante los anos siguientes. 
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"Los inicios de la Reforma en Zulich" 

En ototlo del ano 1518. Zwinglio es llamado a Zulich como primer prwdie8dor 
de la iglesia principal. Su tarea principal ser6 la pn!ldica. Y comienza con una 
novedad: para predicar, no se basa en el orden vigente de las lecturas blblicas (las 
perlcopas). sino que interpreta las Santas Escrituras cronológicamente. Con esto -
rebela contra la dominancia del ano litúrgico y sigue la secuencia de la Biblia. 

Hasta 1522 Zwinglio ha profundiZado bastante su conocimiento de las 
escrituras. Un tenor de sus prédicas es la resistencia contra el negocio mercenalio. 
Y tiene éxito: en el mismo ano. el Concejo de la Ciudad de Zulich lo prohibe. 

Igualmente en 1522 comienzan los enfrentamientos públicos. El 9 de marzo. 
se realiza una demostrativa cena con longaniZas en la casa del tipógrafo Clistóbal 
Froschauer. demostrativa porque la cecina es consumida en tiempo de cu-rna. 
Durante esta cena. dos grandes longaniZas ahumadas son repartidas entre la gente. 
Zwinglio participa sin comer. A este plimer quebrantamiento del ayuno le siguen 
varios mas en los dlas siguientes. Répidamente se sabe lo que está pasando; el 
Concejo de Zulich interviene e inicia pasos legales. 

SOio dos semanas después de la "cena de longaniZas". Zwinglio tematiza el 
problema del ayuno en un sermón que se publica en ablil de 1522 bajo el titulo: 
Sobre la elección de los alimentos y la libertad de tomartos. En este ..-m6n. 
Zwinglio habla a favor de una comprensión evangélica de la libenad: Los crisu.K>s 
son libres de todas las Ordenes dictadas por el hombre, no hay que -
incondicionalmente obediente a estas Ordenes. La orden de la abstinencia es 
justamente un reglamento humano, eclesié!lstico. Como no tiene autoridad dlVina, 
vale decir. no tiene la autoridad de la Biblia. no es necesalio obedecer esta orden. Al 
mismo tiempo, los cristianos tienen la libertad ele no usarla excesivamente, porque 
no es la libertad de que viven. 

La situación en Zurich se hace cada vez más complicada y pol6mica. El 
Concejo se adjudica la competencia decisiva en el conflicto. eludiendo asl al obispo 
de Constanza. Tras una audiencia y una prohibición temporal de la violaciOn del 
mandamiento de ayuno. la disputación es postergada para el inicio del ano 1523: ahl 
el concejo municipal quiere tomar su decisión sobre la base de la Santa Esaitura. 
Con esto. las ideas de Zwinglio definitivamente han ganado terntno en Zulich. 

Aparte del ayuno existen otros puntos conflictivos. Zwinglio clitlca la 
veneración de los Santos provocando enfrentamientos con las Ordenes menelicantes. 
El. por su parte. exige a las Ordenes mendicantes que en el futuro basen sus 
prédicas únicamente en la Biblia. Ademas, Zwinglio exige terminar con el celibato y 
proteger a Martln Lutero quien se encuentra bajo proSCl1pei6n impelial. Todavla en 
1522. Zwinglio se opone al rol de Maria como mediadora de la salvación. 

En agosto de 1522. Zwinglio· renuncia a su membresla en la iglesia católica, 
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porque, como dice, 6sta se fundamenta solamente en leyes humanas. Erasmo -t• 
constemado frente a palabras tan tajantes. 

Zwinglio caáll vez més cumple con el rol del predicador que da el tono en 
Zurich. DeSde 1522 convive con su mujer Anna Reinhart, pero sólo dos aftas más 
tarde se casan of"ICialmente. Los dos tienen cuatro hijos. 

El 29 de enero de 1523 se realiza la Primera Disputa de Zurieh. 86sicamente 
se trata de ver Si hay argumentos en contra de la prédica de Zwinglio; el conce;o 
mismo quiere decidir sobre la base de la Biblia. 600 participantes llegan a la 
municipalidad de Zurich. Desde Constanza llega una delegación guiada por Juan 
Faber. Se supone que éste no participe en el debate, sino que viene a prot-tar y a 
observar. El punto central del debate es el problema de la autoridad: ¿Qui6n tiene la 
autoridad méxima en la tierra? Ya al mediodia, el Concejo ha escuehado lo 
suficiente y razona que nadie puede condenar a Zwinglio por herejia. Y m•• aún: 
Todos los demas predicadores deberén guiarse de ahora en adelante por la Santa 
Escritura. Para el debate, Zwinglio ha formulado 67 articulas o "conclusiones" pa~ 
los cuales se consideran los siguientes lemas como resumen: sOlus Christus, sólo 
Cristo, y sola seriptura, sólO la Biblia. 

"Profundización teológica y controversias" 

Para Uirico Zwinglio, el ai'lo 1523 está marcada por una profundiZación 
teológica de sus pensamientos. Estos se refieren. entre otro. a la distinción preci
entre Dios y la criatura, la comprensión del pecado, la doctrina de la iglesia, la 
importancia de la justicia y, por ende, la relación entre Estado e iglesia. Se deja 
entrever un nuevo entendimiento de la Eucaristia - Zwinglio ya no la considera como 
un medio salvifico. 

En resumen. reconocemos que Zwinglio esta optando por un camino propio 
de la reforma. No es ni Lutero ni Erasmo, sino alguien que desarrolla una teotogia 
autónoma, capaz de integrar elementos de los dos reformadores. 

Aparte de la profundización teológica, la Reforma gana terreno tambi6n en la 
vida cotidiana. Los monasterios se vacian. Muchos sacerdotes se casan. La liturgia 
en el culto es fuertemente cambiada y simplificada. En septiembre de 1523, los 
actos iconodásticos aumentan, lo que causa serios enfrentamientos. En octubre del 
mismo ano una Segunda Disputa tiene lugar en Zurich, esta vez con referencia a la 
reforma del cutio y las imágenes en las igleSias. Como resultado, se recomienda 
abandonar la violencia y convencer mediante argumentos. Sin embargo, el debate 
deja en evidencia que toda el clero en la región esté teológicamente mal formado. Y 
se deja ver también que Zwinglio y sus companeros se encuentran entre dos alas: 
por un lado están los católicos romanos o conservadores, por el otro los radicales. 

Entre 1523 y 1524, la posición de Zwinglio se consolida en Zurich. La 
oposiei6n conservadora o més bien católica se divide y pierde respaldo. En 
Pentecostés de 1524, el Concejo decide eliminar las imlllgenes, aucifijos, eawtuas y 
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relieves de las iglesias, pero vacila con la reforma del culto. Este hecho provoc:. a 
los radicales de tal fonna que el quiebre con ellos parece cerca. 

El quiebre (entre ZwingliO y los radicales) se realiZa detinitivllm8nte en 1525, 
cuando los radicales fundan bajo la autoridad de Conrado Gret>el una pequefta 
congregaeión en el pueblo de Zollikon en las afueras de Zurich. El ideal de Conl"9do 
Grebel es una comunidad de creyentes - el bautismo de infant-. por ende, 
constituye un problema. Desde 152• habla personas que se negaban a t.utiZar sus 
hijos, en contra de la voluntad del Concejo que habla dispuesto el bautismo de tOdos 
los recién nacidos. Un debate en 152• no habla dado ningún resultado. por lo cual la 
fundación de una nueva comunidad que sólo se bautiZa a creyentes adultos (o -: 
se practica el re-bautismo), es consecuente. 

El mismo Zwinglio tenla en ciertos momentos dudas frente al bautismo 
infantil. Pero con referencia a los "anabaptistas", para los que el bautismo signif"ica la 
pertenencia a una comunidad esott!lrica, que se aparta del mundo, Zwlnglio 
desarrolla una teologla del bautismo muy propia. 

Ésta se opone a la doctrina romana a la que induso Lutero adhiere 
parcialmente. El bautismo, según Zwinglio, no es un mediO de gracia, sólo por si no 
provoca nada. El perdón de los pecados se puede con0atr en la prom._ divina que 
se nos asegura en la prédica. El bautismo no perdona los pecados, tampoco lo hace 
el agua bendita; no tiene un significado sobrenatural. Esta idea es común para 
Zwinglio y los anabaptistas. ZwingliO. sin embargo, mantiene el bautismo de ninos. 
aunque no puede demostrar su can!lcter obfigatOrio. Argumenta que la Biblia muestra 
que también los hijos de cristianos son de Dios y que en el Antiguo Testamento 
existe la circuncisión de los lactantes. El bautismo es visto como una paralela a la 
circuncisión. Además, afirma Zwinglio, la práctica del bautismo de adultos lleva al 
exclusivismo de una comunidad que se considera a si misma como libre del pecado. 
Lo que en los anos siguientes, aparte de la discusión teológica, hiZo la autoridad con 
los anabaptistas, no constituye ninguna página de gloria de la Reforma: fueron 
perseguidos, expulsados y hasta asesinados. 

Nacen las demás escrituras de Zwinglio, por ejemplo "El Pastor" en 152•. 
donde Zwinglio pinta al preáicactor evangélico como f"iel pastor, contrastándOlo con 
malos ejemplos. Un ano después. escribe el "Commentllrius de vera et fal
religione" (Comentario sobre la verdadera y la falsa religión). que contiene los 
principios de la doctrina evangélica en 29 capltulos. Este comentariO es considerado 
como la obra fundamental de Zwinglio. En primavera de 1525, inicia su "Profecla", 
un curso de exégesis en que se interpreta de la Biblia. obligatorio pa ... los pastores 
evangélicos. En 1531 se publica, como resultado de -to• estudios, la Biblia de 
Zurich. Para la Pascua de Resurrección de 1525, en Zurtctl se intrOduce un nuevo 
reglamento para la liturgia del CUito, marcado por claridad y senciltez: En el centro 
está el sermón. El canto litúrgico y el órgano desaparecen. y los utensilios par. la 
Santa Cena están hechos de madera. 
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Dentro de la Confederación Helv61ica, Zurich tiene una posición bastante 
aislada: Ni siquiera es invitada para las sesiones del par1amm'!to. Sin embargo. la 
Reforma gana terreno en varias ciudades: San Gall, Scnatfhausen. Basilea y Berna. 
entre otras. También en Constanza predomina la Refonna. Zurich se une con las 
ciudades mencionadas en una lllianza llamada "Burgrec:nt Cristiana". Esto .,,_,aza 
a las regiones católicas vecinas, que por su pane forman una "Asodación Cria~". 
que da pasos hacia una alianza con Carlos V, y a trav6s de 61 con la odiada ca- de 
los Habsburgo. Despu6s de un tiempo de crisis estalla la guerra: 30.000 soldados de 
la alianza evang61ica se enfrentan a tan sólo 9.000 de 1- regiones católicas 
asociadas de Centrosuiza. Pero como no son muchos los que llevan esta guerra con 
un compromiso profundo, y como los católicos son una minarla desesperada, se 
llega rápidamente a un consenso: la llamada "Paz de Kapper· de 1529. Desde la 
perspectiva de los reformadores y de Zwinglio. este consenso significa un resunlldo 
més que moderado, porque no impide el negoCio mercenario en las regiOnea 
c6ntlicas de Suiza. Sin embargo, el acuerdo de paz establece la Reforma en vastas 
panes del terlitoliO suizo. 

Aparte de los conflictos exteriores. tambi6n existe oposición polltica y 
eclesiéstica dentro de Zurich. Pollticamente. son sobra todo los comerciantes, la 
nobleza y otros grupos que tienen un fuene interés en el negocio mercenllriO y en un 
flujo comercial sin trabas. En lo que concieme a la iglesia. son los conservadores 
católicos quienes exigen que se introduzca de nu-o la misa diaria. 

Ya desde 1523. Zwinglio viene desarro•ando una comprensión propia de la 
Santa Cena. Mientras Lutero pana de la baSe de que, para los creyentes, pan y vinO 
se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, Zwinglio subraya que pan y vinO sólo 
simbolizan cuerpo y sangre de Jesucnsto quien fue entregada en la cruz una vez por 
todas, y quien esté presente con los f'ieles en el Espllilu Santo. Los elementos pan y 
vino no garantizan el perdón de los pecadOS, sino que recuerdan estos nechoa; 
quien celebra la Santa Cena, confiesa: Nuestro presente se ha convertido por la 
fuerza de la reconciliación en la cruz. 
Lutero y Zwinglio no se pueden encontrar porque su comprensión de las cosas es 
demasiado distinta: Lutero considera que Zwinglio es un renegado de la Reforma, un 
exaHado. Y Zwinglio tiene la impresión de que Lutero se ha quedado a mitad del 
camino. Ambos redactan una sene de escritos opuestos sabre la Santa c-. en 
pana concientemente uno centra el otro, p.ej. Lutero: Contra profetas divinas. sobra 
imágenes y sacramentos (1525); Zwinglio: Una aclaración acerca de la Cena de 
Cristo (1526); Lutero: Que las palabras de Cristo "Esto es mi cuerpo" ate. -
mantengan firmes contra los esplritus exaltados (1527); Zwinglio: Que 1- palabras 
"Esto es mi cuerpo" etc. mantengan etemamente su sentido antiguo (1527). 

Convocados por el prlncipe Felipe de Hesse. en oc::tubnt de 1529 Lutero y 
Zwinglio se encuentran en una discusión sobre religión en Marburgo, la qua 
finalmente fracasa: los dos reformadores logran consenso en lodos loa puntos 
menos en el de la Eucaristla. Pero se puede decir incluso que el diSenao sobre la 
Santa Cena revela otros disensos ocultos. 
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En 1530 se celet>r• 18 Diet• lmperilll de Augsburgo, en 18 que el emper8d0r 
busca la reconstrucción de la unidad de la iglesia. Se da lectura a la "Confessio 
Augustana" (Confesión de Augsburgo), redactada por Felipe Melancntnon, y que 
llegarla a ser la confesión determinante de la iglesia luteran•. Zwingllo taml:li6n 
propone una confesión. la llamada "Fidei ratio" (Razonamiento de nuestra Fe). Al 
contrario de la Confesión de Augsburgo que apunta a consenso y rec:oncilillción, 
Zwinglio explica ofensivamente su interpretación del Evangelio, y no evita mostrarte 
al emperador cuáles son sus responsabMidades, defectos y limites determinado• por 
la palabra de Dios. 

Zwinglio sigue comprometido en la politice de Zurich. Muehas de sus ideas. 
sobre todo en la politice exterior, son tomadas en cuenta despu6s del Acuerdo de 
Paz de Kappel. Pero Zwinglio no tiene verdadera influencia en la realización 
concreta de sus pensamientos. Siente que su posición politice en Zurieh pierde cada 
vez mn en importancia. Se siente abandOnado. y en 1531 amenaza con su 
renuncia. lo que puede ser impedido sólo con muehos esfuerzos. Siguen los 
conftictos entre Zurich y las ciudades asociadas del Burgrecht con las regiones 
centrales de Suiza. Hasta fines de 1530, la Reforma ha IOgrado imponerse sólO en 
algunas partes de Suiza central. por lo que Zurich deeide ejercer presión con un 
bloqueo de alimentos que fracasa miserablemente. Hay que at\adir que Zwinglio 
estaba en contra de esta idea desde el principio. Como reacción, las cinco cantones 
de Centrosuiza declaran la guerra a Zurich y se concentran en Kappel. El 1 1 de 
octubre de 1531. unos 3.500 Ciudadanos de Zurich que no tienen armas son 
derrotados por el doble de Centrosuizos. En menos de una hora caen 500 
Zuriqueses. entre ellOs Zwinglio, pero sólO 100 CentrosuiZos. 

"Enrique Bullinger" 

El 9 de diciembre de 1531, el Concejo de Zurieh elige a Enrique BuNinger 
como sucesor de Zwinglio. Sobre 61 sabemos mucho menos. Pertenece a los 
reformadores que más se subestiman y cuya obra no ha sido investigada con la 
necesaria profundidad en cuanto a su esencia teológica. 
Bullinger nace el 4 de julio de 1504 en Bremgarten (hoy en el cantón de Argovia). 
Con doce anos es alumno del COiegio de la iglesia de Emmerich en la Baja Renania, 
es influida fuertemente por la corriente de la Oevotio Moderna (vs. lección 1). Desde 
1519 en adelante. Bullinger estudia en Colonia y se gradúa en 1522 corno magister. 
Se empieza a interesar por la Reforma. sobre todo a trav6s de IOs escritos de Lutero 
y Melanchthon. Desde 1523. Bullinger se desempena como profesor en el 
monasteriO de los Cistercienses en Kappel I Alemania. Aparte de las clases 
normales también dicta conferencias públicas. en las que en forma autónomal 
elabora la reforma de la exégesis y la sistemática. En 1523 se n- amiga de 
Zwinglio. Bullinger adopta algunos pensamientos de Zwinglios y IOs profundize, pmro 
también ZwingliO saca provecho del trabajo de BuHinger. 

De 1529 a 1531 Bullinger es predicador en Bremgarten, antes de ser 
nombrada "antistes" (director) de la iglesia de Zurieh. cargo que e· rcenli hasta su 
muerte. TESIS C()J\T 
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La actividad principal de Bullinger en Zurich es la conSOlidación de la 
Reforma. Se gana la confianza del Concejo, y logra durante mllls de 40 anos 
mantener el equilibrio entre la reivindicación polltiea del Evangelio y la autondad de 
su cargo que se basa únicamente en la palabra. Se entrelaza con muchlsimos 
actores del tenitorio suizo y del mundo internacional (a trav6s del intercambio de 
~de 12000 canas). procura que se realicen reform- sociales y eclesi6sticas y se 
empet\a, ademllls, como autor de escritos teológicos e históricos. Entre sus obras 
mllls imponentes figuran el resumen teológico Suma de la Religión Cristiana y la 
Confessio Helvl!ltica posterior (Segunda Confesión Helvética) de 1562. Cebe 
destacar su COiaboración en el Consensus Tigurinos (Consenso de Zurich) de 1549, 
donde se logra un acuerdo entre Ginebra y Zunch y con eso una doctrina única 
refonnada de la Eucaristla. 

Desde el punto de vista teológico, Bullinger no es principalmente original, sino 
un multiplicador de las nuevas ideas. En IO que se ref"iere al contenido, en el centro 
de su teologla estlll el concepto del Pacto que habla tomado de Zwinglio, pero que 
elaboró de manera esencial. En el transcurso posterior de la Reforma. este concepto 
tendrlll una imponancia que no puede ser sot>r-stimada (para la comprensión del 
concepto del Pacto en la teologla reformada vs. la futura lec:ci6n 15 de este curso de 
capacitación). Bullinger muere el 27 de septiembre de 1575. 

"Reforma y reformadores en otras ciudades suizas· 

La Reforma habla ganado terreno en algunas otras ciudades suizas, como 
mencionamos con respecto a los conflictos de Zuricl'1 con las regiones católicas. En 
el Este de Suiza (Appenzell, Glaris y en el cantón de los Grisones) las ciudades 
pueden decidir autónomamente si quieren introducir la Reforma. En Chur y en le 
cantón de IOs Grisones (Graubünden) tenemos la herencia de Juan Comandar (1482 
- 1557), quien es considerado el padre de la Reforma de Bünden. 

Bema se decide por la Refonna en 1528. Responsable de esto - Berchtold 
Haller ( 1492 - 1536) con su manera de ser cautelOso pero decidido. La formaci6n de 
la iglesia refonnada en Berna se remonta a él. 

En 1529 siguen Basilea, Schaf'lhausen y San Gall. 

En Basilea. primero que nada destaca Juan Oekolampad (1482 - 1531). 
Desde 1523 se desempena como profesor de teologla blt>lica. y a partir de 1529 es 
pérroco de la catedral de Basilea y vocero de los sacerdotes. Su obra teológica con 
estudios detallados sobre la Eucaristla y el culto aún no ha sido lo suficientemente 
investigada. El sucesor de Oekolampad es Osvaldo Myconio (1488 - 1522). 
mediador y autor principal de las dos Confesiones de Basilea (1534 y 1536; la última 
es. al mismo tiempo, la Primera Confesión Helvética). Es Myconio quien redada la 
primera biografia de Zwingtio bajo el titula De domini Huldlichi Zuinglii fortissimi 
herois ac theologi doctissimi vita et obitu (Vida muene del hé valiente y teólogo 
docto Ulrico Zwinglio). TESIS CON 
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En Schaflhausen son ante todos. Sebaslién Hofmeister (1476 - 1533), quien 
tiene que abandonar la ciudad en 1526, y Erasmo Ritter (muerto en 1546), quien 
más tarde se traslada a Bema. 

En San Galles el alcalde Joaquín Vadian (1483/84 - 1551) quien fomenta a la 
Reforma. Es apoyado por Juan Kessler (1502/03 - 1574) quien asume la dirección 
de la Reforma después de la muerte del primero. 

En todas estas ciudades la Reforma se remonta a vinculaciones directas con 
Zwinglio. No se puede decir directamente que Zwinglio fue el único retormador de la 
Confederación helvética, pero si que toda la Reforma suiza se empapó de los 
conceptos básicos de Zwinglio (por ejemplo en la comprensión de la Eucaristía). 

Fuera del territorio de la Suiza actual, las iglesias reformadas, con excepción 
de dos ciudades cerca de Memmingen (Hert>ishofen y Gronenbaeh, pertenecientes 
entonces al condado de Pappenheim), no se remontan directamente a la reforma de 
Zwinglio. 

"Juan Calvino, la reforma en Ginebra y los inicios de la reforma en Francia." 

A fin de conocer a este importante reformador de la iglesia cristiana, es 
necesario conocer los siguientes puntos que estaremos tratando más adelante: 

1. Juan Calvino, ¿el déspota de Ginebra? 

2. Infancia y al'los de estudio (1509-1535) 

3. ¿Cuándo se convirtió Calvino a la Reforma? 

4. De la primera a la segunda estadía en Ginebra (1536-1541) 

5. Estructura de la Iglesia de Ginebra 

6. Algunos acentos teológicos 

7. El proceso a Miguel Servet 

8. Los últimos al'los de Calvino 

9. Teodoro Beza, el sucesor de Calvino 

'T'ESIS Cíl1T 
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10. La evolución de la iglesia reformada en Francia hasta 1598 
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1. Juan Calvino, ¿el déspota de Ginebra? 

Sobre la persona de Juan Calvino sabemos algo mas que sobre la persona de 
Ulrico Zwinglio. Esto es entendible, ya que Calvino tuvo muchisimo mas impacto que 
ZwingliO; practicamente la totalidad de las iglesias reformadas en el mundo se 
remontan a él. Los reformados frecuentemente son llamados también "calvinistas•, 
aunque ellos mismos no se autodenominan asi. 

Al mismo tiempo, lo que ocune es que sobre todo en Alemania todavia se 
encuentran connotaciones muy negativas sobre Calvino: se lo llama "el déspota de 
Ginebra". quien habría sido demasiado riguroso y dispuesto a sacnficar a todos los 
que no eran de su corriente; se dice que ordenó la ejecución de Miguel Servet; se 
dice que representaba la llamada "doctrina de la doble predestinación", según la cual 
Dios eligió unos para la salvación y otros para el infierno etc. En 1936, en pleno 
auge del régimen Nazi en Alemania. el literato Stefan Zweig escribió un ensayo con 
el tltulo "Una conciencia contra la violencia. CastelliO contra Calvino". Con ingenio 
literario, decia Calvino pero en realidad se referia al déspota Hitler. Esto también 
contribuyó en las últimas décadas a dibujar la imagen de Calvino en tonos lóbregos. 

Seguramente algunas caracterlsticas de Calvino siempre seran extranas para 
el hombre moderno. Calvino fue un asceta que dedicó su vida a la Reforma y podia 
proceder de una manera muy estricta. Pero tenemos que esforzamos por diferenciar 
más, porque la imagen tan distorsionada de Calvino se aebe también a las grandes 
luchas confesionales que duraron hasta el siglo XX. Sobre todo el siglo XVII estuvo 
marcado por conflictos y peleas interconfesionales, justamente entre los cristianos 
luteranos y reformados: ambos bandos difamaban, imputaban, presentaban sus 
asuntos de forma injusta. De todas partes se pecaba, también de parte de los 
reformados. En este contexto cristalizó sobre todo en Alemania - y debido a muchas 
publicaciones de la corriente mas influyente que era la luterana - la imagen de 
Calvino que domina desde hace siglos. Esta imagen subSiste hasta el dia de hoy. 
aunque menos marcada. en algunas monografías de la historia de la iglesia y en 
libros populares. 

Por eso hace falta no quedarse con los prejuicios sino observar mejor y 
preguntar cómo Calvino vivió, ensel'ló y qué huellas dejó. 

2. Infancia y anos de estudio (1509-1535) 

Juan Calvino nace el 10 de julio de 1509 en Noyon en el norte de Francia (a 
unos 100 kilómetros al norte de Paris). y recibe el nombre de J-n Cauvin. Su padre 
era notario del cabildo de la catedral. un laico en media del Clérigo, por lo tanto tenia 
un cargo elevado. Ya a la corta edad de 12 anos. Juan Calvino recibe sus primeras 
prebendas. o sea, una parte de los ingresos de una determinada parroquia (la capilla 
de la Gésine). Hasta 1523 Calvino asiste a la escuela de su pueblo natal; con 14 
anos lo envían al Collége de la Marche. un famoso internado en Parla, cuyo profesor 
de latín y director ara Mathurin Cordier. Cordier se hizo conocido como fundador de 
una pedagogía renovada, y aunque Calvino gozé sólo poco tiempo de sus clases de 
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latln, lo veneró durante toda su vida. Mucho mas tarde. lo llamo para organiZar la 
educaciOn escolar en Ginebra y Lausana. 

Después de un breve tiempo, Calvino cambia - por razones desconocidas - a 
otro internado, el Collége de Mantaigu. Este es un baluarte de la ortodoxia 
catOlicorromana y un espantajo para los alumnos. Sin embargo, Calvino no parece 
haber sufrido demasiado allí; mas bien recibiO una buena y profunda formaeiOn en 
gramética. filosofía y teologfa. Uno de sus profesores . .John Major, inctuso redacto 
un conocido comentario acerca de los Evangelios y defendiO las doctrinas romanas 
contra Wyctif, Hus y, especialmente, contra Lutero. Las ensenanzas de aquet ya 
habían sido difundidas ampliamente, y existía una gran necesidad de defenderse 
contra ellas. Probablemente, fue en este colegio donde Calvino conOCIO la teología 
catOlica a través de las sentencias de Pedro Lombardo (1100 -1160), los Padres de 
la Iglesia y Agustino (354 - 430). 

Calvino se hace de amigos. entre ellos algunos simpatizantes e inctuso 
seguidores de la Reforma. Calvino mismo todavía no ha llegado a este punto; la 
polémica luterana contra Zwinglio le parece demasiado fuerte. Ni siquiera sabemos 
con certeza si Calvino en esa época ya conocía los escritos de Lutero. En todo caso, 
no adhiere a la Reforma sino que permanece f"iel a la doctrina romana. Podemos 
caracterizar al Calvino de ese tiempo como un humanista católico que se urgla por 
una renovaciOn de las ciencias. pero no por la Reforma en el sentido luterano. En 
1527, y mientras Calvino todavía frecuenta el Collége de Mantaigu, recibe los 
ingresos de una segunda prebenda. 

En un principio, el padre de Calvino quería que su hijo estudiara teologfa. 
Pero cambia sus planes. quizés debido a conflictos con los capitular- de la catedral 
de Noyon, quizás porque esperaba que otra ciencia diera mejores oportunidades a 
su hijo, y le aconseja estudiar Leyes. Calvino inicia sus estudios jurídicos 
probablemente en 1528 en Orleáns. la facultad más famosa en ese entonces. Es 
muy estudioso. trabajador y perseverante. En pocos meses aprende el griego, y se 
deja influir cada vez més por los ideales humanistas. En 1529 abandona Orleans, y 
sigue su carrera en Bourges con el famoso jurista Alciat. 

En 1531 Calvino se entera de que su padre esté seriamente enfermo. Viaja a 
Noyon y acompal'la a su padre en sus últimas horas. Los enfrentamientos entre el 
cabildo y el notario se habían agudizado tanto que este último habla sido 
excomunicado, heeho que le pesaba muchísimo. 

Después de la muerte de su padre, Calvino va a Parls. Ahora es 
independiente. y se dedica - aparte de su carrera como jurista - sobre todo a los 
estudios literarios. El rey Francisco 1 había fundado en Parls una nueva universidad 
con orientaciOn humanista, donde se matricula Calvino. En el invierno 1531132, 
Calvino redacta un comentario sobre el tratado de, Séneca "De clementia". Este libro 
lo hace conocido y lo integra a las filas de los humanistas más famosos de Francia. 
Finalmente. Calvino retorna a Orteáns. donde tennina su carrera con el titulo de 
licenciado en leyes. 
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3. ¿Cuéndo Calvino se convirtió a la Reforma? 

Esta pregunta es objeto de numerosas investigaciones, aunque las pniebas 
siempre han sido más bien raras. Calvino mismo sena1a que vivenció una "conversio 
subita". En su Comentario de los Salmos de 1557, Calvino recuerda mirando hacia 
atrás: 

"Primero estaba tan porfiadamente entregado a la supetSticidn 
papista que diflcilmente me podla liberar de tanta mugre. Pero 
de repente Dios volvió mi corazón dócil y suave por una 
convetSión súbita, aunque a mi edad yo ya estaba bastante 
endurecido frente a este tipo de asuntos. Sin embargo, cuando 
tuve algo de conocimiento sobre la piedad verdadera. 
inmediatamente me invadió un tremendo anhelo de sacar 
provecho de ello. No dejé mis diversos estudios completamente. 
pero los dejé cada vez m;ts de lado. Grande fue mi sorpresa 
cuando. antes del término del alfo. todos los que sentlan el 
anhelo por la doctrina pura se hablan reunido en tomo a mi 
para aprender. aunque yo mismo era casi un principiante. • 
(Citado según una biogra"a sobre Ca/trino del alfo 1968). 

Calvino escribe estas palabras en retrospediva. pero no menciona ninguna 
fecha. Calvino no menciona una feeha. no obstante es seguro que la conversión -
proctujo antes del 4 de mayo de 1534, porque en esa fecna Calvino viaja a Noyon 
para renunciar a sus prebendas como consecuencia de su alejamiento del 
catolicismo. La conversión puede haber- producida ya en 1533, si es que Calvino 
fue coautor del llamado "Discurso de Cop", pero este dato no está asegurado. El 
médico Nicolás Cop, rector de la Universidad de Parls. en la que está imatriculado 
Calvino. inaugura el 1 de noviembre de 1533 el semestre universitario con un 
discurso en una iglesia parisina. Su interpretación de las bienaventuranzas del 
sermón del monte es una alabanza del Evangelio, con lo que Cop - profe
reformado. Los franciscanos, en cuya iglesia se dicta la conferencia, acusan a Cop 
de herejía. y después de algunas semanas, Cop huye a Basilea, su ciudad natal. Los 
investigadores de Calvino debaten muy oontrovertidamente si este discurso se debe 
por lo menos en parte a la pluma de Calvino. Si asl fuese, éste se habria convertido 
a la Reforma ya en otono de 1533. 

En octubre de 1534, Parls se altera sobre el llamado "caso de los afiches". 
Afiehes con afirmaciones contra la misa son colgados en lugares públicos y IOs 
"luteranos· (como son llamados todas los que adhieren al pensamiento refonnado) 
son acusados como autores de una conspiración contra el orden público y la religión. 
Calvino ya había causado rumores en las avanzadas de esta acción confesando 
públicamente su fe evangélica y haciendo pro-litismo. Sea como -•: también 
Calvino tiene que huir de la gran urt>e y buscar un lugar tranquilo donde seguir con 
sus estudios. Quiere redactar un catecismo para los evangélicos francófonos. Asl es 
como pasa las primeras semanas del ano 1535 en Basilea. 
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En resumen, hay que ser cuidadoso con la fecha precisa de la conversión de 
Calvino. Aunque Calvino habla df1 un acontecimiento singular, puede haber sido un 
proceso largo. Lo que vale es el resultado: hacia 1534, Calvino experimentó una 
"conversié>n"que lo acercó al Evangelio, lo que tuvo grandes consecuencias. 

4. De la primera a la segunda estadla en Ginebra (1536-1541) 

En Basilea Calvino toma el seudónimo de "Lucianus·. un anagrama de la 
forma latina de su nombre, Calvinus. Sigue trabajando en su catecismo para los 
reformados de habla francesa. Termina la obra en agosto de 1535. y se imprime en 
marzo del ano siguiente. Aparte de la redacción este catecismo que titula "lnstitutio 
Christianae religionis" (Institución de la Religión Cristiana). sigue estudiando la Biblia, 
las obras de Martín Lutero, Felipe Melanchthon y Martln Bucero. A más lardar ahora 
aprende hebreo y lee IOs escolásticos. Debe haber trabajado muehlsimo. 

En abril de 1536, justo después de la publicación de su "lnstitutio", Calvino 
viaja a París para ver a sus hermanos. De ahl quiere seguir a Estrasburgo donde 
espera encontrarse con Bucero y otros correligionarios. Sin embargo, no puede 
tomar el camino més directo porque una vez més el rey Francisco l. de Francia y el 
emperador Canos V. estaban en guerra. Asl es que va por Lyon y Ginebra - con 
consecuencias considerables. Porque justamente ahl en Ginebra se produce el 
famoso encuentro entre Guillermo Farel y Juan Calvino. Este último lo describe asl: 

El camino més corto a Estrasburgo, adonde me querla retirar, estaba cerrado 
por la guerra. Por eso pensaba estar aqul (en Ginebra) sólo de paso. sin quedarme 
más que una noehe. Aquí, poco antes el papado habla sido abOlido por este hombre 
recto que mencioné antes (Farel). y por el magister Pierre Viret. Pero las cosas 
todavía no evolucionaban como correspondia, y entre los ciudadanos exislian feas 
disidencias y partidismos. En ese momento me descubrió un hombre [du Tille!] y me 
presentó a los otros. En consecuencia. Farel. quien estaba 11um1nado por un 
maravilloso celo de fomentar el Evangelio. hizo muehlsimos esfuerzos por 
retenerme. Y cuando supo que yo querla mantenerme libre para mis estudios 
privados, y cuando vio que con ruegos no lograba nada. empezó a maldecirme: que 
Dios condene mis estudios y mi tranquilidad si yo me retiraba en una emergencia tan 
grande y no apoyaba la Reforma. Estas palabras me perturbaron y asustaron 
profundamente. tanto que renuncié a mi viaje planificado. Pero consciente de mis 
temores y mi timidez. no quería por ningún motivo ser obligado a asumir un cargo 
determinado.· (Juan Calvino. Prólogo al Comentario de los Salmos. citado según la 
biografía amba mencionada). 

La Reforma había sido introducida en Ginebra en 1535. Farel ya habla 
logrado muchOs cambios. Pero como la Reforma habla sido impuesta por el Consejo 
de la ciudad también para lograr una mayor independencia de los obispos. faltaba 
arraigar sus contenidos. El partido católicorromano segula con mueha influencia. y 
Farel solo estaba sobrepasado. Asi es como Calvino se queda en Ginebra, ni como 
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pastor o predicador, sino como "lector de la Santa Escritura en la iglesia de Ginebra•. 
Muy luego, sin embargo, es invitado a prediear y a apoyar la formación de la iglesia. 

En 1537, Calvino envía una propuesta para la reorganización de la Iglesia al 
Consejo de la ciudad. Aqul se puede observar una caracterletica básica de la 
Teología de Calvino: su prioridad es siempre la forma que tiene la iglesia, y por lo 
tanto, cómo vive. No adhiere al concepto de los bautistas que consideran la igleaia 
como una comunidad exclusiva de los elegidos. La iglesia es más bien, según 
Caivino. la comunidad de ros fieles que se comprometen con ella libremente. Calvino 
y Farel redactan una confesión en francés (Confession de Foi) que debe ser firmada 
por todos los habitantes de Ginebra. "para determinar quién quiere profesar el 
Evangelio y quién prefiere pertenecer al reinado del Papa en vez del reinado de 
Cristo•. Calvino introduce más cambios: A partir de ahora, en los cultos se cantan 
salmos, hasta el dia de hoy día una característica de las comunidades reformadas 
en todo el mundo. Se introduce la catequesis, y se redacta un catecismo, mucho 
más corto que la "lnstitutio" y muy parecido al Catecismo Menor de Lutero. 

Pero las propuestas reformatorias de Calvino son diflciles de aceptar para el 
Consejo, y las aprueba sólo después de muchas vacilaciones. El conflicto estalla 
cuando se solicita a los ciudadanos de Ginebra firmar la confesión preparada. 
Muchos no lo quieren hacer, y las tensiones entre católicos y evangélicos aumentan 
a raíz de este experimento fracasado. Fue un error de Calvi'1o insistir tanto en las 
firmas. Crece la resistencia hacia él. En 1538, los partidos de oposición de tendencia 
más bien católica ganan terreno. Apane de la inquietud generalizada en la 
población, los anabaptistas causan otros problemas más. Surgen acusaciones 
graves contra Calvino y Farel, p.ej. que Calvino serla un adherente a la antigua 
secta de los arianos, que niega la naturaleza divina de Cristo. 

Esta afirmación no puede tocar a Calvino que es un teólogo lejano al 
arianismo. Ni siquiera responde a los reprocnes. por ro cual el asunto es llevado a 
Bema (con la cual Ginebra ha firmado un contrato de ayuda mutua) donde la actitud 
de Calvino es vista como sospechosa. No hay consecuencias, pero la posición de 
Calvino en Ginebra se debilita por las imputaciones. En las elecciones de 1538 gana 
la oposición. y el nuevo Consejo prohibe que Calvino y Farel prediquen el Domingo 
de Resurrección. Calvino y Farel predican igual, y son destituidos de sus cargos. 
Dentro de tres dias tienen que abandonar la ciudad. El tiempo en Ginebra parece un 
episodio corto; fueron apenas dos anos que Calvino pasó en la urbe. 

Calvino desea retomar a Basilea y seguir con sus estudios. mientras Farel ea 
llamado a Neuchatet en julio del mismo ano. Los amigos critican a Calvino por ser 
muy obstinado. El mismo admite haber actuado demasiado votuntarista. Decide, por 
ende. no aparecer más en público sino optar por la vida retirada de un científico. 
Durante un buen tiempo, rehúsa acceder a la solicitud de la ciudad de Estrasburgo 
de ocuparse allá de ros refugiados franceses. Por fin decide ir, especialmente debido 
a la insistencia de Martín Bucero y Wolfgang Capito. En 1538, Estrasburgo es uno 
de los centros más importantes -del protestantismo alem6n. Bucero y Capito se 
mantuvieron teológicamente independientes aunque se hablan adherido, en 1536. a 



142 

la Reforma de Wittenberg. Bucero es considerado como el llder mas imprescindible 
de las negociaciones del panido evangélico. 

Entonces Calvino se conviene en pastor de la comunidad de refugiados 
franceses y la forma según el modelo de Estrast>urgo. Adopta el orden de culto de 
Estrast>urgo, introducil!tndole sólo algunos pequel'\os cambias. Apane de este trabajo 
tiene una cátedra para exégesis en la reeil!tn fundada universidad, donde interpreta 
el Evangelio según Juan y algunas de las epistolas de Pablo. Estos comentarios 
tamt>il!tn aparecen impresos. Sobre tOdo trabaja en una nueva edición de su 
"lnstitutiO" que se publica en 1539. Esta al inicio habla sido un catecismo detallado, 
muy orientado por la teología luterana; ahora es una gran obra de dogmatica 
independiente. 

El tiempo de Calvino en Estrasburgo es bien empleado: Cada semana dicta 
sus conferencias, predica cuatro sermones, elabora sus libros; viaja varias veces 
para panieipar en los Dialogos sobre la Religión (por ejemplo 1539 en 
Frankfurt/Meno). Alli es donde Calvino conoce a Melanchthon. y nace una profunda 
amistad. El compal'\ero mas cercano de Lutero se conviene en amigo de Calvino. 
Durante toda su vida, Calvino muestra gran respeto frente a Lutero (y l!tste tamt>il!tn 
encuentra palabras gentiles para Calvino), pero en los últimos al'\os de vida de 
Lutero. Calvino tiene cada vez mas dificultades con la testarudez de éste. 

En la opinión de Calvino, las comunidad- luteranas en Alemania no ponen el 
acento necesario en la vida al interior de la iglesia, y siguen todavia muy apegados a 
las liturgias y rituales del culto católicorromano. Igualmente problematica le parece 
su dependencia de los prfncipes territoriales. La situación en Estrast>urgo, sin 
embargo, se presenta mas promisoria para Calvino, asi que durante un tiempo 
parece que ha encontrado su lugar definitivo. En 1539 solicita y obtiene los derechos 
Ciudadanos de la pequel'\a república. Tambil!tn mejora su situación económica, 
después de que inicialmente había tenido que vender pane ele sus libros para 
sobrevivir. 
En su entorno. se busca induso casar al reformador; él mismo no parece haberse 
acercado demasiado a la idea. Dos intentos de cupido fracasan, pero finalmente 
Calvino se deja convencer de casarse con ldelette de Bure, viuda de un anabaptista 
a quien él mismo había convertido. En 1540 llega Farel de Neuehatel para celebrar 
la boda. 

Mientras, en Ginebra las cosas no han evolucionado bien. Desp..-S de la 
partida de Calvino y Farel, la vida eclesiéstica se ha desordenado. Algunos amigos 
de Calvino intentan desconocer a sus sucesores. Calvino interviene, exigiendo el 
reconocimiento de los nuevos pastores. Las cosas - calman, pero la situación sigue 
inciena. Berna intenta controlar a Ginebra. Los sucesores tambic!ln son expulsados 
de la ciudad. Se teme un conflicto armado. Los reformados logran convencer a una 
pane de los adversarios que el orden sólo puede -r repuesto si Calvino retorne lo 
antes posible. El 20 de octubre de 1540, una delegación viaja a Estrasburgo pwa 
pedine a Juan Calvino que vuelva a Ginebra. Calvino duda, pero finalmente rehúsa. 
Farel apoya a los mensajeros de Ginebra para convencer a Calvino de que tiene que 
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volver, Bucero, en cambio, quiere que permanezca en Estrasburgo. El esfuerzo por 
reclutar a Calvino toma más de medio ano. hasta que éste accede a volver por unas 
semanas a Ginebra. Finalmente. el 13 de septiembre de 1541, Calvino llega a 
Ginebra: en contra de sus planes, no se quedará tan sólO algunas semanas. sino 
que el resto de su vida. 

5. Estructura de la Iglesia de Ginebra. 

Cuando Calvino vuelve a Ginebra, su primera prédica continúa el tema de ta 
última: actúa como si no hubiese habido ningún quiebre, retomando el hilo que se 
habia cenado en 1538. Sin embargo, ahora tiene mucho más poder, ya que to 
buscaron explícitamente para ordenar la ciudad y la iglesia. 

Pero Catvino no logra todo lo que quiere, por ejemplo, no se celebra la Santa 
Cena todas tas semanas. Más bien rige la costumbre de Berna donde se comulga 
cada tres meses. También surgen conflietos en otras áreas. Catvino quiere ampliar 
la disciplina eclesiástica y practicarla. Según él, el consistorio debe tener la 
posibilidad de citar, interrogar y en caso dado sancionar - hasta excomulgar - a 
aquellos miembros de ta comunidad a tos que considera haber cometido infracciones 
contra ta doctrina o ta moral. El Consejo de la ciudad reehaza esta idea porque teme 
la implementación de tlibunates paralelos a la jurisdieción oficial del gobierno. 
Después de algunas vueltas, Calvino logra imponerse: plimero con concesiones, 
pero en 1555 consigue to que quiere. 

Hoy día tenemos problemas con esto de la "disciplina eclesiástica". porque 
parece limitar los derechos del individuo. Pero no es ésta la intención de Catvino. Él 
piensa que una comunidad Clistiana tiene que velar por la conducta de sus 
miembros, y que frente a situaciones serias cabe preguntarse si los infractores 
realmente pueden seguir perteneciendo a la comunidad. En este punto, Calvino 
encuentra apoyo y orientación por Mateo 18, donde se habla de cómo tratar las 
fallas de tos miembros de la comunidad. 

La pregunta de la disciplina eclesiástica es el punto más conflictivo en 
relación con el Consejo de Ginebra. Sin embargo, más imponante dentro del Orden 
Eclesiástica es la dirección de la comunidad misma. Aqui, el orden cuádruple de 
Calvino ha marcado el camino de la iglesia reformada, vale decir, un régimen que se 
divide en cuatro cargos: pastores, profesores, presbíteros y diáconos. 

a. Los pastores tienen que predicar y ensenar. administrar los 
sacramentos (Bautismo y Santa Cena} y visitar a los enfermos. 
una vez a la semana se reúne el convento de pastores de la 
ciudad y sus alrec:Jec:Jores. interpreta la Biblia en comunidad y se 
evalúa mutuamente. 

b. Los profesores tienen la tama de "enseflartes a los fieles la 
doctrina c:Je la salvación". En el sentido estlicto. esto Significa 
interpretar el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya que •para que 
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idiomas y una formación general. la tarea ele los profesores 
tambittn incluye estas materias. 
c. Cada afio. los distintos consejos de la Ciudael eligen a doce 
presbltfHDs. En conjunto con seis pastores (elegidas por sus 
pares) forman el consistono. El consistono cuida la Ley 
Eclesiitstica dent10 de la comunidacl. Los miembros del 
consistono deben "advenir amablemente a /OS que ""n fallar o 
vivir en oonclicicmes desorctenac1lls". Por lo tanto. el consistorio 
se preocupan por la conducta de la comunidad. la pafficipaciOn 
en los cultos y la doctnna. Si constata clesconsic:leraciOn o 
abuso. tiene que advertir los miembtOS pnmero amistosamente. 
Si esto no basta, puede excomunieartos o denunciartos ante los 
tribunales laieos. Las dos cosas ocurren muy raratnente. Lo que 
miis /NBOCUPll al conSistono es mediar en contrietos. muchas 
veces entre marido y mujer. Las reuniOnes semanales son los 
jueves. La Ley Ec/esilistica define el espíritu del consistOrio con 
las siguientes palabras: "Todo esto debe ser siempre tan 
moderado que no haya lugar para una rigidez aplastante. y las 
advenencias sólo tienen el fin de guiar a los pecadores hacia 
nuestro Sellar. • El conSistono no debe intervenir en el área del 
poder laico ni en el trabajo ele los tnbunales de la junsdicciOn 
offcial. 
d. Los di111conos tienen oos tareas: el apoyo a los pobres y la 
preocupación por los enfennos. La primera consiste en 
conseguir limosnas y distribuirlas entre los neoeSitados; aqul 
también entra la alimentación de los pobres. La segunda tateil 
concierne a la OTrliJnizacidn de los hospitales y de los albergues 
para forasteros. Los pobres son atendidos en fonna gratuita. y 
para los ni/los hay un profesor que trabaja dentro del hOspital. 
(Todas las citas son tomadas de la Ley Eclesiástica). 
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Por lo tanto, queda claro que hay ciertas tareas por cumplir en cada 
comunidad local. Algunas pertenecen mas bien al ambito de la ensetlanza y 
formación. otras tocan dimensiones diacónicas. Los cargos en una comunidad tienen 
que ser entendidas desde las tareas especif'lcas. o sea. son funcionales. Esta 
comprensión funcional distingue a Calvino de toda comprensión sacramental de un 
oficio. Esto es muy visible en el hectlo de que alguien sólo tiene un cargo mientras 
cumple las tareas correspondientes. El cargo no es parte de la persona sino de la 
comunidad: una diferencia marcada con el luteranismo. Los luteranos conocen la 
concentración en el ministerio ordenado de la anunciación y administración de loa 
sacramentos ligado a la persona del pastor y no a la comunidacl. 

Aparte de sus adividades en Ginebra. Calvino hace esfuerzos por reunir las 
diferentes comentes evangélicas. En 1549 logra un consenso con los zunqueses en 
lo concerniente a la Santa Cena ("Consensus Tigurinus·. Consenso de Zurictl): En el 
fondo es aqul donde nace la "comprensión reformada" de la eucaristía. 
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6. Algunos acentos teológicos 

La teología de Calvino tiene muchos matices y es muy detaHada: su lnstitutio 
(la versión final data del ano 1559) es la primera dogmática evangética extensa. La 
renovación reformatoria llega en ella a su auge enfrenténdose a la tradición 
escolástica y dialogando permanentemente con las escritos completos del Antiguo y 
Nuevo Testamento. 

La lnstitutio demuestra que el pensamienlo calvinista está marcado por dos 
polos complementarios: Por un lado, se enfatiza la gloria, la majestuosidad y la 
omnipotencia de Dios encarnado en Cristo. Por el otro lado (no inferior al primero) se 
trata de la salvación de los hombres. Aqul Calvino se muestra como disclpulo 
(independiente) de Lutero. Las dos cosas. la gloria de Dios y la salvación del 
hombre. están bien unidas. Son justamente la salvación del hombre y la encamación 
donde se manifiesta la gloria de Dios. 

La doctrina calvinista de la doble predestinación - hoy en dla por cierto muy 
problemática para nosotros - se explica desde su inten!ls por la salvación y la 
certeza de la salvación. Decisiva para la salvación no es la confianza del hombre. 
porque entonces éste estarla todo el tiempo preocupado por la calidad de su fe. 
Únicamente Dios elige y rechaza. La doctrina de la predestinación mantiene la 
exclusividad de Dios en los asuntos de la salvación y fe. 

El Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan del mismo Dios. Por eso tampoco 
se puede establecer una diferencia esencial entre las dos panes de la Biblia. Más 
bien es así que las profecías del Antiguo Testamento ya son realidad en el Nuevo 
Testamento. En el Antiguo Testamento se vislumbra el Evangelio; el Nuevo 
Testamento presenta la luz misma. Las similitudes son numerosas, sin negar las 
diferencias. Porque es la misma Alianza de Dios con los hombres que se manifiesta 
en toda la Biblia. 

Por esta razón. la Ley no está heeha principalmente para que el hombre 
reconozca sus pecados (como en Lutero), sino que su objetivo fundamental es 
orientar su vida segün los mandamientos de Dios. Esto vale tanto para el Antiguo 
como para el Nuevo Testamento. Es cierto que con los mandamientos reconocemos 
nuestra propia pecaminosidad, pero esto no suspende su verdadero sentido: 
mostramos la buena voluntad de Dios. 

En el centro de la comprenSión de los sacramentos según Calvino está el 
concepto de la profecía. No son los elementos en si los que portan la salvación. En 
la Santa Cena. con ayuda de los elementos se expr-a la palabra proffltica, y la 
celebración sirve para dar certeza a los f"ieles y afirmar su fe. La protecla se ref"iere al 
Espíritu Santo que "sella" las profecías de Dios en el corazón de los hombres. En el 
Catecismo de Ginebra, redactado en forma de pregunt- y respuestas. Calvino dice: 
"¿Estás convencido entonces de que la fuerza y la eficacia de los sacramentos no 
son inherentes a los elementos sino nacen completamente del Esplritu de Dios? Si. 
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Dios quiere revelar su fuerza a través de los medios de salvación destinadOs para 
este fin. Lo hace de tal forma que no resta importancia a su Espíritu.· 

7. El proceso de Miguel Servet 

La polémiea sobre Miguel Serve! es la más importante que sostiene Calvino 
en Ginebra. Algunas publicaciones afirman que Calvino. apoyado por el Consejo de 
la ciudad, aprovechó de deshacerse de un adversario incómodo, y que esto revetaria 
su crueldad y rigidez. Seria demaSiado Simplista pensar asl. y por lo mismo 
analizaremos el connicto aquí con mas detalle. 
Miguel Servet nace en Aragón. en 1511. En 1531, en Basilea y Estrasburgo, se 
enfrenta a los reformadOres acerca de la pregunta si la palabra de Dios se tlizo 
came o no. También tiene conflictos con las autoridades en cuanto a las 
persecuciones de los heréticos. Publica al mismo tiempo dos escritos contra la 
doctrina tradicional de la trinidad, en las que sólo reconoce al Dios creador corno 
Dios. El Hijo y el Espirilu Santo serian expresiones de la acción divina. pero no 
serian Dios (monarquianismo). Los dos eseritos son muy connictivas, y el Consejo 
de Estrasburgo prohibe su venta. Serve! va a Paris y estudia medicina; ahi es que 
llama la atención de Calvino. Después trabaja un tiempo como corrector en Lyon, 
luego es médico del arzobispo de Vienne en la provincia francesa La Daupnine. 
Cieno sea de paso. probablemente fue Servet quien descubrió la circulación de la 
sangre por lo que es famoso en la historia de la medicina. 

Pero también se dedica a la teología y redacta una obra mayor en la que 
exige a la cristiandad votver a sus raíces: los Padres de la Iglesia, la Iglesia Romana 
y también los Refonnadores habrían talsif"icado el Evangelio. Todas las criaturas 
serian emanaciones de lo divino. los pecados sólo se cometerían a partir de los 
veinte anos de edad, y con ciertos instrumentos (bautismo, eucaristla. buenas obras) 
serian borrados. Nadie en Vienne quiere imprimir este trabajo. Asi es que Servet 
pide ayuda a un impresor evangélico en Lyon. pero éste exige el visto bueno de 
Calvino. Serve! se lo pide a Calvino. y éste rebate su argumentacion, aconsejándote 
leer determinados párrafos de la lnstitutio. Servet sin embargo no acepta consejos. 
En su respuesta a Calvino incluye un ejemplar de la lnstitulio con sus comentarios al 
margen. acompanac:to de una carta ofensiva. Pasan los anos. y en 1553 Servet logra 
la impresión de su libro. Llega a manos de Calvino y algunos de sus amigos. entre 
ellos Guillermo de Trie quien se había convertido a la Reforma y roto con la mayoría 
de su familia que vivía en Lyon. En una carta a sus parientes. Guillermo de Trie 
escribe que ellos no tenian ningún derecno de acusar1e de herejia tolerando en sus 
muros un herético del porte de Serve!. Como consecuencia de esta carta. se 
descubre que el autor del libro es el médico del arzobispo. Hay una denuncia. Servet 
es arrestado y amenazado con un proceso. pero no hay pruebas suficientes. 
Guillermo de Trie envía documentos a sus parientes, entre otros, algunas cartas del 
intercambio epistolar entre Servet y Calvino que habla recibido de éste último. Con 
esto, Calvino indirectamente está incentivando el proceso. Servet huye y es 
quemada en ausencia. vale decir, se queman sus obras. Quiere llegar hasta 
Nápoles, pero neciamente torna el camino por Ginebra. Apenas llegado a la ciudad 
es arrestado a petición de Calvino el 13 de agosto de 1555. El magistrado 



147 

inmediatamente se opone a Servet - lo que Calvino no habla esperado - e inciuso 
se apropia de la acusación. Se busca la opinión de los demás cantones helvéticos, 
pero antes de que éstos puedan pronunciarse, el Consejo redacta su propia 
acusación a través de un adversario de Caivino. Desde Vienne se exige la 
extradición de Servet. Pero los jueces de Ginebra quieren dictar su propia sentencia 
y se niegan hacer la extradición. 

Servet no se da cuenta de la gravedad de su situación, y espera que la 
oposición en el Consejo intervenga por él. Calvino en cambio propicia la muene de 
Servet, aunque no en la hoguera. como es el destino de los herejes, sino una muene 
menos espectacular y dolorosa. En los interrogatorios, Servet provoca el odio de sus 
enemigos, acusando a Calvino de herejía y exigiendo que se le entreguen todos los 
bienes de éste corno compensación de sus sufrimientos. 

Los dictámenes de Basilea, Berna, Sehaffhausen y zuncn anuncian 
unánimamente que hay que deshacerse de Servet. El 26 de octubre de 1555 es 
condenado a morir en la hoguera. El juicio es ejecutado al dla siguiente, a pesar de 
que Calvino y algunos otros pastores hablan pedido una ejecución menos cruel. 

Calvino es uno de los responsables indirectos de la muene de Servet, y negar 
este hecho significaría sancionar la injusticia. Calvino deseaba la muerte de Servet, 
y poniendo sus cartas a disposición del tribunal participó en el proceso. No trató de 
detener al Consejo, pero en realidad tampoco tenia muehas posibilidades de 
hacerlo. Claramente, tiene pane de la culpa en la muene de Servet. Pero no más. 

No se puede decir que se trató de un proceso de Calvino contra Servet. 
Ninguna ciudad habria actuado de otra forma. Antes y despues de Servet, fueron 
miles los heréticos ejecutados en esa época, tanto por reglmenes católicos como 
evangélicos. Incluso Melanchthon felicita a Calvino por su rol en el proceso. "Como 
todos los reformadores, Calvino estaba convencido de que era la obligación de las 
autoridades cristianas matar a los réprobos que asesinan el alma, tal como los 
asesinos comunes matan el cuerpo.• (Citado de una biografía alemana de Calvino). 

Hoy día es fácil condenar a Calvino. Pero no podemos aplicar nuestras 
medidas modernas a él. Su actuar sólo refleja el espíritu del siglo XVI. 

8. Los últimos anos de Calvino 

La esposa de Calvino muere en 1549. El matrimonio tuvo un hijo; sin embargo 
éste murió poco después de haber nacido. En 1559, Calvino funda en Ginebra una 
academia con tres cátedras: griego, hebreo y filosofla. Esta academia se transforma 
en la escuela de formación de mucnos teólogos que se convierten a la Reforma y se 
vuelven grandes reformadores en sus paises. No se puede sobreestimar el impacto 
de esta institución. Por ejemplo, Juan Knox de Escoeia - uno de los estudiantes en 
Ginebra, y con él muchos más de otros paises. La academia es el punto culmine de 
la obra de Calvino: aquí la interpretación blblica - la motivación calvinista central -
gana un espacio organizado. 
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En el mismo ano se publica la última versión de la lnstitutio. A estas alturas es 
un manual importante con cuatro volúmenes y 24 capitulos, y per1enece ya a las 
grandes obras dogmáticas de la teología evangélica. 

Debido al exceso de trabajo durante tOda su vida; Calvino, quien nat>ia 
superado mucnas enfermedades, se debilita. El 2 de febrero de 1564 dicta su última 
conferencia en la academia; el 6 de febrero es la fecha de su último sermón. El 27 
de mayo de 1564, Calvino muere en Ginebra. El día después es sepultado sin 
ningún tipo de pretensiones. y su tumba no tiene lápida, como él mismo había 
pedido. Así es que hoy nadie sabe dónde exactamente yacen los restos del 
reformador. En su discurso de despedida del 28 de febrero de 1564, Calvino dice lo 
siguiente: 

.. Yo tuve en mi vida muchas debilidades que ustedes tuvieron 
que soportar. e incluso todo lo que he hecho. en el fondo no 
vale nada. Ahora. los hombres malos seguramente sacaran 
provecho de estas palabras. Pero repito: Toc10 mis hechos no 
valen nada. y yo soy una criatura miserable. Sin embargo, 
puedo decir de mi con todo derecho que mis defectos Siempre 
me desagradaron. que he deseado hacer el bien y que el temor 
de Dios se ha arraigado en mi corazón. Ustedes pueden afirmar 
que mi aMn fue bueno. y por eso les pido que me perdonen lo 
malo. Y si hubo algo de bueno. entonces tómenlo como medida 
y sigan haciendo lo mismo!" (Citado según una edición ele 
estudios calvinistas alemana del afio 1997) 

Calvino era originario de Francia, y toda su vida se orientó por este pals. 
Quería fonalecer las comunidades evangélicas en Francia que eran perseguidas. 
Servirtes a ellas fue uno de los grandes objetivos en su vida. Logró unir las iglesias 
reformadas por una doctrina y una ley eclesiástica común. Pero su muerte llegó 
demasiado temprano para orientar a las comunidades franceses y apoyarlas 
activamente en las guerras por la religión posteriores. 

Su correspondencia con tOda Europa es impresionante. Se conservan 
alrededor de 2.CXX> canas. Entre ellas hay mensajes tanto a las autoridades politicas 
como a otros refonnadores dentro y fuera de la Confederación Helvética. Muchas de 
ellas tratan de la situación de los evangé~cos en Francia, pero también mllis alllli. 
Ademas encontramos muchos testimonios que muestran a Calvino corno pastor de 
almas que sabe dar consejos útiles y profundos también a los miembros más 
sencillos de la comunidad. en sus dudas respecto a la fe y la vida. 

9. Teodoro Beza, el sucesor de Calvino 

Después de la muene de Calvino, TeOdoro Beza es elegido su sucesor como 
moderador de los pastores de Ginebra. Beza nació en 1519 en la Borgona. En su 
infancia se convierte a la fe evangélica. sin embargo, en sus inieios no lo hace de 
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pleno corazón. Sólo después de una grave enfermedad se inclina cien por ciento a la 
Reforma. De profesión jurista, se desempena durante diez anos como profesor de 
griego en la academia de Lausana en Suiza. En 1558 va a Ginebra. Un ano después 
es director de la academia de esa ciudad. 

Ya en sus primeros anos en Ginebra, Beza es consultor teológico de la iglesia 
francesa y dialoga con las autoridades pollticas de los hugonotes en el contexto de 
las guerras por la religión. 

Después de 1564, Beza sigue en estrecho contacto con las comunidades 
francesas. Una vez. incluso, es elegido presidente del sinodo de la ciudad atlántica 
de La Rochelle. Al final es testigo como muchos de sus correligionarios son 
expulsados de Francia. 

Beza fue considerado en muchas ocasiones como ctiscipulo de Calvino. 
Aunque esto es correcto. sus méritos van más allá. A diferencia de Calvino, sus 
raices están en la filosofia aristotélica. Por eso trata de sistematizar piezas 
particulares de la obra teológica (especialmente la doctrina de la predestinación y la 
comprensión de la eucaristia) a través de Aristóteles. 

Otra de sus características es su trabajo con el Nuevo Testamento y con la 
ciencia biblica. Su edición del Nuevo Testamento en la que descubrió, analizó e 
interpretó numerosos manuscritos nuevos. ha sido reimpresa más de 150 veces 
hasta 1965.Teodoro Beza muere a la edad de 86 anos el 13 de octubre ele 1605. 

10. La evolución de la iglesia reformada en Francia hasta 1598 

En 1598, el rey Enrique IV de Francia proclama el Edicto de Nantes que 
asegura igualdad de derechos a los cristianos reformados franceses, y les permite 
celebrar el culto en la mayoria de las ciudades. DeSde 1562, ocho guerras por la 
religión precedieron el Edicto de Nantes. 

La doctrina reformada se difunde en Francia a partir de 1535. Surgen 
comunidades que agrupan a los f"ieles. La existencia de la Iglesia Reformada de 
Ginebra bajo la tutela del francés Calvino es el motivo por el cual los evangélicos de 
Francia se orientan cada vez más hacia Ginebra. En 1559, el sínodo nacional -
reúne en París y aprueba un credo (Confession de Foi) y una ley eclesiástica 
(Discipline Ecclésiastique). Con esto, se da forma a la iglesia reformada. Hasta 
1562. un tercio de la población francesa se ha convertido a la fe evangélica. 

Las comunidades evangélicas, sin embargo, viven deSde el principio en 
condiciones dificiles porque están involucradas en conftictos politicos. La rivalidad 
entre los duques católicos de Guise y los principes evangélicos de Conelé domina la 
escena durante más de medio siglo; los enfrentamientos bélicos entre los católicos y 
los Hugonotes, como son denominados los evangélicos france-s (el origen de este 
nombre es muy incierto), no son sólo de naturaleza religio-. Los reyes se ponen en 
estos conflictos generalmente del lado de los más fuertes. Hasta 1585, 6stos son los 
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católicos, recic!tn después la suerte cambia un poco. Aparte de algunos pequel'los 
intentos por lograr una convivencia pacifica entre las confesiOnes, destacan las 
crueldades y numerosos masacres, especialmente la "Noche de Bartolomé" de 
1572, en la que una gran mayorla de la nobleza evangélica muere a-sinada. 
Resumiendo se puede decir que la mayorfa católica es respon-ble de une cantidad 
de injusticias bastante més grande que los defensores de la fe evangélica, aunque 
también hay que decir que éstos mucnas veces tampoco evitaron la violencia. 

En 1589, Enrique de Navarra es coronado como el nuevo rey Enrique IV. Sus 
origenes son hugonotes, pero en 1593 se habla convertido al catolicismo por 
razones políticas. Con su astucia diplomálica y militar reúne a los partidos 
adversarios delrás de si y pone fin a las guerras por la religión en Francia. El 13 de 
abril de 1598, proclama el Edicto de Nantes que forma el fundamento juridico de la 
existencia de la iglesia reformada francesa, y que es abolido recién 87 anos después 
por Luis XIV mediante el Edicto de Fontainebleau (vs. detalles en Lección 5 del 
Curso Básico). 

"Martín Lutero" 

Martln Lutero nació en Eisleben en 1483. El hombre que estaba destinado a 
ser una de las personalidades más conspicuas de la historia de la Iglesia, ingresó en 
el monasterio agustino de Erfurt a la edad de 22 anos. 

Agitado por un prmundo deseo de obt-r la salvación no le importó 
decepcionar a su propio padre al tomar tal deeisión, quien había puesto muchas 
esperanzas en el futuro profesional de su hijo. 

"Decepción" 

En 1507, con 24 anos. fue ordenado sacerdote y tres anos más tarde viajó a 
Roma. la capital de la cristiandad; pero este viaje, lejos de ayudarle en su búsqueda 
espiritual, tuvo para él el ~ecto contrario al percatarse de la frivOlidad y 
mundanalidad en la que aquella iglesia había caldo. 

De vuelta a su patria se doctoró en teologia en 1512 comenzando a dar 
clases en la universidad de Wrttenberg. 

"Hambre de Dios y descubrimiento" 

Hasta entonces, Lutero habla acudido a todos las recursos espirituales para 
encontrar paz con Dios: la confesión auricular, la comunión frecuente, la penitencia, 
las lecturas edificantes, la meditación etc. Pero al tener que preparar como profesor 
sus clases sobre los Salmos y sobre la carta a los Romanos. fue donde descubrió la 
fuente de donde viene el perdón de las pecados y la paz de la conciencia: la 
justificación gratuita del pecador a través de la fe en Jesucristo. 
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"Consecuencias" 

Si esto era asi. muchas de las prácticas sostenidas por la Iglesia eran 
totalmente inútiles y daninas para las almas en busca de perdón, porque alentaban a 
buscarlo en cosas que no podian impartirlo. Es más, si esto era asi, signifieaba que 
la Iglesia se n&bia apartado del evangelio de la gracia de Dios. sustituy6ndolo por un 
sistema sacramental en el que el sacerdote suplantaba la mediación única de Cristo. 
Es en esta 4&poca de profesor cuando se entrega al estudio del griego y del nebreo 
con el objetivo de profundiZar en el signifieadO y matices de tas palabras; algo que 
luego le será de gran provecho a la hora de traducir la Biblia. 

"Las indulgencias" 

En 1517 aparece en escena un monje dominico, Tetzel. predieadOr de las 
indulgencias. Por medio de la compra de indulgencias, según la ensenanza 
tradicional, se libraba a las almas recluidas en el purgatorio de los tormentos del 
mismo. El dinero obtenida en esta ocasión por este medio seria invertido. a partes 
iguales, en la erección de la basilica de San Pedro en Roma y en la compra por 
parte de Alberto de Hohenzollern de un obispado. 

Fue entonces cuando Lutero escribió y clavó en la puerta de la iglesia del 
castillo de Wittenberg sus Noventa y cinco tesis. Este documento fue la chispa que 
puso en marcha tOdo un proceso cuyas consecuencias iban a ser de largo aleance. 

"Ante ta Iglesia" 

Corno consecuencia de la rápida difusión de tas Tesis, Lutero es llamado en 
1518 a dar cuentas en Roma. Sin embargo, el elector FederiCO de SajOnia logra que 
en vez de tener que ir a Roma. el encuentro se produzca en Augst>urgo. 

Probablemente ta protección que este gobernante ejerció necia Lutero fue uno 
de los factores Clave. humanamente hablando, en el triunfo de la Reforma. En 
Augsburgo Lutero se encuentra con Cayetano, et enviado del papa León X. Pero el 
cardenal Cayetano no estaba allí para dialogar con un oscuro fraile sobre ciertas 
cuestiones teológicas; lo único que Cayetano esperaba de Lutero era una cosa: la 
retractación. Lutero contestó que la Biblia tenia primacia sobre tOdos los decretos, a 
lo que Cayetano repuso que el papa estaba por encima de los concilios y de la 
Escritura. "Yo niego que esté por encima de la Eseritura.", respondió Lutero. A partir 
de ahi se terminó el encuentro. 

Todavía habrla lugar para otro debate entre Lutero y una autoridad Clltólica; 
se celebró en Leipzig en 1519 teniendo corno contrincante al teólogo Juan Eek. éste 
acusó a Lutero de reavivar las opiniones de Huss sobre el papado y con ellO estar 
bajo la misma sentencia de excomunión con la que Huss fue condenada por el 
concilio de constanza; Lutero respondió que muchas de las opiniones de Huss eran 
totalmente correctas. Luego ¿se equivocó el concilio que lo condenó?. preguntó Eck. 
a lo que Lutero contestó que los concilios pueden equivocarse. A estas alturas 
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Lutero ya habla puesto en entreclieho la autoridad del papa y ahora tambi6n ponla 
en entredicho la fiabilidad de los concilios. Era a todo el cimiento miSITIO del sistema 
católico romano al que Lutero estaba negándole infalibilidad. El paso decisivo ya 
estaba dado, ¡Lutero era un hereje! 

"Excomunión" 

El 15 de juniO de 1520 León X publicó la bula de excomunión de Lutero 
intitulada Exsurge Domine; cuando Lutero la recibió se dirigió al pudridero de la 
ciudad y, juntamente con el Derecho Canónico, la arrojó a las llamas. La ruptura 
estaba consumada. Un fraile habia osado levantarse él solo ante todo un sistema 
religioso de mas de mil ar'los de antigüedad, con el solo apoyo de la Palabra de Dios. 

En ese mismo ar'lo de su condenación Lutero ha escrito incansablemente 
algunas de sus mejores obras: A la nobleza cnstiana de la nación alemana. La 
cautividad babilónica de la Iglesia y La libenad cnstiana. 

"Ante el emperador'' 

El recientemente elegido emperador, Car1os V, convoca una Dieta en Worms 
en 1521 para tratar cienos asuntos concernientes al gobierno; uno de ellos es el 
"caso Lutero". Hay que hacer que la condenación eclesiéstica de la bula papal se 
traduzca en condenación imperial por parte de la autoridad civil; en otras palabras: 
hacer efectiva la condena, acabar con Lutero. De nuevo aqul la intervención de 
Federico de Sajonia, apOdado el Sabia, vOlvió a ser de importancia trascendental 
para la causa de la Reforma: Lutero viajó a Worms bajo la protección de un 
salvoconducto y alli, conminado ante Carios V. a pronunciarse sobre sus doctrinas 
pronunció las memorables palabras: 

"Si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o 
por un razonamiento evidente (puesto que no creo al papa ni a 
los concilios solos. pol'Que consta que han errado 
frecuentemente y contradictlo a si mismos), quedo sujeto a los 
pasajes de las Escrituras aducidos por mf y mi conciencia esté 
cautiva de la Palabra de Dios. No pueao ni quiero retractanne 
de nada. puesto que no es prudente ni recto obrar contra la 
conciencia." 

La suerte estaba ecl'lada; Lutero se había enfrentado al poder religioso y 
ahora 10 estaba haciendo al poder secular. Las dos grandes instituciones: Iglesia e 
Imperio no estaban por encima de la Palabra, sino sujetas a ella. 

"La traducción de la Biblia" 

Cuando Lutero dejó Worrns para regresar a Wittenberg su vida corrla peligro. 
En un punto del camino fue secuestrado por unos jinetes desconocidos y llevado al 
castillo de Wartburg. Este secuestro. planeado por Fedenco el Sabio, era el medio 
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de ponerlo a salvo de sus enemigos. Durante varios meses nadie supo qué había 
sido de Lutero, si estaba vivo o mueno. Pero fue precisamente en e- refugio donde 
se entregó a la traducción del Nuevo Testamento al aleman: en menos de tres 
meses estaba tenninada. Antes de eso ya existlan traducciones de tas Eserituras a 
dicho idioma. pero estaban hechas a partir de la Vulgata y eran toscas y fuera del 
alcance del pueblo. La traducciOn de Lutero estaba hecha a partir del Nuevo 
Testamento griego que Erasrno de Rotterdam habla compilado. 

"Obra maestra" 

Sin duda ésta fue una, si no la mayor, de las grandes contribuciones del 
reformador alemana su patria. La primera edición en septiembre de 1521, en la que 
no se decía el al'lo, ni el nombre del impresor ni del traductor, fue de tres mil 
ejemplares y tal fue su éxito que tres meses después hubo que hacer una reedición. 
Para el al'lo 1553 las ediciones del Nuevo Testamento de Lutero ya eran cincuenta y 
oeho. 

'"Todos los que conocían el afaman, nobles y plebeyos, tos artesanos, las 
mujeres, - dice un contemporáneo de Lutero - todos lelan el Nuevo Testamento con 
el más ferviente de-o. Lo llevaban consigo a todas partes: lo aprendían de 
memoria: y hasta gente sin instrucción se atrevía, fundando en las Sagradas 
Escrtturas su conocimiento, a disputar acerca de la fe y del evangelio con sacerdotes 
y frailes, y hasta con profesores públicos y doctores en teotogia." 

La traducción de Lutero atendía mas al -ntido que a la letra, algo en lo cual 
él seria f'IOy enteramente actual, pues estaba hecha en un lenguaje tan vivo y tan 
popular que todos lo entendían. Aunque no hubiera heef'lo otra cosa, la Biblia de 
Lutero, supuso un hito tal en la fijación de la lengua germana y en la difusión de la 
Palabra de Dios. que por si sala hubiera bastado para darte al reformador fama 
imperecedera. La terminación de toda la Biblia la llevó a cabo en 1534. 

Del trabajo de la misma nos da razón el mismo Lutero: 

"Algunas veces nos ha sucedido que durante quince dlas. y aun 
tres o cuatro semanas. hemos buscado una sola palabra, e 
mquinao su verdadero sentido. y tal vez no lo hemos 
encontrado. como ahora est;j en alem;jn y en lengua ft1cil. 
cualquiera puede leer y entender la Biblia, y TBCOrrer pronto con 
sus ojos tres o cuatro hojas. sm apercibirse ele las piedras y 
tropiezos que antes habla en el camino." 

La Biblia para Lutero era el libro 

"que debe llenar las manos. lenguas. ojos. o/dos y corazones ele 
todos los hombres. La Biblia sin comentarios es el so/ que por si 
solo da luz a todos los profesores y pastores. " 
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"L~ Guerra del Campesinado" 

Poco después vOlvió a Wittenberg donde hubo de enfrentar los excesos que 
Cartstadt, en su ausencia, había provocado. En 1525 tienen lugar dos 
acontecimientos en la vida de Lutero de signo contrario; el primero es la Guerra del 
Campesinado, ante la cual el refonnador lomó una postlM'a totalmente contraria a los 
campesinos. A pesar de que las peliciOnes de éstos eran de sentido común: derecho 
a coger lena de los bosques. abolición de la servidumbre, reducción de los 
impuestos. cese de los castigos arbitrarios, etc. Lutero reaccionó poniéndose del 
lado de las autoridades y escribiendo un duro alegato Contra las hordas asesinas y 
ladronas de campesinos. 

"Matrimonio de Lutero" 

El segundo acontecimiento de ese al'lo es su matrimonio con Catalina von 
Bora. Al lado de esta mujer, Lutero construyó un hogar marcado por la htlicidad 
conyugal y familiar. Una vez dijo: 

"Después de la Palabra de Dios no hay un tesoro m¡js precioso 
que el santo matrimonio. El mayor don de Dios sobre la tierra es 
una.esposa piadosa. alegre, temerosa de Dios y hogarefla. con 
la que puedes villir en paz. a la que puedes conffar tus bienes. 
tu cuerpo y tu vida.· 

En 1546 murió en Eisleben. la aldea en la que habla nacido. confesando 
hasta el último momento la fe que había predicado. 

"Entrada de la Biblia a México: 

Algunos ejemplares de la "Biblia del Oso" (trac:lucci6n de Reina) llegaron a las 
colonias espal'lolas a partir de su publicación en 1569. 

En el Siglo XVIII hubo un intento de traducir la Biblia al mexicano (náhuall), 
pero fue prohibido por las autoridades de la Iglesia Romana. que lo consideraban 
peligroso. a pesar de que fueron misioneros católicos los autores de tal iniciativa. En 
1709, en un breve de los dignatarios de la Iglesia Romana en Espal'la, se insistía en 
el peligro de un trabajo como ese. También fonnularon advertencias respecto a la 
actividad proselitista de los holandeses en las colonias. 

Ya antes. la inquisición había sacrif'icado a toc:to aquel que se dijera estudioso 
de la Biblia pero que no estuviera bajo el yugo Romano, ejemplos de esto fueron 
Pedro Ochante y Juan Ortlz (cuyo lema era: "confiad sólo en Dios") en 1572: Marin 
Comu, George Ribley (1574) y Guillenno Comelius (1575), tres náufragos 
extranjeros. que vinieron a morir en México a manos de la Inquisición Espal'lola. por 
negarse a abjurar de sus finnes convicciones de que sólo Jesucristo era el Salvador, 
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y por lo mismo, sacrifiearon a fray Manuel de Cuadros (1678) entre otros, incluidos 
judios fieles a la Torah. La inquisición fue definitivamente abolida en 1820. 

El 2 de mayo de 1827 llegó James (Diego) Thomson a Veracruz. y a los cinco 
días ya estaba en la Ciudad de México. Thomson era un escocés distribuidor de 
Biblias, comisionado por la Socieclad Blblica Británica y Extranjera (SBBE). Venia de 
Sudamérica donde fundó escuelas lancasterianas en Argentina y en Chile (en ellas. 
los alumnos avanzados son profesores de los nuevos y son llamados "mentores"). 
Por lo anterior. Thomson había sido distinguido con el premio de la Ciudadania en 
Argentina (1821) y en Chile (1822). 

Thomson traía a México 300 Biblias y 1,000 Nuevos Testamentos (editados 
por Staples & Co.) y das meses después pidió a Londres 1,000 Biblias y 1,000 
Nuevos Testamentos más, evidencianda el interés de la gente de México por la 
Biblia. La Biblia que vendía era la de Scio, que era la versión autorizada por los de 
Roma, pero sin las notas ni los apócrifos (esta versión postenormente la distribUyO 
Jorge Borrow en Espana. de 1836 a 1840). A pesar de los constantes ataques 
contra Thomson en la prensa y de los edictos prohibiendo la lectura de la Biblia, 
muchos sacerdotes catOlicoromanos. de entre los que se distinguieron el Rector del 
Colegio de Sn. Agustín, José Maria Alcántara. y José Antonio LOpez Garcla, si 
aceptaron la lectura de la Biblia y la postenor fundación de la Sociedad Blblica 
Mexicana. 

José Antonio López G. presentó a Thornson con un llder de la política 
nacional de ese entonces, el Lic. José Maria Luis Mora (1794-1850, nacido en 
Chamácuaro, Gte.). quien también era sacerdote catOlicoromano. Thornson y Mora 
entablaron una excelente amistad y gracias a ello en mayo de 1828 se organizo en 
Orizaba, Veracruz. una Sociedad Bibliea Nacional, la que fue dirigida por otro 
político: José Joaquín Pesado Pérez (1801-1860), nacido en Puebla, poeta con un 
hondo sentimiento cristiano. y una notable perfección en la forma, quien realizo una 
versiOn de los Salmos y del Cantar de Cantares. 
Por esos días en Puebla, con la ayuda del Obispo, se iniciaron los trabajos para 
traducir porciones de la Biblia al mexicano. 

Mora dirigia el periOdico llamada "El Observador de la República", tnbuna 
desde la cual se animo al pueblo a leer y a estudiar las Sagradas Escnturas de la 
Biblia. 

Mora escribiO lo siguiente a las Sociedades Blblicas Británicas y Extranjeras 
de Londres el 17 de julio de 1829: 

"Bien penetraao de la imponaneia y necesidad de extender la 
Palabra de Dios entre toc:Jas las gentes y naciones de la tierra, 
flaciéndola común por medio de las versiones de la Biblia en 
todos los idiomas conocidos. me ha sido sumamente 
satisfactorio el que una sociedad de hombres piadosos. literatos 
e ilustres por todos tltulos. haya tomado a su cargo esta 



grandiOsa empresa digna de las luces del Siglo XIX y de la 
notoria piedad de la nación inglesa. 

En la República Mexicana. como en todos los paises educados 
en ta intOlerancia, a pesar de ta libertad de sus leyes y del buen 
sentido de su gobierno. la ignorancia y preocupación de alguna 
parte del clero. sostenida por tres cabildos ecte~stic:os. ha 
procurado entCNJJf1cer ta Circulaaón de la Biblia, y en parte to ha 
conseguido retrayendo a algunos pocos de su lectura. pero tos 
verdaderos amantes del cnstianismo han hecho. hacen y hantn 
todos los estuenos poSibles para que la educación religiosa 
que hasta hay se ha dacJo a los nuestros por catecismos muy 
imperlectos. y cuyo "menor" defecto es ser palabras de 
hombres. se ministre en lo sucesiva por la de tos santos 
evangelios. Esta obra. aunque dificil, no es impoSible. 

Si el clero opone obst<tc:ulos. éstos son demasiado c:Mbiles y 
cada dla lo ser.in m<ts. pues las gentes de nuestro pafs 
adquieren Sin cesar nuevos desengallos de que no es religión 
tOdo aquello que se les ha -ndido por tal. 

Asf. pues. yo que conozco bien et suelo y lo advierto en un 
estado progreSivo. tengo motivos para concebir tas mas 
lisonjeras esperanzas. y en consecuencia. no puedo menos de 
exhortaros a que por ningún motiva desistttis de vuestros 
propósitos de extender la Biblia en nuestra Repúbliea en todos 
tos idiomas propios de ella. especialmente en castellano. 

Por excitacidn del Sr. Thomson. vuestro comisionado. he dado 
varios pasos para un ensayo de versión a tos idiomas 
mexicano, otomf y tarasco. empezando por el evangelio según 
San Lucas: se llevara a etecto este proyecto. aunque debef'li 
dilatar algo. pol'flue la pobreza del pafs y el estacJo de 
inseguridad en que vive hace que ta atención de todos se fije de 
preferencia en otras cosas que se reputan de pnmera 
necesidad. 

Uno de los objetos de esta comunicaeión es ofrecer mis 
servieiOs. recibiendo vuestros poderes si to tuviereis a bien. 
Ellos podrán ser de alguna importaneia. no por las prendas 
personales de que carezco. sino por tos conocimientos y 
relaciones con que cuento en el pafs. y et tal cual concepto de 
que disfruto. 

Ademas esta bajo mi dirección un petíódico medianamente 
acreditado. cuyas columnas se ocupartjn muchas 118ceS en 

156 



promover todo lo que pueda conducir al pmgteso t1e la sociedad 
y a extender sus cristianos. benf!ffcos y laudables objetillOs". 
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Mora resolvió expatliarse el 11 de mayo de 1830, y en 1847 fue dellignmo 
por México ministro plenipolenciario en Lanares. 

Las primeras congregaciones crist~as en México, deap~s de la 
Independencia. estuvieron formact.s por funcionarios y empleados de las compatHas 
extranjeras (principalmente Inglesas) con concesión para e>cplomr las minas. No 
eran proselitistas. debido a la aversión inglesa a mezelarse con las nativos, y p•a 
no tener conflictos ni con las autoridades. ya fueran civiles o eclesiásticas, ni con el 
fanatismo del pueblo. De 1850 a 1872 éstas congregaciones incipientes reciben el 
apoyo de los liberales. 

En 1857 varios ex-sacerdotes y laicos forman ta plimera congregación 
cristiana nacional: "la Iglesia de Jesús". la cual fue apoyada por Melcnor Ocampo y 
por Benito Juérez Garcla. Uno de sus fundadores fue Manuel Aguas, ex-rector de la 
congregación "Carmelita". quien afirmaba: .. _ nec:essio leer y estudiar la Biblia. es 
necesalio practicar las reuniones en la lengua popular y no en latln. es n-sario 
volver a las buenas costumbres del cristianismo plimitivo". 

En México. los creyentes que inicialmente se volvieron protestantes fueron los 
campesinos que se iban a trabajar a Estados Unidos y regresaban con sus familias y 
a sus pueblos llenos de entusiasmo, compartiendo la grandeza de esta nueva 
experiencia espiritual. Este movimiento aumenta con rapidez en México y en 
América Latina. siendo integrado por el 70 % de los llamados "protestantes", 
afiliados a 100 igl-ias diferentes, casi corno en el primer sigla, y eso sin contar a los 
"carismáticos católicos". 

Mucnas de estas congregaciones adherent- a la corriente prot-tante son 
nacionales desde su origen. o se han vuelto independientes; algunas están menos 
instruidas en la Biblia que otras. Sin embargo a últimas fechas y según datos 
proporcionados por la Secretaria de Gobernación, hay mas iglesias protestantes 
registradas como Asociaciones Religiosas que iglesias católicas. según aparece 
representado en las gráficas que se presentarán más adelante en et Capitulo 
Tercero de la presente Tesis, aunque cabe aclarar que todavía no son superadas en 
número de creyentes. sin embargo. además de que han llegado a tener nu1yor 
representación a partir del ano de 1980, por su rápido crecimiento en nuestro pala, 
ha alarmado a las más altos jerarcas católicos. por ta pérdida cada dla de feligre-. 
10 cual considero, es favorable para nuestro pals. siempre y cuando se ajusten a los 
lineamientos legales que nos rigen, pues la verdadera plullllidad siempre .-6 
símbolo de una nación democrática. 
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Finalmente, cabe destacar que la Sociedad Biblica Mexicana actual distribuye 
en México, un millón de textos al ano. entre Biblias completas, Nuevos Testamentos, 
y porciones de las mismos; y ya ha publicado un Nuevo Testamento en los dialectos 
tzetzal y maya. ·•3. ·••. ·•s 

2.9 SURGIMIENTO Y ENTRADA AL PAIS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
DEL REINO DE DIOS 

La Iglesia Universal del Reino de Dios fue fundada por Edir Macado Becerra 
en Brasil el ano de 1977. Macedo, quien se auto-Proclamó "Obispo" anteriormente 
trabajó como cajero para la lotería del estado de Río de .Janeiro. El 19 de abril de 
1995 la revista brasilena Veja reportó que existen más de 2,000 Iglesias 
Universales del Reino de Dios en Brasil, con un promedio de 3 millones de 
miembros. La Iglesia Universal está activa en 29 pai-s (por todo Sudamérica, 
algunas en Norte América, África, y Europa). En los Estados Unidos existen 
aproximadamente 17 iglesias; transmiten un programa de televisión diari<:mente por 
Telemundo; publican dos periódicos: uno titulado Universal N-s (con una 
circulación de más de 100,000) y el otro Pare de Sufrir. En Brasil, controlan 16 
estaciones de televisión, 22 estaciones de radio, dos periódicos, dos imprentas, un 
estudio de grabaciones y una fábrica de muebles. En México se les conoce por 
diferentes nombres "La Comunidad del Esplritu Santo", "La Oración Fuerte al 
Espíritu Santo" o simplemente "La Iglesia Universal del Reino de Dios". 

Macedo ha tenido numerosos problemas con las autoridades ele Brasil y fue 
encarcelado por 11 c::lias en 1992 con cargos de fraude, char1atanerla, y 
curanderismo. pero en diciembre de 1994 la mayoria de sus problemas legales 
hablan sido resueltos. 

La Iglesia Universal cree en todas las doctrinas fundamentales del 
cristianismo, tales como la deidad de nuestro Senor .Jesucristo, la Trinidad, la 
resurrección corporal de .Jesucristo, la salvación por gracia a través de la fe en 
.Jesucristo y la inerrancia de la Biblia. Sin embargo, a pesar de su ortOdoxia, se ha 
desviado en prácticas secundarias, de las cuales no encontramos apoyo bíblico. ·.es 

43. L YMAN HULBUT Jesse. Historia de la lglniM Cri9t1wn•, Ed. Vida. 1999, P~.6~78 
44'. Socaedades Siblicas Brrtancas y Eldranrern: ArchtVOS (Londres, 1829). 
45. SIMON Edllh. La Reform•, Time-Lrfe lntemecio"91. U.S.A.197• . 
.i6. EROEL Y Jorge. como 1dentircar yn• Secta. PubliceclOfWS P•• et Estudm Cientiftco de 1- Religiones. 
Pnm•a edición, M••ico, 2002. 
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2.10 SURGIMIENTO Y ENTRADA AL .. ,... DE LA IGLE81A DE 
CIENCIOLOCllA 

FuncMd8 en 1954 por el escrtlar de~ L. Ronmd Hulltlsd (1811-
1989), .. Cienc:iolOgla esUI basacM en la Oian61ice. un '"*lodo ......,.."ico qua 
~ cur.. todas la• enfennedadee rnent8lea '11 IOe p9deciml9nloa ~- De 
aca-m con loe pr¡w~ .... textoe de .. org9nlzaei0n, .... ~ can.i111 en-.. 
a la P9f'SOn8 de IOe engramae (IW, artSied_.., t.,.,,_ '!/ dolor99) ha8ta 
h9c:erla un w perf~te equilibrado, seguro de si, cmpm de autodelenninsae '!I 
libra de todo dolor flsico '11 mental. 

Este -tado sa a1canZa por medio de ''tea ICllogl-" '!I ~ a.pac:i.._ qua 
pinropoinvvvCIOl""·w-ia la Iglesia d9 Cia11Cio10gla. Ooe da lae prtncipalas ~ son la 
"•ldllación" (urw sasi6n de pragunt-~ explorml IOe lnlumas del •ldllmdo. qua
~ con ayuda de alacllodos qua 19giab'a1 loe impul- ,_..iOIOe) '11 la 
"puritlcación" (ajarcicio• fl•icae parm eliminar ~ tóJácae del orgmnlM'io '11 
saaionas de balto ..... U.a IO cual M adrninietran vil8mines '!/ ..it .. ). 8.¡o la 
consigna de "una civiliz.ci6n Sin danw lc:ia. sin crlmlnalae '11 sin ou-ra". Clal ICIOlogla 
cuanta con unos 700 centrae de Diar*ica en 70 pml-. '11 iwport9I ..,_ urms 8 
mlllor- da adeptos. A M*xlco llagaron a madllldOll de IOS aftoe ........_ Sin 
embargo no han IOgrado obtener su rwgistro como asociaeitln rwligioM, por lo que 
oparmr¡ .,, calidad de asoelación Civil. 

Las otlr- •sc:rll- por Hutlbard raftar9n que et alma de IOe -- l'lun...
villrwn de un planeta que axplOló ~ millonee de aftas '11 ~ en IOe 
habitantes de la Tiami. "una COA1 paiec:idm a la de S"Pllf'IW' y el.,._... Krfptón", 
rafiara Mastenw-. "El al9manlo de fondo .. que ..... ....._ ...., ~ '11 
pueden desc:onlarninar (de•) a U.V.. d9 la oi.ntlica. Paro parm tomar -
cursos - debe firmar un contr8to, cuya letra c:tiiqulta dice que la orgmnizaciOn puede 
rec1ams el pago de dinero Si quiarae salir da ella", mgrwga. Como eecnror de c::iancia 
ficción. Ronald Hubbard hizo gu.,,_ para pallcu .. s. IO qua lo -m a gr..-. 
ftgUl'llS de Hollywood. De ... expaiiarlci.I reeult6 qua act- como John Travolta. 
Oustin Hofl'man. Tom Cn.lise '!I Nicole Kidman .,,_.,,la CiallCiologla, algo qua 
mm tarde hiCieron Nleolas caga '11 Lisa Prasley, hija de Elvia. En M*Jdco, una da ... -tnllla• del .. pec:tKulO qua pra:liCa la Cl9r'iciologla " JOhnny LabOrtat. "•7 

•7. ROORIGUEZ.I..., ~ DjwlDM.._ CimFr!ndl .,.-et-1Sc19-ecl9211112-
--. D.F. 
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CAPITULO 111 

MARCO JURÍDICO DE LA RELACION DEL ESTADO CON LAS IGLESIAS. 

En su relación con las lgleSias, el Estado tiene el deber de garantizar el 
cumplimiento y el respeto a los derecnos de libertad. igualdad, pluralidad y 
tolerancia. Su meta es hacer posible la convivencia entre los diferentes actores en el 
terreno religioso y que éstos obtengan del Estado claridad en las reglas y seguridad 
jurldica. 

Para llevar a cabo las funciones, que en materia religiosa se le han 
encomendado a la Subsecretaria de Asuntos Religiosos, dependiente de la 
Secretarla de Gobernación, ésta se apoya en los articulas 3º, 5", 24, 27 y 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Públieo, que constituyen la legislación fundamental en la materia. 

Además, para aplicar la polltica de la tolerancia y para llevar a cabo las 
funciones de conciliación y de art>itraje requeridas. deben tomarse en consideración 
los artículos s· 7" , 8" y 9" de la propia carta magna, los cuales se ref'ieren a la 
libertad de prensa. asociación, y a los derechos a la información y petición. 

En el articulo s• se plasma la garantla individual de expresarse. 
correlacionada con el derecho a la información, los cuales se pueden ejercitar, 
aunque respetando las limitaciones que la propia carta magna establece, y que a la 
letra dice: 

Artfcuto 6o. La manifestación de fas ideas no sera objeto de 
ninguna inquisición judieial o administrativa. sino en el caso de 
que ataque a la moral. los derechos de tercero. provoque algún 
delito o perturbe el oraen público: el dereeho a la información 
ser.i garantizado por el Estado. 

El articulo 7º, garantiza la libertad de prensa. en el presente referida también 
al ámbito religioso. el cual nos indica lo siguiente: 

Artfculo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad 
puede establecer la previa censura. ni exigir fianza a los 
autores o impresores. ni coartar la libertad de imprenta. que no 
tiene mits lfmites que el respeto a la vida privada. a la moral y a 
la paz pública. En ningún caso podm secuestrarse la imprenta 
como instrumento del delito. 

Las leyes offl.inicas dictaran cuantas disposiciones sean 
necesarias para evitar que so pretexto de las denuneias por 
delitos de prensa. sean encan::elados los expendec/Ores, 



papeleros. operal'ios y dem<ts empleados del establecimiento 
de donde haya salido el escrito denunciado. a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad de aqut!l/os. 
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El derecho de petición como garantía individual se plasma en el articulo e•. el 
cual versa de la siguiente manera: 

Articulo Bo. Los funcional'ios y empleados públicos respetarttn 
el tlft1tcicio del derecho de petición. siempre que ttsta se 
formule por escrito. de manera pacifica y respetuosa: pero en 
materia polltica sdlo poclTán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 

A toda petición debera recaer un acuel'do escrito de la 
autoridad a quien se haya dirigido. la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

El derecho de asociación se plasma en el articulo g•, y es aplicable a las 
asociaciones religiosas sólo en lo que se refiere a su agrupación c..•mo tal, pero con 
los limites previstos en el articulo 130 de la carta magna, y que a la letra dice: 

Articulo 9o. No se poclra coartar el derecha de asociarse o 
reunirse paclffcamente con cualquier objeto licito; pero 
solamente los ciudae1anos de la República podrttn llacetto para 
tomar parte en los asuntos polltieos del pals. Ninguna reunión 
armada tiene derecha a deliberar. 

No se considerara ilegal. y no podra ser disuelta una asamblea 
o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar 
una protesta por algún acto a una autoridad. si no se profieren 
injul'ias contra ésta. ni se hiciere uso de violencias o amenazas 
para intimidatta u obligarla a resolver en el sentido que se 
desee. 

3.1 EN LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Durante la época colonial existió una estrecna vinculación entre la iglesia 
católica y el Estado espanol. 

Al triunfo de los insurgentes, y después del reconocimiento del nuevo Estado 
por la Santa Sede, en 1836, ésta empezó a ejercer sus funciones con total 
independencia del gobierno civil, y mientras la iglesia gozaba libremente sus 
privilegios. el Estada mantenía la religión católica, con exelusión de cualquier otra. El 
Clero, como situación heredada de la Colonia. tenia una gran intervención en la vida 
social, polltica y económica del pals. IO que originó la pugna entre el poder civil y el 
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eclesiástico que habla de culminar en la Guerra de Tres Anos y en la expedición de 
las Leyes de Refonna. 

Las ideas liberales y refonnistas habían sido conSignadas en la Constitución 
espa~la de 1812 y en varios decretos emanados de las cortes de 1810 y 1820 a las 
que asistieron buen número de diputados mexicanos, entre ellos Miguel Ramos 
Alizpe, quien en unión de Mora fueran considerados los ideólogos de la nueva 
filosofía politice que pretendió imponer Valentin Gómez Fanas. por medio de 
diversas disposiciones derogadas después por Santa Anna. (Por ejemplo, los 
decretos que ordenaban:"Recuerda a las autoridades eclesiásticas la vigilancia 
acerca de que el clero secular y regular no trate ni predique sobre asuntos politices 
{6 de junio de 1833}, "Que se cuide eficazmente que los eclesiásticos inspiren a los 
f"ieles el espiritu de paz, unión, y obediencia a las autoridades, haeiendo respetar su 
carácter y funciones sacerdotales {19 de junio de 1833},"Cesión a los estados de 
fincas de ex jesuitas {13 de enero de 1834}, ·secularización de todas las misiones 
de la República {16 de abril de 1834}". 

El 15 de enero de 1847, y para hacer frente a la guerra con Estados Unidos, 
Valentin Gómez Farias, encargado de la Presidencia de la R~'pública, expidió un 
reglamento para la ocupación de bienes de manos muenas (Casas y terrenos que 
no podían venderse por ser propiedad de la Iglesia), lo que dio lugar a la rebelión de 
los llamados"polkos" en la Ciudad de México, mientras las tropas invasoras 
desembarcaban en veracruz. 

Posteriormente, el 25 de junio de 1856, el Presidente Comonfort promulgó la 
Ley de Desamortización Civil y ECiesiástica, que ordenaba que tOdos los inmuebles 
propiedad de corporaciones civiles o eclesiásticas. se adjudicasen en propiedad de 
corporaciones civiles o eclesiásticas. a quienes las tenían arrendadas o al mejor 
postor (Ley Lerdo). El 23 de noviembre de 1855 se ordenó la supresión del fuero 
eclesiástico en materia Civil y su posible renuncia en lo criminal (Ley Juárez). 

Estas y otras disposiciones dictadas por los liberales triunfantes después de 
la Revolución de Ayutla -movimiento que tuvo un contenido politice: derrotar la 
dictadura de Santa Anna; y social: pretender una mejor y más justa distribución de la 
riqueza-. restaban poder al Clero. 

Pero lo que habría de provocar la Guerra de los Tres Anos fue la 
promulgación de la Carta de 1857, pues aún cuando no declaraba la libertad de 
conciencia, ni autonzaba la de cultos. la Iglesia estimó que heria sus intere- y los 
sentimientos religiosos del pueblo mexicano. 

Los principios constitucionales combatidos por el Clero fueron la libertad de 
expresión y de imprenta (artículos So y 7°); la supresión del tuero ecl-iástico 
(articulo 13); el desconocimiento. por parte del estado, de los votos religiosos. como 
contrarios a la libertad humana (articulo 5"), la incapacidad de la Iglesia para adquirir 
propiedades o administrar bienes raíces. a excepción de los destinados 
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directamente al culto (articulo 127), y el derecho que se reconoció a IOs poderes 
federales para: "Ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa, la 
intervención que designen las leyes" (articula 123). 

Los diputados constituyentes hablan consignado en la ley suprema un 
minimo de reformas que los liberales estimaron tibias. y los conservadores, 
intolerables. 

El Papa Plo IX censuró las disposiciones constitucionales y el arzobispo de 
México, Lazara de la Garza Ballesteros, prohibió a los católicos, bajo pena de 
excomunión, jurar la nueva Carta. Y así, en el mes de enero de 1858 se inieiaba la 
guerra civil, llamada de Tres Atlos o de Reforma. Benito Juérez asumió la 
Presidencia provisional de la República, mientras el Partido Conservador designaba 
para el mismo cargo al general Félix ZulOaga. 

En plena guerra, desde veracruz, donde residla el gobierno presidido por 
Juárez, se expidió el 7 de julio de 1859 el Manifiesto del Gobierno Constitucional a 
la Nación, que contenía las bases de la reforma. Con el apoyo en ese documento, el 
Presidente Juárez iba a promulgar las disposieiones relativas a la cuestión retigio
que se conocen con el nombre de Leyes de Reforma. (Ley de Nacionalización de 
Bienes Eclesiásticos {12 de julio de 1859}; Ley del Matrimonio Civil {28 de julio de 
1859}; Ley Orgánica del Registro Civil {28 de julio de 1859}; Decreto de 
Secularización de IOs Cementerios {31 de julio de 1859}, Decreto que dec:lara qué 
dias deben t-rse corno festiVos y prOhibe la asistencia oficial a las funciOneS de la 
Iglesia {11 de agosto de 1859}; Ley sobre Liber1ad de Cultos {4 de Diciembre de 
1860}; disposieiones que a su triunfo adiciOnó con la que ordenaba la secularización 
de IOs hospitales y establecimientos de beneficencia {2 de febrero de 1861} y la 
relativa a la extinción de las comunidades religiosas {26 de febrero de 1863}.) 

La legislación de reforma consumó en México la separación del estado e 
Iglesia y significaba el triunfo de los principios del Partido Liberal, expuestos hacia 
anos por José Maria Luis Mora, cuyo primer intento de r-lización estuvo a cargo 
de valentin Gómez Farias. Mas el Partido Conservador derrotado en la Guerra de 
Reforma iba a realizar un nuevo intento para arribar al poder: Ofrecer el gobierno del 
país al archiduque de Austria, Maximiliano de HabsbUrgo. También esta vez 
correspondió el triunfo a las armas liberales y cuando Benito Juérez entró en la 
Ciudad de México el 15 de julio de 1867, a su lado, compartiendo la vietoria estaban 
la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma y el pueblo de M6xico, que en 
ejercicio de la soberanía demostraba al mundo la capacidad para ser constructor de 
su historia. 

Juárez. profundo conocedor del desarrollo histórico de M6xico, sabia bien el 
poder que la lgleSia tenia en la vida del pueblo y la enorme influencia social, 
política y económica que habla alcanzado. Las Leyes de Refonna no fueron 
producto del prejuicio o de la pasión, tan contrariados al carácter ecu6nime del gran 
estadista. sino resultado de una mediata observación de la historta de la Plltria. 
Juárez comprendió que nabia llegado el momento de hacer una definitiva separación 
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entre la Iglesia y Estaelo, por la sencilla razón de que constituyen entidaeles con fines 
diversos, y logró para México lo que hoy es doctrina constitucional y practica política 
en la mayor pane de los estados contemporáneos . 

. Las Leyes de Reforma se incorporaron a la Constitución en 1873. Durante el 
gobiemo del general Dlaz (1884-1911) no fueron derogadas; pero de hecho la 
Iglesia poco a poco volvió a alcanzar influencia decisiva. 

Fue el espíritu de las Leyes de Reforma y el pensamiento de Juárez y de 
otros grandes liberales mexicanos, lo que los diputaelos a la Asamblea de Queretaro 
de 1917 recogieron en el articulo 130 constitucional original. Este precepto 
complementa al 24. pero aun cuandO ambos tratan el mismo tema -la religión- el 24 
esencialmente reconoce el derecho del hombre a creer o a no creer. es decir, se 
ref"iere al acto Intimo y personal que es la libertad de conciencia, en tanto que el 
articulo 130 fundamentalmente reglamenta las instituciones relativas al culto y a las 
personas de él encargaelas. 

El articulo 130 original fundamentalmente establecla que: correspondlan a los 
poderes federales todo lo concerniente a culto religioso. la Constitución no reconocla 
a las Iglesias personalidad jurídica alguna y se fijaba que los ministros de los cultos 
careclan totalmente de derechos pollticos y parcialmente de algunos de derechos 
civiles. 

Por reforma publicada en el Diario Oficial de 28 de enero de 1992, los 
anlculos 130, asl como el 3°, 5°, 24 y 27 Constitucionales sufrieron sustanciales 
reformas. a fin de crear un nuevo y diferente esquema de relaciones Estado-lglesi-. 

Por un lado. se quisieron respetar, en lo posible, los principios que en materia 
religiosa se aceptaron en el Constituyente de 1917. reconociendo que eran de 
consecuencia lógica del acontecer del México revolucionario y el de las lucnas que 
se presentaron durante el siglo XIX, en razón de la cuestión religiosa. Por otro lado. 
se advirtió la necesidad de promover una nueva situación jurldica de las iglesias. 
más acorde con la realidad y los requerimientos modemos. 

La exposición de motivos de esta nueva reforma. recuerda cómo principios 
del siglo XIX y durante la Colonia existía una religión única y exeluyente; la católica, 
apostólica y romana. con un vasto poder económico y una decidida intervención en 
la educación y en la capacidad civil de las personas. "Este grupo de caracterfsticaa" 
-dice la exposición- "hacia de la Iglesia algo más parecido a un estado que a una 
asociación religiosa". 

A partir del debate y aprobación de la Constitución de 1857 -que produjeron, 
por el factor religioso, la Guerra de los Tres Anos y la Intervención Francesa- la 
actitud estatal era no sólo la separación con respecto a las iglesias, sino de absoluto 
predominio sobre ellas. Esta filosofia fue reftejaela en el Constituyente de 1917 
quien llegó incluso a negar toda personalidad jurfdica a las asociaciones religiosas y 
a sus miembros. 
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AhOf"a la refonna se basa en traer la luz y sin simulaciones el hecho cieno de 
que una gran mayorla de mexicanos son católicos. A partir de hoy, se requiere 
transparencia y reglas claras que demanda la modernidad del pals, especialmente 
por lo que se refiere al culto extemo, esto es. a la manifestación exteriOf" que de su 
fe efectúan religiosos y practicantes de ta religión. 

Todo to anterior, en fOt"ma alguna. implicaré restaurar privilegios injustificados 
o que sufra menoscabo la sot>erania del Estado Mexicano, por to que se mantiene 
clara y decisiva separación entre el Estado y las Iglesias. pero se modif"ican muchas 
reglas a fin de lograr una convivencia annóniea con pluralidad y tolerancia. 

El reconocimiento de la personalidad jurldica de tas iglesias y una mayor 
amplitud en el ejercicio de tos derechos polltieos y civiles de los ministros de tas 
iglesias, constituyeron una parte fundamentallsima de las refonnas que se vienen 
comentando. 

Por lo que hace a la personalidad jurídica, se consideró que ya estando 
cabalmente asegurada la supremacla e independencia astatal, por un lado, había 
que considerar ta existencia de facto de tas iglesias, por el otro. Desde el proyecto 
presentado por Cananza al Constituyente de 1917, se definió la relación entre 
Estado e Iglesias como de "independencia", expresión que creó una laguna de 
derecho no cubierto por algún sistema jurldico que regulara la existencia de tas 
iglesias. Más de 120 paises. hoy dla. reconocen la existencia jurldica de las iglesias. 
Actualmente, las libertades de creencias son capltutos imponantes dentro de los 
tratados internacionales y hemisféricos relativos a derechos humanos. 

La iniciativa admite a la f"igura jurldica de la "asoeiación religiosa" como el 
medio procedente para otorgar y reconocer personalidad jurldica a las iglesias. cuyo 
registro. condiciones y requisitos de existencia. estarán determinados por la ley 
secundaria. la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

Por lo que hace a las facultades pollticas de tos ministros de culto. totalmente 
negadas en la Constitución de 1917. ahora se les concede la prerrogativa de votar 
(voto activo), pero no ta de ser votados (voto pasivo). Para gozar de este último 
beneficio se requiere que hayan dejado de ser ministros del culto con la anticipación 
senalada por la ley. 

En el articulo 27 Constitucional (véase el comentario respectivo més 
adelante) se fijan las principales nuevas modalidades en relación con ta propiedad 
religiosa. En el 130 de nuestra Carta Magna, los ministros de cuno. familiares y las 
asociaciones religiosas a que pertenezcan aquéllos. no pueden heredar por 
testamento "de las personas a quienes tos propios ministros hayan dirigido o 
auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado". 

Una muy importante prohibición que contiene este nuevo articulo 130 ~n 
profunda justificación histórica- es la relativa a que tos ministros de culto no podrén 
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realizar actividades políticas de ningún género. Los fines de las iglesias -
esencialmente espirituales- son y deben ser totalmente ajenos e incompatibles con 
el quehacer politico. 

Las recientes modificaciones al articulo 130 continúan manteniendo principios 
fundamentales como son la sujeción de las iglesias al Estado de Derecho y la 
facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de culto público 
y de iglesia y agrupaciones religiOsas. o sea. que continúa siendo materia de 
regulación federal. Asimismo, subsiste el postulado de que "el Congreso no puede 
dictar leyes que establezcan o prohiba religión alguna". (Este principia fue trastadado 
al articulo 24 constitucional, véase comentario respectivo.) 

En este comentario nos hemos referido a la parte medular de la reforma 
constitucional, y en especial al articulo 130, pero en los comentanos 
correspondientes a los articulas 3°, 5°, 24 y 27 de la Constitución, se encuentran los 
otros aspectos que fijan las nuevas relaciones Estado-Iglesias. "411 

3.1.1 ARTICULO 3• CONSTITUCIONAL 

El principio de laicidad en la ensenanza, referida a la educación primaria y 
secundaria que el Estado tiene la obligación de impartir, ésta debe ser ajena a todo 
credo o doctrina de caracter religioso y tiene su sustento en el articulo 3•, fracción 1: 

Anfculo 3o. Todo individuo tiene deteCho a recibir educación. 
El Estado -Federación. Estados y Municipios- impaninJ 
educación preescolar, primaria y secundana. La educación 
pnmaria y ta secundaria son obligatorias. 

La educación que impana et Estado tendera a desarrollar 
armónicamente todas tas facultades del ser humano y 
fomentara en él, a ta 11ez. et amor a ta Patria y ta concieneia de 
ta SOiidaridad intemaeionat. en ta independencia y en ta justicia. 

De acuerdo con et esplritu del anfcuto 24, que garantiza ta 
libertad de creencias. ta educación sera laica y, por tanto. se 
mantendra por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 

La educación es uno de los grandes problemas humanos; por su conducto el 
nino y el joven traban contacto con la cultura patria y la universal, y mediante ella 
llegan a ser hombres concientes de su destino. El que la educación sea patrimonio 
de todos los hombres constituye un deber de la sOCiedad y del Estado, pues la 
ignorancia también es una fonna de esclavitud. 

48 RABASA o. Em1ho y Gloria CabaHero. Mexcano· esta es tu Constrtución Ed. Porrúa, M••ico 1993, P._. 
3412<3'8 
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Este postulado es de realización relativamente reciente: en el pasado sólo los 
privilegiados tenlan acceso a la ensei'lanza y las mayorias vivían al margen de sus 
beneficios. 

La historia educativa de México, se puede dividir en tres grandes periodos, 
que corresponden a tas tres etapas de su desenvolvimiento: La Precortesiana, La 
Colonial, La Independiente. 

De todos los pueblos que habitaban lo que hoy forma nuestro territorio 
nacional, antes de la llegada de los espai'IOles, el azteca y el maya son los que 
mejor conocemos en cuanto a sus prácticas educativas. La ensenanza en esos 
pueblos era doméstica hasta los catorce o quince anos; correspondla impartirta al 
padre o a la madre y se caracteriZaba por su severidad y su dureza. Sus propósitos 
se dirigían a obtener que la juventud reverenciara a los dioses, a los padres y a los 
ancianos, cumpliera los deberes y amara la verdad y ta justicia. 

La instrucción pública entre los aztecas estaba a cargo del estado y 
comenzaba una vez que habla concluido la recibida en el seno del hogar. Dos 
escuelas la proporcionaban: El Calmecac, donde ac.udian los nobles y predominaba 
la ensenanza religiosa, y et Telpochcalli, escueta de ta guerra. a la que asistlan los 
jóvenes de la clase media. El resto del pueblo recibla sólo ta educación doméstica y 
asl mantenian tas diferencias entre las diversas ciases sociales. 

Semejante era el sistema que seguían tos mayas, aunque en términos 
generales la educación de tos nobles comprendla además de la ensenanza religiosa 
otras disciplinas, como el cálculo, la astrología y ta escritura. a las que se les 
concedia singular interés, y la que se otorgaba a los jóvenes de la clase media fue 
menos militarista que la que imperó en et pueblo azteca. 

A lo largo de los tres siglos de la etapa colonial, la ensenanza estuvo dirigida 
por el clero; fue por eso fundamentalmente dogmática, esto es, sujeta a los 
principios religiosos. Merece especial mención la obra educativa de los misioneros 
que llegaron a tierras de Nueva Espai'la en el siglo XVI: Bartolomé de tas Casas, 
Pedro de Gante, Juan de Zumárraga, Bemardino de Sahagun, Toribio de Benavente 
"Motolinia", Alonso de la Vera Cruz. ilustres varones cuyos nombres, ayer y hoy, ha 
respetado el pueblo de México. Ellos fundaron tas primeras escuelas en las 
principales ciudades del país, y con el propósito medular de instruir al indlgena a la 
religión católica, le ensenaron et castellano, inieiando su incorporación a la cultura de 
occidente. 

Asimismo. debe citarse como heeho sobresaliente de esta época que el 25 de 
enero de 1553 abrió sus puertas la Real y Pontifieia Universidad de Méxieo, que en 
unión de ta de San Marcos. en Lima Perú, fueron las primeras fundadas en tierras de 
América. 

Ni en Espai'la. ni en los demás paises europeos existla la idea que ta 
educación fuera una de las funciones del Estado. Acorde con este principio, en 
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Nueva Espal'la las clases populares permanecieron en su mayorla analfabetas y aún 
a mediados del siglo XIX eran usuales los idiomas nativos. pues la en-l'lanza 
primaria fue deficiente y quedó en manos del dero o de particulares. 

En diversos rumbos del extenso tenitorio de Nueva Espal'la, se fundaron 
seminarios y, en las principales ciudades. escuelas de ensel'lanza superior. La 
educación que se impartla en esas instituciones era religiosa y numanlstica. y las 
materias basicas: teolOgia. derecno y filosofla. de acuerdo con IOS sistemas 
imperantes en la época, neredados de la Edad Media. No existió en-l'lanza 
Cientlfica ni técnica. porque su aparición en el mundo esta vinculado al triunfo de la 
Revolución Industrial. 

Los oficios y artesanlas se aprendlan en los propios talleres. Como un paso 
de progreso en este renglón se puede sel'lalar el establecimiento del Real Seminario 
de Minas en el al'lo de 1792, debido a las gestiones del consulado de mineria ante 
las autoridades espal'lolas, para satisfacer las necesidades técnicas de la industria 
minera mexicana. 

Lograda la Independencia naciOnal, el Estado adquirió la facultad de 
"promover la ilustración" (articulo 13, fracci6n 11, del Acta Constitutiva de la 
Federación, precepto que se repite en el articulo 50. fracción l. de la Constitución de 
1824). 

Los acontecimientos mas importantes en el aspecto educatiVo durante la 
antepasada centuria fueron: 

1. La creación en 1822 de la Compal'lla Lancasteriana. que fundó escuelas en 
varias ciudades de la República. El sistema se basaba en la ensel'lanza mutua. ya 
que los alumnos mas aventajados -llamados monitores- colaboraban en la tarea 
educativa, supliendo así una de las deficiencias de la época: la falla de maestros. 

2. La reforma legislativa de 1833 -llevada a cabo por el entonces Presidente 
de la República, el insigne liberal Valentin Gómez Farias e inspirada en el 
pensamiento de José Maria Luis Mora- tuvo el propósito de incrementar la 
educación oficial. estableció la Dirección General de Instrucción Pública, la 
ensenanza libre y escuelas primarias y normales. 

Fueron suprimidas la Real y Pontificia Universidad. asl como otros colegios 
bajo dominio eclesiastice. y para atender la ensel'lanza superior se crearon las 
escuelas de estudios preparatorios, estudios ideológicos y numaniclades, ciencias 
flsicas y matematicas. ciencias médicas. jurisprudencia y ciencias eclesiásticas. De 
esta época data también la fundación de la Biblioteca Nacional (26 de octubre de 
1833) y de la primera escuela normal. por Francisco García Salinas, en Zacatecas. 
La reforma obedeció a la necesidad de impulsar los cambios que México requeria 
durante les primeros anos de vida independiente y muestra el atan de cultivar la 
ciencia y la técnica. en mayor grado que el derecno y la teologla. estudios 
principales en el sistema educativo colonial. 
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El siglo XIX marcó el ocaso de la Real y Pontificia Universidad. Realizada la 
independencia. la universidad no parecía satisfacer los anhelos del pueblo, ni el 
criterio de sus gobernantes. no obstante los intentos de adaptación realizados por 
algunos de sus més ilustres miembros. Sufre su primera Clausura en el ano 1833 por 
disposición de Valentln GOmez Farias. p_.. ser reinstalada con modificaciones 
estatutarias. al ano siguiente, por Santa Anna. Un ctecreto del 4 de diciembre de 
1857 del Presidente Comontort hace que vuelvan a cerrarse sus puertas. para que 
se abran al siguiente ano. por disposición del general Feli>c Zuloaga. La universidad 
se convirtió en objetivo de combate: los liberales en su contra, los conservadores en 
su defensa y, sin embargo. fue un decreto de Maximiliano. en noviembre de 1865, el 
que la Clausuró definitivamente. 

3. La Constitución de 1857. fiel a sus tendencias liberales, declaró en el 
articulo 3º. la libertad de ensenanza. 

4. El esplritu de la Reforma habla de manifestarse en la Ley Orgénica de 
Instrucción Pública, promulgada por el Presidente Juérez. que establecla la 
ensenanza primaria gratuita. laica y obligato.-ia. así como en la creación de la 
Escuela Nacional PreparatOria, por decreto de diciembre de 1867. 

En el siglo XX. los grandes acontecimientos nacionales han determinado el 
desarrollo educativo del pueblo mexicano. La Universidad Nacional de MéxicO se 
cr-eO en 1910, y para que pudiera cumplir mejor sus funciones se le otorgo la 
autonomía en 1929. La Revolución mexicana. movimiento libertario en contra de las 
grandes e injustas desigualdades sociales existentes. fijó para el México futuro, 
como una de sus metas. reSOlver el problema educativo desde sus ralees, haciendo 
realidad el derecho de todos a la ensenanza. 

Los diputados de 1917 se pronunciaron en contra de la intervención del clero 
en esta materia. El tema motivo uno de los debates més apasionado de los habidos 
en la Asamblea de Querétaro. El articulo 3°, que elaboraron al Estado la facultad de 
impartir la educación, permitiendo la ensenanza privada cuando ésta siguiera 
fielmente las disposiciones constitucionales, y siempre bajo la dirección y vigilancia 
de los órganos gubernativos competentes. 

La obra llevada a cabo desde esa fecha hasta nuestros dlas ha sido notable. 
Entre los hechos más significativos que comprende cabe citar: las campanas de 
alfabetización. el fomento de las escuelas primarias -rurales y urban--. cuyos 
alumnos gratuitamente reciben los libros de texto; aumento de 1- escuelas 
secundarias, normales y preparatorias en las principales ciudades del pala; creación 
del Instituto PolitécnicO Nacional y de otros centro técnicos de ense~nza e 
investigación, así como de universidades e institutos tecnológicos. en los estados de 
la República. 

Nuestra Constitución es activa. dinámica y sobre todo en el articulo 3° se 
revela como un ctocumento que despliega una doble acción: recoge las tradiciones 
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progresistas de nuestra patria, las nace actuales y las proyecta hacia el futuro. para 
afirmar a través de las nuevas generaciones de mexicanos la continuidad histórica 
de la nación. Inspirado por la Revolución mexieana y con el propósito de eliminar la 
nociva inftuencia que nace de tado privilegio ilegitimo. el articulo establece el fM:il 
acceso a la ensenanza y asegura a toelos los mexieanos una instrucción general. al 
suprimir las diferencias económicas y sociales en las escuelas. Por ello - reitera 
que la educación primaria, sin duda la más importante, permanezca de toda 
influencia extral\a a los intereses nacionales y sea obligatoria y gratuita cuando la 
imparta el estado, hecno ampliamente superado con los libros de texto oficiales 
para ese grado, que son puestos al servicio de los alumnos sin costo alguno para su 
padres. La grandeza de una patria está constituida por la suma de las capacidades 
de sus hijos. tanto en los dominios del pensamiento como en la correcta explotación 
de sus recursos materiales. 

Por esta razón, el articulo 3° constitucional establece una sene de principios, 
propósitos y condiciones que regulan la tarea de educar y que son esenciales para 
el logro de tan altos fines. 

La educación debe ser: 

A) Laica, esto es, ajena a tado credo religioso; 
B) Democrática, para que el progreso se realice en toelos los órdenes: 

económico. social y cultural. y en beneficio de todo el pueblo; 
C) Nacional, a fin de proteger los intereses de la patria. y 
D) Social, con lo que se indiea que, además del respeto a la persona como 

individuo. debe ensel\arse el aprecio a la familia y el sentido de solidaridad con los 
demás, asi como los principios de igualdad y fraternidad para con toelos los 
hambres. 

La Constitución rige no sólo en las escuelas de la Federación, estados y 
municipios, sino también en los planteles establecidos por los pan1cu1ares en lo que 
concierne a la educación primaria, secundaria o normal. y a la de cualquier tipo o 
grado destinada a obreros y a campesinos, ya que de no ser asi, la diversidad de 
criterios en los planes de estudio y en la aplicación de métoelos pedagógicos 
frustraría el postulado de la unidad nacional, necesario para lograr la supervivencia y 
el progreso de México. 

Por reformas publicadas en el Diario Of"icial de 9 de junio de 1980 se definió el 
concepto de autonomia aplicado a las universidades e institutos de en-tlanza 
superior. La autonomia -cuando se nabla de instituciones- significa la posibilidad de 
gobernarse a si mismas. en bien de los fines que le son propios. En el caso de las 
universidades. los propósitos no pueden ser más que educativos y, por lo tanto, 
velar para que quienes asisten a sus aulas alcancen una verdadera y seria 
formación profesional que les permita cumplir más tarde la importante función SOcial 
que debe tener la población capacitada a los más latos niveles. Compete también a 
las universidades ser centros de investigación y difundir la cultura. 
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Es preciso que todas esas actividades estén presididas por la libertad: en la 
cátedra, en la investigación, en la discusión y difusión de las ideas. Porque la 
libertad es condición indispensable del saber, tanto cuando se orienta al 
conocimiento del legado histórico y al estudio del presente, como cuando se 
encamina a la búsqueda de nuevas verdades. 

La autonomía de las universidades e institutos de ensel"lanza superior implica 
también el manejo interno de su personal académico y administrativo, de acuerdo 
con los principios que establece la propia Constitución para los trabajadores en 
general, y la ley reglamentaria. Asimismo, supone la administración del patrimoniO, o 
sea, de los recursos económicos con que esas instituciones cuentan para el 
cumplimiento de sus importantes finalidades. 

Durante el gobierno del Presidente Salinas de Gortari, se estableció todo un 
nuevo régimen jurídico de las relaciones Estado-Iglesias. reforma que modif"icó a 
varios artículos de la Constitución: 3°,5°, 24, 27 y 130 (Diario Oficial de 28 de enero 
de 1992). Para el an61isis sustancial de esa importante reforma véase el comentario 
inicial en el punto 3.1 de esta investigación. 

La reforma continúa manteniendo, con toda claridad, el principia ya 
proveniente de la Constitución de 1917 y anterior, de que la educación que imparta 
el Estado-Federación, estados y municipios seré laica. 

El laicismo no es un sinónimo de intolerancia o anticlericalismo. como en 
ocasiones se ha querido indebidamente calif"icar. El laicismo impli<".a que el Estado 
no tiene religión alguna, pero respeta a todas. 

La iniciativa de reformas derogó la prohibición anterior de que las 
corporaciones religiOsas o ministros de los cultos intervinieran en los planteles en 
que se impartiese educación primaria. secundaria y normal y la destinada a obreros 
y campesinos. 

Ahora -sosteniéndose el criterio de que la educación se basará en el 
progreso científico y luchará en contra de la ignorancia, los prejuicios y fanatismos
no se impone la obligación, para los planteles privados, de que "dicha educación sea 
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa (Exposición de motivos). En todas 
formas. siempre se realizaré con apego a los planes y programas of"iciales. Punto 
que quiere el sustentante destacar en la Condusiones de la presente investigación. 

Por otro lado, se otorga algún reconocimiento a los estudios realiZados para 
servicios ministeriales, si se demuestra la equivalencia con los criterios establecidos 
para las instituciones de educación superior. 

Con fecha de 18 de noviembre de 1992. et Presidente Salinas de Gortari 
envió a la Cémara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de reformas 
a los artículos 3" y fracción 1 del 31 .. Los fundamentos de la citada reforma fueron: 
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1. Acabar con la confusión relativa a si la misión educativa es una obligación 
del Estado, de los individuos en cursar1a o de los padres con respecto a sus hijos o 
pupilos. La nueva redacción deja aclarado lo siguiente: por un lado, que la educación 
es garantla individual de todo mexicano y, por el otro, la obligación de impartir la 
educación pr-scolar, plimaria y secundaria corresponde, ya sin duda al respecto, al 
Estado. 

2. La educación impartida por el Estado, en adición a la primaria, se extiende 
a la secundaria. 

3. Se cumple con el Federalismo educativo, o sea. que los tres niveles de 
gobierno -Federación, Estados y MunicipiOs- mantendrán una unidad en materia 
educacional. Una misma educación básica para todos. 

4. Con anterioridad --fracción 111- expresamente se negaba la procedencia de 
juicio o recurso alguno contra la negativa o revocación de la autorización a los 
particulares para impartir la educación en todos sus tipos o grados. Lo anterior 
quedó suprimido, por lo que. actualmente, todo acto de autoridad educativa puede 
ser impugnado mediante el juicio o recurso adecuado. 

Al recibir la iniciativa de reformas del Ejecutivo Federal arriba citada. la 
Cámara de Diputados, que actuó corno Cámara de Ongen, la aprobó en lo general, 
pero introdujo algunas modif'icaciones. esencialmente consistentes en: sustituir la 
palabra ·mexicano" por la de "individuo" (pnmer párrafo del articulo 3°), mencionar 
que el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobernadores de los estados y 
diversos sedares sociales, involucrados en la educación (fracción 111) y adicionar la 
fracción V para que el Estado promueva todas las modalidades educativas 
necesarias para el desarrollo de la Nación. 

Las modificaciones senaladas fueron resultado de un debate entre los 
diferentes partidos que integran la Cámara de Diputados con pleno consenso entre 
ellos. El texto del articulo 3° que aparece en la edición citada, incluye los conceptos 
de la iniciativa presidencial en las reformas aprobadas. (Publicación en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993). 

3.1.2 ARTICULO s• CONSTITUCIONAL 

El articulo 5• es el fundamento de la libertad de las personas para elegir y 
ejercer. entre otros. un trabajo o una profesión, siempre que sea considerada licita, y 
del derecho a recibir una remuneración por ello. En materia religiosa a este articulo 
se aplica a la libertad para elegirse ministro o trabajador de una Iglesia o de una 
asociación religiosa y a la libertad para profesar votos religiosos, y el cual. a la letra 
dice: 

Articulo So. A ninguna persona poant impedirse que se dedique 
a la profesión, industría. comercio o trabajo que le acomode. 
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siendo llcitos. El ejercicio de esta libertad sólo podnt vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa. dictada en los tt!lrminos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser pnvado del pnJducto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 

La ley detenninaril en cada Estado cuilles son las profesiones 
que necesitan titulo para su ejercicio, las condiciones que 
deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 
expedit1o. 

Nadie poclril ser obligado a prestar trabajos persona/es sin la 
justa retribución y sin su pleno consentimiento, salllO el trabajo 
impuesto como pena por la autoridad judicial. el cual se ajustará 
a lo dispuesto en las fracciones I y 11 del articulo 123. 

En cuanto a los servicios públicos. sólo podr<Jn ser obligatorios, 
en los términos que establezcan las leyes respectivas. el de las 
armas y los jurados. asl como el desempello de los CBl'flOS 
concejiles y los de elección popular. directa o indirecta. Las 
funciones electorales y censales tendran caracter obligatono y 
gratuito, pero seran retribuidas aquellas que se realicen 
profesicmalmente en los términos de esta Constitución y las 
leyes cotrespondientes. Los servicios profesionales de Indo/e 
social serán obligatonos y retribuidos en /Os términos de la ley y 
con las excepciones que ésta sella/e. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún 
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, 
la pétriida o el inevocable sacrificio de la libertad de la persona 
por cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su 
proscripción o destierro. o en que renuncie temporal o 
permanentemente a ejercer determinada profesión. industria o 
comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servieio 
convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un 
afio en perjuicio del trabajador. y no podra extenderse, en 
ningún caso. a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera 
de los derechos politices o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta 
al trabajador. sólo obligará a éste a la conespondiente 
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responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse 
coacción sobre su persona. 
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Durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari, -te 
articulo 5° fue mOdificado en dos ocasiones: la primera (Diario Oficial de 6 de abril de 
1990) con un nuevo párrafo cuarto que forma parte de la Reforma Polltica y cuyo 
comentario, como todos los correspondientes a esa reforma. fue realizado por el 
Licenciado Em~io Rabasa Gamboa. La segunda modificación a este articulo 5° 
párrafo 5° (Diario Oficial de 28 de enero de 1992) se inscribe dentro del nuevo 
régimen de relaciones Estado-Iglesias. 

Con respecto al nuevo sistema jurldico de las relaciones Estado-Iglesias a 
partir de la reforma de 1992, el análisis fundamental se encuentra localizado en el 
punto 3. 1 de esta investigación. Con motivo de aquella reforma. este articulo 5° fue 
tocado en su pérrafo quinto a fin de suprimir la prohibición del establecimiento de 
órdenes monásticas -taxativa impuesta en el texto original. 

Lo anterior no signif'ica "que el Estado reconozca los votos religiosos", pero si 
se considera que esas son acciones libres e intimas, por lo cual la autoridad civil no 
debe irrumpir dentro de esta órbita individual. 

3.1.3 ARTICULO 24 CONSTITUCIONAL 

El articulo 24 tutela el dereeho que tiene tOda persona a ejercer su libertad de 
creencias religiosas y de culto; la segunda, la de culto, queda sujeta a la vigilancia 
de la autoridad, pues incide en el entamo social del practicante. 

Articulo 24.- Todo hombre es libre para profesar la creencia 
religiosa que mas te agrade y para practicar tas ceremonias. 
devociones o actos del culto respectivo. siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por la ley. 

Et Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban 
religión alguna. Los actos religiosos de culto público se 
celebraran ordinariamente en los templos. Los que 
extraominariamente se celebren fuera áe ctstos se sujetaran a 
ta ley reglamentaria. 

Las asociaciones religiosas pueden ser propietarias de bienes (terrenos. 
casas. automóviles. etc.). Si se trata de bienes inmuebles. deben obtener una 
declaratoria de procedencia (aut0rizaci6n o licencia) que le expida la autoridad, la 
cual se otorgará siempre que los inmuebles sean necesarios para que la asociación 
cumpla con sus objetivos. Los procedimientos denominados declaratoria de 
procedencia se sustanciaran en la Dirección de Registro y Certificacio~ de la 
Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Subsecretaria de Asuntos 
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Religiosos de la Secretarla de Gobernación. Por otra parte. la refonna de 1992 
permite que las inslituciones de benef"icencia pública y privada puedan estar bajo el 
patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de corporaciones o 
instituciones religiosas o de sus ministros de culto. 

Acto personal e Intimo del hombre es el profesar alguna cr-ncia religiosa. 
como también lo es el no tener ninguna. La Constitución respeta la libertad de 
conciencia en ambas actitudeS por igual y la protege al set\alar que el Congreso no 
esté facultado para dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. 

La libertad de conciencia y la de cultos, en unión de la de pensamiento e 
imprenta -todas consagradas en la Constitución- , demuestran una actitud de 
méximo respeto a la dignidad de la persona, asl como el reconocimiento de que sólo 
los hombres libres pueden ser duenos de su futuro y realizar con plena 
responsabilidad la propia vida y la de sus pueblos. 

Sin embargo, y pese a que esta idea constituye hoy un elemental principio 
jurldico y polltico, la intolerancia religiosa fue durante siglos sostenida con firmeza 
por los estados, y quien se oponla a los dogmas de la religión, aceptada 
públicamenle o dudaba de ellas, incurrla en el delito de herejía. 

En México, desde la Constitución de Apatzingén hasta 1857 se sostuvo en la 
religión católica como oficial, sin que se admitiera ninguna otra cr-ncia. 

La Asamblea Constituyente de 1857 rechazó el articulo 15 del proyecto, que 
establecía la tolerancia de cultos, aun cuando dejaba al Congreso Federal, por 
medio de leyes justas y sabias, el cuidado y protección de la religión católica, 
siempre que no perjudicaran los intereses del pueblo ni la soberanla de México. Los 
diputados moderados y los conservadOres se opusieron a que esta disposición 
fuera aprobada, afirmando, entre otros argumentos, que la unidad religiosa era 
necesaria para conservar la nacional, y pese a que los liberal- defendieron 
apasionadamente la libertad de conciencia y la de cultos, el articulo fue rechazado. 

El esfuerzo de los conservadores no pudo impedir que en la Constitución de 
1857 se abandonara el principio que consagraba como Oficial a la religión católica, ni 
tampoco que, algunos al'los después, se deciarara en México la libertad de 
conciencia en las Leyes de Reforma. promulgadas por el Presidente Juérez (12 de 
julio de 1859 y 4 de diciembre de 1860). 

Desde entonces. incorporada primero a la Constitución de 1857, por reforma 
de 25 de septiembre de 1873 y posteriarmente establecida en la Carta Magna de 
1917, la libertad de conciencia y su pleno ejercicio son una realidad en México. 

Con motivo de la profunda reforma de 1992 realiZada para implantar un nuevo 
sistema jurldico en las relaciones Estado-Iglesias (véase comentario general en el 
punto 3. 1 de esta tesis) este articulo 24 fue alterado para haclerto congruente con el 
sentido general de esa reforma. 
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En el primer párrafo se suprimió la noción de que los actos del culto sólo 
podian efectuarse en los templos o en los domicilios particulares, dado que ahora ya 
se permiten actos extraordinarios de fe fuera de las iglesias o de las casas 
particulares, como hoy lo establece el nuevo tercer párrafo de este mismo articulo. 

El párrafo segundo simplemente trasladó el mandato de que "El Congreso no 
puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna· de su ubieaeión 
original en el articulo 130, a su más lógico sitio dentro de este precepto 24. 

Los actos religiosos extraordinarios fuera de los templos. deben sujetarse a la 
ley reglamentaria que es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Públieo. Esta 
nueva autorización es consecuencia de reconocer la realidad existente en México, 
ya que reiteradas veces. con motivo de las peregrinaciones y de las visitas del Papa 
a nuestro pais, los actos de culto se efectuaban más allá de los templos. 

3.1.4. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

El fundamento en virtua de lo mencionado en el comentario del articulo 24 
Constitucional, en relación a que las Asociaciones Religiosas puedan obCener bienes 
inmuebles, además de que deben obCener una declaratoria de procedencia 
(autorización o licencia) que le expida la autoridad. la cual se otorgará siempre que 
los inmuebles sean necesarios para que la asociación cumpla con sus objetivos, lo 
da el contenido de la primera parte del párrafo segundo del articulo 27. y sus 
fracciones 11 y 111, y se desarrolla en los articulas 16 y 17 de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público 

Artículo 27. La propiedad ele las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a los particulares. 
constituyendo la propiedad privada. 

[ ... } 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de 
la Nación, se regira por las siguientes pmscnpciones: 

[. .. } 

11. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los 
términos del artículo 130 y su ley n!lglamentaria. tendrttn 
capacidad para adquirir. poseer o administrar. exclusivamente. 
los bienes que sean indispensables para su objeto. con los 
requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria; 

111. Las instituciones de beneficencia. pública o privada. que 
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tengan por objeto el auxilio de los necesitados. la investigación 
cientlflca. la difusión de la ensellanza. la ayuda reciproca de tos 
asociados, o cualquier otro objeto licito, no podr4n aelquirir m~s 
bienes ralees que los indispensables para su objeto. inmediato 
o directamente destinados a él. con sujeción a lo que determine 
la ley reglamentaria. 
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Por reformas publicadas en el Diario Of"icial de 28 de enero de 1992 se creó 
lodO un nuevo r6gimen de las relaciones Estado-Iglesias (véanse comentarios a los 
articulas 3°, 5°, 24 y muy especialmenle, el articulo 130). Corno algunos apartados 
del articulo 27 onginal se refirieron a la incapacidad de las iglesias para adquirir, 
poseer o adminislrar bienes raíces y otros temas relativos, las reformas citadas 
también se extendieron al articulo 27. 

Ahora las Asociaciones Religiosas, ya dotadas de personalidad jurldica 
(articulo 130) pueden adquirir, poseer o administrar, exclusivamente los bienes que 
les sean indispensables para su objeto. Sin embargo, como la finalidad de las 
iglesias no es económica o lucrativa, su régimen patnmonial estaré sujeto a los 
requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria (Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público). 

En relación con los edif"icios dedicados al culto publico. en un nuevo articulo 
transitorio decimoséptimo que acampano a las refonnas Estado-Iglesias, quedó 
establecido que los templos y demás bienes que ya eran propiedad de la nación, 
continuarán siéndolo. 

3.1.5 ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

El articulo 130 es sumamente importante para el ejercicio de la libertad de 
cultos y para fijar los principios de los que parten los derechos y obligaciones de las 
personas en el terreno religioso, asi como las facultades de la autoridad en la 
materia. A grandes rasgos, dicho articulo establece la competencia del Congreso de 
la Unión para legislar; el apoyo que deben recibir de todo tipo de autoridades; el 
requisito de que sólo las asociaciones religiosas pueden ser titulares de derechos y 
obligaciones y que para ello deben obl-r su registro ante la Dirección General de 
Asociaciones Religiosas. tras cumplir los requisitos previstos; el respeto a la vida 
interna de las asociaciones religiosas. Ademas, el articulo 130 otorga a los ministros 
religiosos mexicanos libertad para ejercer el ministerio, derecho a votar y a heredar 
de parientes dentro del cuarto grado, y les prohibe desempetlar cargos p(lblicos, ser 
votados sin haberse separado del cargo con la anticipación debida, formar partidos 
politices; así como realizar activismo político dentro o fuera de los templos, oponerse 
a las leyes del país. a sus institueiones y a los símbolos patrios. Los actos civiles de 
las personas (matrimonio, etc.) son competeneia exclusiva de las autoridades 
administrativas. (Véase comentano en el punto 3. 1 de la presente investigación). El 
articulo 130 preceptúa iO que a la letra dice: 
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Anlculo 130. Et pl'incipiO histórico de ta separación del Estado y 
tas iglesias orienta tas normas contenidas en el presente 
anlcuto. Las iglesias y demits agrupaciones religiosas se 
sujetarlln a la ley. Corresponde exclusivamente al Con179so de 
ta Unidn legislar en matel'ia de culto público y de Iglesias y 
agrupaciones religiosas. La ley regtamental'ia respectiva. que 
seré de orden público. desanollarlt y concretaré tas 
disposiciones siguientes: 

a) Las iglesias y tas agrupaciones religiosas tendran 
personalidad Jurlc/ica con10 asociaciones religiosas una vez que 
obtengan su correspondiente registro. La ley regulan!I dichas 
asociaciones y detenninar<t tas condiciones y requisitos para et 
registro constitutivo de tas mismas: 

b) Las autoridades no intervendrlln en la vida interna de las 
asociaciones religiosas: 

e) Los mexicanc;s podrán ejercer et ministel'io de cualquier 
culto. Los mexicanos asl como tos extranjeros deberltn. para 
ello. satisfacer tos requisitos que sella/e la ley; 

d) En tos t6nninos de ta ley reglamentaria, los ministros de 
cultos no podrán c:Jesempellar catr10s públicos. como 
ciudadanos tendrlln derecho a votar. pero no a ser 110tados. 
Quienes hubieren dejada de ser ministros de cultos con ta 
anticipaeíón y en la forma que establezca ta tey. podrén ser 
votados; 

e) Los ministros no podrlln asociarse con fines pollticos ni 
realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, panido o 
asociación polltica alguna. Tampoco podrán en reunión pública. 
en actos de culto o de propaganda religiosa. ni en publicaciones 
de caracter religioso. oponerse a tas leyes del pais o a sus 
instituciones. ni agraviar. de cualquier forma. los simbo/os 
patl'ios. 

Queda estrictamente prohibida ta formación de toda clase de 
agrupaciones pollticas cuyo titulo tenga alguna palabra o 
indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión 
religiosa. No podran celebrarse en tos templos reuniones de 
carácter polltico. 

La simple promesa de decir veráad y de cumplir tas 
obligaciones que se contraen. sujetan al que ta hace. en caso 
de que faltare a ella. a las penas que con tal motivo establece la 
ley. 
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Los ministros de cultos. sus ascendientes. descendientes. 
hermanos y cónyuges. asi como las asociaciones religiosas a 
que aquéllos pertenezcan. serán incapaces para heredar por 
testamento. de las personas a quienes los propios ministros 
hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
competencia de las autoridades administrativas en los términos 
que establezcan las leyes, y tendran la fuerza y validez que las 
mismas les atnbuyan. 

Las autoridades federales. de los estados y de los municipios 
tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que 
determine la ley. 

3.2 EN LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PúBUCO 
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La Ley de Asociaciones ReligiOsas y Culto Püblico (LARCP) es la ley 
reglamentaria del articulo 130 de la Constitución; en ella se plasma la forma de 
garantizar el ejerciciO de la libertad de culto y los alcances jurídicos de las 
actividades tanto de las Iglesias y agrupaciones religiosas como de la persona moral 
asociación religiOsa y de sus ministros de culto, asi como las facultades de la 
autoridad administrativa en la materia. 

A efecto de conocer más a profundidad el espíritu de esta ley, conozcamos la 
exposición de motivos que le dio origen: 

"INICIATIVA DE LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"Hoy. el mundo se debate en un intenso proceso de cambio, al tiempo en que 
la sociedad mexicana. que se desea m¡js justa y con mayor calidael de vida, orienta 
al pafs con rumbo a la modernización. 

"Los mexicanos queremos. como resultaelo del cambio. la ampliación de 
nuestras libertades y el fortalecimiento de la vida ctemocratica." 

"Como resultado del cambio en el que se flan comprometielo gobierno y 
socieelad mexicana. el 29 de enero del afio en curso entraron en vigor las tetormas 
que el Poder Constituyente Permanente aprobó a los artfculos 3", So. 24. 27 y 130 de 
la Constitueión Federal. " 

"Las refOrmas de referencia garantizan el ejercicio de la libertad en matetía 
religiosa. y norman la Situación jurídica de las Iglesias y Clemas agrupaciones 
religiosas. asf como de las asoeiaciones religiOsas y de los ministros de culto." 
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"La iniciativa que derivó en las reformas que se comentan fue presentaela por 
los ce. diputados y senadores e/el Panido Revolucionario Institucional ante el Pleno 
de la Ciimara ele Diputados. como respuesta a la necesidad expresada por la 
sociedael civil. en el sentido de modernizar las relaciones del Estado mexicano con 
las Iglesias." 

"Las reformas que. en t6rminos del anlculo 135 ele la Constitución. fueron 
aprobadas por el Congreso ele la Unión y las legislaturas ele los estados. oonffrman 
la separación entre el Estado y las lgleSias. aseguran la libenad de creencias 
religiosas y mantienen el laicismo en la educación que impane el Estado." 

"El Conf1'8SO de la Unión. durante el primer periodo ordinaria de sesiones de 
la LV Legislatura y posteriormente los Congresos 109 ele los estados, debatieron 
sobre la conveniencia ele reformar la Constitueión para confirmar las garantías que 
aseguran la libenad de creencias religiosas y ampliar sus a/Canees. así como 
redefinir la situación jurídica de las Iglesias y demlis agrupaciones religiosas. y sus 
ministros: lado ello sobre la base de los principios jurldico-pollticos y ele ª"aigadas 
convicciones del puebl.~ de México: 

-Libenael de creencias religiosas: 
-Separación del Estado y las Iglesias; 
-Supremacía y laicismo del Estado; 
-Secularización de la sociedad; 
-Rectrazo de la panicipación del Clero en po/llica; 
-Rectrazo de que el clero acumule riquezas. 

"Estuvo presente en los debates del Constituyente Permanente la conviccidn 
de fue la religiosidad es actitud ancestralmente vinculada al pueblo de México. pero 
que la presencia de la organización eclesiltstica en la vida del país propició en el 
pasado conffictos sociales que en ocasiOnes fueron cle lamentables consecuencias." 

"Sobre estas bases. la Constitución Polltica de los Estados UniclOs Mexicanos 
fue modificada en varios de sus anlculos. algunos de cu}l'Os tttrminos a oontinuaciOn 
se describen: 

"REFORMAS AL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL" 

"Personalidad jurldica de las Iglesias y clemlts BQrupaciones religiosas. El 
Constituyente Permanente. considerando que la supremacía de independencia 
estatales estan troy cabalmente aseguradas; que /as lgleSias flan -nido existiendo 
de facto y que la sociedad mexicana contem~nea finca sus ffnalielacles colectivas 
en principios seculares. decidió modificar el anlcu/o 130 de la Constitución federal, 
con el fin. entre otros. de otorgar a las Iglesias y demlts agrupaciones re/igiosas, 
personalidad jurídica como asoeiaciones religiosas. una -z que obtengan su 
correspondiente registro. el cual tendrá carácter constitutivo." 



TESIS r,nrJ 
FALLA DE t..1n1L1EN 

181 

"Paralelamente quedó expresado en ta ConstitucKJn ta sujeción de tas 
asociaciones a ta regulación que ta Ley Reglamentarla establezca. " 

"Quedaron confirmadas con el esplritu de ta reforma ta supremacla e 
independencia del Estado como notas fundadoras de ta sooeranta nacional. 
Adieionalmente se estableció como propOsito de ta LBy Reglamentaria ta deffnición 
de ta figura jurldica de asociación religioaa, y tos requisitos y ptOCeClimientos para et 
registro constitutivo. ast como ta oonSiguiente adquisición de personalidad jurtdica." 

"Ministros de culto religioso" 

·con tas reformas al aftlcuto 130 se otorgó et derecho de voto activo a tos 
ministros de culto. y se ratiffcó ta incompatibilidad del desempello de cargos públieos 
con et ejerr:ieio de tal ministerio, pero se dejO a salvo de ta limitación a quienes 
hubieren renunciado a dieho ministerio remitiendo a ta Ley Reglamentaria ta 
regulación respectiva." 

"Et nuevo texto del anlcuto 130 prevé expresamente ta posibilidad de que tos 
extranjeros puedar. ejercer el ministerio de cultos. siempre que satisfagan tos 
requisitos que sellate ta Ley." 

"En to fundamental. et texto del articulo 130 mantiene la limitación a tos 
ministros de culto para asociarse con fines pollticos y realizar proselitismo en pro o 
en contra de candidatos. paftidos o asoeiaciones pollticos." 

"También quedó expresada ta prohibieiOn para tos ministros. de manifestarse 
en oposieiOn a tas leyes del pals o a sus instituciones. o agraviar tos simbo/os 
patrios en reunión públiea. actos de culto o propaganda religiosa o publieaciones con 
ese camcter." 

·se suprimid del anlculo 130 el tratamiento de profesiOnistas que se daba a 
los ministros de culto. as/ como la facultad que tenlan tas tegiSlaturas estatales para 
determinar el número m~ximo de tos mismos. Ambas supresiones resultan 
congruentes con et principio que mantiene at Estado ajeno a ta vida interna de las 
asociaciones religiosas." 

"Por su pane. et anlcuto 5º constitucional fue reformado para suprimir ta 
prohibición del establecimiento de Orr:lenes monl!ISticas y la emisión de llOIDS 
religiosos. " 

"Disposiciones en materia civil" 

·con tas reformas se ratificó el propósito de secularización de tos actos del 
estado civil de las personas y en general de ta vida social. de tal forma que se 
precisó ta competencia de ta autoridlJd respecto de diehos actos y la simple promesa 
de decir verdad y cumplir obligaciones como única fórmula de sujetar a quien la 
reatiee en caso de su incumplimiento. a tas penas que establezca ta l.By." 
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"Ubertad de creencias religiosas" 

"El Constituyente Permanente decidió mantener como garantía la libertad de 
creencias religiOsas en el articulo 24: asimismo. juzgó que no es congruente 
reconocer ta misma y limitar su exteriorización; por ello mOdifiCO dicho articulo para 
permitir que los actos religiosos de culto público puedan celebrase 
extraordinariamente fuera de tos templos con sujeción a tas disposiciones de la Ley 
Reglamentaria. " 

"La propiedad" 

·con el otorgamiento de la personalidad jurfdica. las Iglesias y demas 
agrupaciones religiosas se constituyen como asOCiaciOnes religiOsas. en centros de 
imputación normativa con patrimonio propio. En ese sentido. se relbnno la fracción 11 
del articulo 27, que establece ta capacidad de las asociaciones religiOsas para 
adquirir. poseer o administrar exctusivamente los bienes que sean indiSpensables 
para su objeto. con los requisitos y limitaciones que establezca fa Ley 
Reglamentaria." 

·se relbrmó fa fracción 111 del mismo numeral para suprimir la prohibición de 
que tas instituciOnes de benetfcencia estén bajo el patronato. direccidn, 
administración. cargo o vigilancia de instituciones religiosas o ministros ele los 
cultos." 

"Proyecto de Ley Reglamentaria" 

"El nuevo marco constitucional no sóto actualizó disposiciones inalteradas 
desde 1917 sino que obligó a complementar con disposiciones reglamentarias el 
marco legal en el que se desenvuelvan las relaciOnes jurfdicas que resultan del 
ejercicio de fas libertades. con pleno respeto al orden social y al estaoo de defecho." 

"Los legisladores prifstas que suscribimos la presente iniciativa. no sólo 
estamos convencidos de su oportunidad sino plenamenre conscientes de la 
necesidad de una ley que detalle. presetve y refrende. a trallés de normas 
específicas. los principios bi1sicos en materia de libertades religiosas. respeto 
irrestricto a fa libertad de creencias: Estado soberano y responsable único de fa 
regulación polftica de la vida pública: demarcación clara entre los asuntos Civiles y 
religiosos: igualdad jurfdica de las Iglesias y demas agrupaciones religiosas." 

"La iniciativa que presentamos desarrolla los principios contenidos en la 
norma fundamental sobre la base de la Clara separación del Estado y las Iglesias y 
demás agrupaciones refigiOsas. " 

"Denominación ele la ley" 

TESIS Cíl~T 
FALLA DE u.tüGEN 



183 

"Se propone denominar al nuevo cuerpo legal reglamentario Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Públieo. Se trata de un nombre f~cilmente 
asimilable, y que resume el Objeto fundamental de la regulación de la Ley, que son 
precisamente las aSociaciones religiosas y el culto público. ·· 

"Si bien la libertad de creencias religiosas es materia de la Ley, 6sta no se 
l'Sgu/a en sentido estricto. sino que se desarrollan las libertades especificas que 
emanan de aqu~la. puesto que el maroo general de libertades se encuentra 
contenido en la norma constitucional. ·· 

"Descripción del contenido" 

"La iniciativa de Ley Reglamentaria que se presenta se integra por cinco 
tltulos, a saber: 

Primero: "Disposiciones generales" 
Segundo: "De las asociaciOnes religiosas" 
Tercero: "De los actos religiosos de culto público" 
Cuarto: ·oe las autol'idades" 
Quinto: "De las infracciones y sanciones y del recurso de revisión" 

"A su vez, el titulo segundo. "De las asoeiaciones religiosas·: comprende tres 
cap/tu/os: 

10. De su naturaleza. constitución y funcionamiento." 
2o. De sus asociados. ministros de culto y representantes. y" 
3o. De su tégimen patrimonial." 

"En tanto que el titulo quinto. "De las infracciones. sanciones y del recurso de 
revisión". comprende dos cap/tu/os: 

"fo. De las infracciones y sanciones. y 
·20. Del Recurso de revisión. 
"En el orden de los tftu/os enunciados. a continuación se describe su 

contenido especifico y se exponen los principios que les dan sustento: 

"TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES" 

"La iniciativa de ley se funda en el principio histórlCO de la separación del 
Estado y las Iglesias. establecido como principio onentador en el primer pa"ª'° del 
articulo 130 constitucional. as/ como en la libertad de creencias religiosas 
consagrada en el articulo 24 de la Constitución general C1e la República." 

"Su materia de l'Sgulación fundamental serla. en el caso de ser aprobada, las 
asociaciones y actos de culto religiosos con independencia de quien los realiee u 
organice." 
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"Se establece el principio ele que el Estado mexicano es laico. y que ejercenJ 
su autoridad sobre toda manifestación religiosa. individua/ o cotectiva. sO/o en lo 
relativo a la obsetVancia de las leyes. consetVllCión del on1en y la montl públicos y la 
tutela de derechas de teTCeros." 

"Por otra parte. el Estado no poelra establecer ninflÚn tipo de prelferencia o 
privilegio en favor c:Je religión alguna. ni ele Iglesias o agrupaciOnes religiosas. " 

"En este mismo sentido. los actos de estado civil sólo competen a las 
autondades. Asimismo. el proyecto reitera como única fórmula de compromiso 
jurfdico a conducirse con -rclad y cumplir obligaciones. la simple promesa de decir 
-rdad. al margen de cualquier juramento o invocación religiosa. • 

"Uno ele tos principios que Olientó ta reforma constitucional y que, por lo tanto. 
debe impregnar de manera fundamental su Tegtamentación legal, es la conSOlidación 
de tas tibenades que tos mexicanos hemos alcanzado a trall'l!ls ele nuestra historia." 

"Para 1;arantizar y proteger ta libenad ele creencias y su manifestación en 
actos de culto religioso. es indispensable tener presente que et ejercicio de tates 
tibenacles termina en donde se inician tos clerecflos de los clem-s: por ello es que el 
Estado debe garantizar a todas tas confesiones ta misma tibenad. Sin privilegios para 
ninguna ele ettas. La iniciativa sólo establece como timttantes at ejercicio de tas 
libenades en materia religiosa et que no constituya falta o delitO. ni atente contra la 
moral y el orden públicos. o atecie tos derechas de terceros." 

"La iniciativa que se presenta establece que el Estado mexicano garantiza en 
favor ele tos individuos di-rsos derechos y libenades especlffcos en materia 
religiosa. que clesaf7Dltan ta tibenad genttnca ele creencias retigioSas. prevista en el 
anlcuto 24 ele ta Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos." 

"En este sentido se contfrma y asegura el ejercicio ele la libertad para profesar 
o no creencias religiosas. y practicar actos ele culto o abstenerse de ello: peneneoer 
o no a asociaciones religiosas." 

"El Estado garantiza que nadie poelm ser objeto de discnminación. coacción u 
hostilidad por causa de sus creencias religiosas. ni ser obligado a declarar sobre las 
mismas: ni ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la 
manifestación de tas ideas religiosas. " 

"Asimismo. se establece ta imposibilidad jurídica ele ser obligado a clectarar 
sobre las creencias religiosas individuales. así como a prestar. contra ta voluntad. 
servicios personales. contribuciones en dinero o en especie para el sostenimiento ele 
agrupaciones. Iglesias o asociaciones: o para ritos. ceremonias, festividades. 
servicios o cultos religiosos. " 
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"En suma. la ley propuesta intenta propiciar, en una sociedad que tiende de 
modo gradual a la pluralidad de convicciones. un clima de tolerancia. tanto entre los 
individuos como entre las agrupaciones religiosas." 

"TITULO SEGUNDO 
DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CAPITULO PRIMERO" 

"De su naturaleza. constitución y funcionamiento" 

"La presencia de Iglesias y agrupaciones religiosas en todas las sociedades 
de nuestro tiempo es una realidad insoslayable. También lo es el nectlo de que las 
formas de su organización son múltiples.· 

"Un Estado lllico, sin perder tal car4cter. puede otorgar personalidad jurldica a 
las Iglesias y demas agrupaciones religiosas. " 

"Pensamos que el nuestro puede, como lo propuso el presidente Canos 
Salinas de 3ortan en su toma de posesión. mantener transparencia y modernizar su 
te/ación con las mismas. Puede regular su presencia en la soeiedlld, sin cf8Br 
obstaculos al ejercicio de las libertades. " 

"La iniciativa recoge el texto constitucional en el sentida de que las Iglesias y 
las agrupaciones religiosas tendran personalidael jurldica como asoeiaciones 
religiosas una vez que obtengan su correspondiente lflgistfD constitutivo ante la 
Secretarla de Gobernación. en los t«trminos de esta Ley.· 

"Para lograr el cabal cumplimiento de la disposición constitucional. es 
necesano establecer un mlnimo de elenientos que conffguren a una agrupación 
como capaz de constituirse en asociación religi.p-. En este sentido, el proyecto 
establece que las asociaciones religiosas debentn tener estatutos de Otflanización. 
los cuales contendnin las bases fundamentales de su ctoctnna o cuerpo de cteencias 
religiosas. También determinaran a sus representantes como. en su caso, las 
entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan." 

"Por otra parre. la ley no puede desconocer la multiplicidad de Olflanizaciones 
internas que existe tratandose de Iglesias y aemas agrupaciones religiosas. • 

"Denvado de esto únimo. establecer un registro de personalidad jurldica 
cerrado podrla resultar inaclecuado para determinadas agrupaciones religiosas. Por 
el contrario. una detallada descripción de las formas de 01paniz11Cidn de las 
agrupaciones serla necesariamente insulfciente e, incluso. se contNfa el riesgo de 
violar el inciso b) del articulo 130 constitucional, que pt0tllbe a las autondades su 
intervencidn en la vKla interna de las agrupac;ones religiosas." 

"La iniciativa logra una solución satiSfactoria al reconocer que las 
agrupaciones re/igiosas pueden tener entidades y divisiones que. en caso de ser útil 
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P11ra la estroctum otg11nizativa de la aSOCillción religiosa. una iez constituida como 
tal. podr.Jn gozar de personalidad jurfáica en ténninos de ley. Con esto se obtiene 
respetar la uniciclad Sin perjuiciO de la multiplicicJllCI. De este moao. la iniciativa es fiel 
al mandato constituciOnal que pmhlbe a las autonaades interdlnir en la Mdll intema 
de las asociaciones relig;osas y reconoce el hecho de la cJiversiclaa en sus fDnnas de 
organización. ·· 

"Lll iniciativa asegum a las asoeillciOnes religiosas que sentn jurfclicamente 
iguales ante la ley. Uno de /Os avances trnts Significativas que hllbntn d9 alcanza,_ 
con la vigencia de esta Ley, en caso de ser apmbaaa. serlt la poSibiliclaa de que las 
Iglesias y demlts agrupaciOnes religiosas obtengan per.sonaliclad jurfaica por la vla 
de su registro. al acreditar los solicitantes que la lg/eSla o agropacidn religiosa ha 
tenido por objeto, preponderantemente. la observancia. prltctica. propagación, o 
instrocción de una aoctrina re/igiOsa o de un cuerpo de creencias religiosas; cuenta 
con arraigo entre la poblacidn, ha realizado actividades religiosas y ha estableciClo 
su aomicilio dentm de la República mexicana. y aporta bienes suffcientes para 
cumplir con su objeto ... 

•¡. ~ otra patte. las asoeiaciones religiosas Clebentn ajustarse a la 
Constitución. a las leyes que de ella emanan. y a las instituciones del PllfS: contar 
con una Offlanización y estructura de funcionamiento que les permita establecer 
dtganos de reptesentación jurfrJica; asl como no pmponerse tfnes de lucm ni 
preponderantemente económieos. entre otras obligaciones." 

"La iniciativa prevé una amplia gama de derechos para las asocillciOnlls 
religiosas. a fin de que éstas puedan realizar en un Clima de libertad su objeto.• 

"Las asociaciones religiosas tendntn Clerecho a identifica,_ mecliante una 
denominación excluSiva: organizar.se libremente en sus estructuras internas y 
adoptar los estatutos o nonnas que rijan su sistema de autonaaa y funcionamiento: 
celebrar actos de culto religioso que no contravengan las nonnas y previsiones de 
éste y demlts ordenamientos aplicables; celebrar todo tipo de actos jurfdicos pam el 
cumplimiento de su objeto siendo llcitos y siempre que no persigan fines de lucro; 
intervenir por si o asociadas con personas "sicas o mont/es en la constitución. 
administraciOn. sostenimiento y funcionamiento de asoeiaciones de asistencia 
privada. instituciones de salud y de planteles educativas. siempre que no per.sigan 
fines de lucm. y sujetltndose. ademas de a la presente. a las leyes que regulan esas 
materias: en ronna exclusiva. usar para fines teligiOsos bienes propiedad de la 
nación y disfrutar de las demlts prerrogativas que les confieran las leyes.· 

"A efecto de que la nonna constitucional cumpla con su finalidad. se establece 
en la iniciativa que toda agrupación que tenga por objeto las activiclacles materia de 
la misma. para adquirir personalidad jurfdica se regint exclusivamente por la Ley 
Reglamentaria.·· 
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"Estit vedada. en consecuencia, la existencia de personas morales que 
realicen los actos matena de la misma. que pretendan sujetarse a un mg¡men 
jurfdico diferente, para eludir con ello la aplicacidn de las nonnas constitucionales ... 

"Se precisa que las disposiciones del proyecto de Ley Reglamentaria para la 
constitueidn de asociaciones religiosas son /as únicas a travtts de /as cuales pueden, 
las Iglesias y demits agrupaciones l'flligiosas. adquirir personalidad jurtdica; por lo 
que cualquier acto jurtdico en contra-nción de dichas disposiciones sent nulo de 
pleno derecho. como se sella/a en el titulo de las: 

"Disposiciones generales". 

"En este mismo sentido. aquellas agrupaciones religiosas que no obtengan su 
registro constitutivo carecentn de personalidad jurldica, y sus actos debentn 
imputarse a las personas físicas o morales que lo realicen. quienes estantn sujetas a 
las obligaciones establecidas en la ley. Por otra parte. las agrupaciones religioSllS. 
referidas no gozaran de los beneficios que a las asociaciones religiosas /es confieren 
las leyes." 

"Por otra parte, se establece que a /as personas flsicas y mora/es. as/ como a 
los bienes que esta ley regula. les sentn aplicables tas disposiciones fiscales. en los 
términos de las leyes de la materia. " 

·conesponc:Jera a ta legislación especial establecer to conducente." 

"CAPITULO SEGUNDO" 

·0e sus asociados. ministtDS de culto y representantes." 

·se deja a /os estatutos de las asociaciones la definición del cantcter de 
asociados. Se exige que los representantes legales de /as asociac:iOnes sean 
mexicanos y ma)Ores de eaad. En ejercicio de la facultad de regtamentacidn. en la 
iniciativa se conceptúa a los ministros de culto desde los puntos de vista formal y 
material: el primero atribuye a /as asociaciones religiosas el conferir tal can!K:ter. en 
tanto que el segundo atiende al comportamiento de los individuos. La adopción de 
tales criterios obeclece a la necesidad de desentrallar el sentido del tttrmino 
empleacJo por la Constitución. para permitir su cabal cumplimiento: la propuesta 
intenta respetar tanto la vida intema como ta diversidad de Iglesias, agrupaciones y 
asociaciones religiosas. " 

·se acepta la posibilidad de que los extranjetDS puedan actuar como ministtDS 
de culto en el tetTitono nacional. cuando cumplan con las disposiciones mignltonas 
aplicables. Con apego al texto refonnado de la ConstituciOn. se concede el llOto 
activo a los ministtOS de los cultos. pero se limita tanto el llOto pasiva como la 
posibilidad de que ocupen cal'f10s. empleos o comisiones públicas. a menos que 
formal. material y definitivamente se hubieren separado da su miniStefiO cuando 
menos con una antelación de cinco a/los al día de /a elecciOn o -ptaeión 



188 

respectiva. De una pane, se estimó que el ca~er de ministro de culto presume una 
desigualdad respecto de otros candidatos en el caso de puestos de e/ecc:iOn; y de 
otra. la existencia de una incompatibilidad entre el desempello del ministeno de culto 
religioso y el de la funeiOn pública. n 

"En la iniciativa se recoge la incapacidad para que los ministros de culto, sus 
ascendientes. descendientes. hermanos y c:ónyUQes. as/ como las asocilJciones 
religiosas a las que aqu611os penenezcan. puedan hereelllr por testamento a /as 
pe~nas a quienes dichOS ministros hayan clit'igido o auxiliado espiritualmente y no 
tengan parentesco dentro del cuano grado." 

"CAPITULO TERCERO" 

"De su régimen patrimonial" 

·con la obtención de personalidad jurídica nace la posibilidad para las 
asociaciones de ser titulares de un patrimonio propia que permita el cumplimiento de 
su objeto. Sin embargo, el pueblo mexicano no quiere que el clero acumule bienes 
ma¡eria/es. razón por la cual la iniciativa. ele acuerdo con la ConstitueiOn, úniellmente 
autoriza la aclquisición de los indispensables para el cumplimiento de sus fines. n 

"Se atribuye a la Secretaria de Gobemacidn la calificacidn acerca de si /os 
bienes que pretendan adquinr las asoeiaciones tienen el carl!ltcter ae indispensables. 
por lo que se establece la obligación ele las mismas asoeiaciones religiosas ele 
obtener. de manera previa a la adquisición o posesión, una declaratona de 
ptOCedencia en los Siguientes supuestos: cuando se trate de cualquier bien 
inmueble; en caso de sucesión, para que una asociación religiosa pueda llflr 
hereelera o legataria, cuanáo se pretenda que una asociación religiosa tenga el 
car;jcter de fideicomisaria. salvo que la propia asociación sea la única fideicomitente. 
y cuando se trate de bienes ralees respecta de los cuales sean propietarias o 
flde1COmisarlas. asoeiaciones de asistencia privada, instituciones de salud o 
educativas. en cuya constitucidn, administración o funcionamiento intervengan 
asociaciones religiosas por si o asociadas con otras personas." 

"A efecto de BQilizar la obteneidn de la declaratoria de pnx:edencia se prewJ 
que de no ser respondidas en 45 dlas las solicitudes correspondientes se 
entender.in aprobadas." 

"Para los efectos de asegurar el cumplimiento de tales diSposiciOnes respecto 
de los bienes que fonnen parte del patrimonio de las asociaciones. la secretaria de 
Gobernación abrira un paan:m de los mismos, ello con inclependeneia de las 
obligaciones de inscripción en los registros públicos de la propiedad. " 

"TÍTULO TERCERO 

DE LOS ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÜBLICO" 
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"La inieiativa propone que tos actos religiosos de culto público on:linariamente 
se celebren en tos templos. pero autoriza sOto a tas asoeiaciones religiosas para que 
de manera extraadinana tos realicen fuera de aquellos. " 

"Considerando que lo relativo al ejercicio ele la libenad ele culto y, por ende, to 
que concierne al culto público. en si. se ubiea dentro C1el ambitO del on1en público, et 
proyecto exige ta obtención de un penniso previo a la celebración ele actos de culto 
público con ca~er extl'llOrdinario." 

"En el caso de transmisión o difusión de actos de culto religioso a tralllts de 
medios de comunicación masiva no impresos. debera obtenerse previamente 
autonzación de la Secretarla de Gobernación. " 

"Solamente fas asociaciones religiosas. de manera extraotdinana. pueden 
contratar estas transmisiones. En beneficio de la eficiencia administrativa se prelllt 
una afirmativa ftcta. en los siguientes ténninos: cuando en Cinco dfas no oonteste ta 
autoridad competente. en cuyo caso fa solicitud se fonnulara ante fa Secretarla de 
Gobernación. quien debera responder en el tt!rmino de 72 tiaras. en la inteligencia 
qu., de no hacet1o la autorización se entender-a otorgada; con esto se busca una 
mayor eficiencia administrativa en beneficio de los solieitantes." 

"Con el fin de respetar los sentimientos religiosos C1el pueblo y su expresión 
externa. fa inieiativa exeluye del concepto de actos de culto público extraon:linafio: 
fas peregnnaciones populares y el tntnSito de personas entre domicilios particulares 
con fines religiosos. Quedan sujetas sdlo a fas nonnas genera/es aplicables ... 

"El Constituyente Pennanente suptimió del anfculo 130. la exigencia de 
penniso de fa Secretarla de Gobemación para dedicar al culto focales abiertos al 
público. asf como la de registrar al encargado de cada templo por considerar que no 
era matena propia de regulación por pane de la ley fundamental ... 

"Esta iniciativa propone. en acatamiento de la garantfa contenida en el 
articulo 24 de fa Constitución. que basta que quien abra un templo o local de culto 
Cié aviso a fa Secretarla de Gobernación dentro de los treinta dfas siguientes a que 
esto ocurra. Tales focales deberan cumplir con las disposiciones en otras matenas." 

"TITULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES 

"La iniciativa contiene un titulo que regula. de manera general, la actuación de 
las autofidades en las materias de fa Ley. Se establece que corresponde a/ Poder 
Ejecutivo Federal. por conducto de la Secretarla de Gobernación, la ap/ieación ele la 
fey." 
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"Las autondades estatales y municipales, as/ como tas del Distl'itO Federal. 
serttn auxiliares de la Federación en los Mrminos previstos en et ordenamiento cuya 
aprobación se SOiicita. n 

"En cumplimiento del principio de Estado laico. que se desprende de una 
interpretación armónica de la Constitueidn. las autoridades de tos tres niveles de 
gobiemo no intervenelrttn. como tates. en tos asuntos intemos de tas asociaciones 
teligiosas. Nuestra propuesta recoge el sentir del pueblo mexicano. que con 
precisión sintetizó en Quemtaro el pre:sidenm Cattos Satinas de Ganan. al afirmar 
que nuestro pueblo no quiere pollticos tratando de manipular los sentimientos 
teligiosos." 

·como consecuencia de la separación y el laicismo estatal. tas autondades. 
como tates. estlin impedidas para asistir con caracter oficial a actos religiosos de 
culto público. Solamente en ejen::icio de prll/cticas diplomliticas. necesanas y 
aceptadas por ta comunidad internacional. pueden asistir cillénelose al cumplimiento 
de la misión que les fue encomendada. " 

"Por otra parte. la Secretarla de Gobernación organizaré y mantendrli 
actualizados los registros de asoeiaciones religiosas y de bienes inmuebles que por 
cualquier tltulo aquéllas posean o administren. " 

·con ta finalidad de que las controversias entre asociaciones religiosas se 
resuelvan ele una manera ligil y eficaz. se prevé un procedimiento administrativo 
para la solucíOn de tales conflictos." 

"La Secretarla de Gobemaeión se encuentra facultada para recibir la queja de 
ta asociación religiosa demandante. y una vez emplazada la otra asocilJCiOn en 
conflicto. para tratar de avenir a tas partes en una audieneia para tal efecto. En caso 
de no lograrse ta conciliacidn. las panes podrttn designar ltl'Oitro de estncto clfHecho 
a la Secretarla. En ta hipótesis de no aceptar el arbitraje. se dejan a salllO sus 
derechos para que los hagan valer ante tos tnbunales competentes. con lo cual ta 
iniciativa concede a tas asociaciones religiosas un {NOCfldimiento administrativo 
breve y sencillo; pero. en ffel acatamiento a la Constitución. respeta su decisión de 
resolver sus controversias ante tos tnbunales referidos en el anfcuto 104, fracción I 
apanaelo A de la Constitución Polltica ele los Estados UnidoS Mexicanos." 

"TITULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DEL RECURSO DE REVISlóN 

CAPITULO PRIMERO 

De fas infracciones y sanciones 

·se propone en el proyecto que se somete a ta consideracidn de esta 
Honorable Asamblea. una enumeración de tas infracciones que pueden cometerse 
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en tas materias de la Ley. En todo caso. tales infracciones deben entenaerse sin 
peTjuicio de otras previstas en esta iniciativa y en otros oroenamientos." 

"Se busca garantizar ta libenad de creencias religiosas. mspeto al arelen 
jurfdico mexicano. y ta separación entm el Estado y las Iglesias. " 

"A efecto ele respetar la garantla de audiencia. la pmsente iniciativa establece 
un procedimiento. pmvio a la imposición de sanciones. en e/ cual el intemsaclo 
puede alegar to que a su derecha convenga y ofrecer las ptUebas que considen!I 
convenientes." 

"En todo caso. la autoridad esta obligada a analizar los alegatos y valorar tas 
ptUebas que le fueron ofrecidas. La imposición de saneiones debe hacerse. ademlts. 
de la manera mas equitativa posible. motivo por el cual las autonctades competentes. 
para imponer una sanción. deberan tomar en consideración ta naturaleza y gravedad 
de ta falta o infracción: la posible alteración de la tranquilidad social y el arelen 
público que suscite la infracción; ta situación económica y grado de instrucción del 
infractor. o la reincidencia. si la hubiem." 

"De acuerdo con ta valoración antenor. ta autoridad esta facultada para 
imponer diversos tipos de sanciones. suficientes para garantizar el cumplimiento del 
régimen juridico mexicano. En aras de una mayor seguridad juridica. se establece 
que tas sanciones setán impuestas por una comisión COiegiada, integrada ele 
conformidac1 con el reglamento." 

"CAPITULO SEGUNDO" 

"Del teeurso de revisión" 

"En ta iniciativa se consagra un Sistema de impugnación administrativa Claro y 
sistematico que pennita a tos particulares una adeeuada defensa de sus derechos; 
se establece el recurso de revisión del que conocerá el secretario de Gobernación." 

"A fin de evitar a los interesados dalfos y peTjuicios de dificil reparación, asi 
como que quedaran sin materia el recurso. se establece la suspensión de los ell9ctos 
del acto impugnado siempre que to SOiicite el recurrente y lo pennita la naturaleza 
del acto. salvo que con el otorgamiento de la suspensión se siga peTjuicio al intefés 
social. se contravengan disposiciones de ofden público o se deje sin matena al 
recurso ... 

"A efecto de proteger a terceros en caso de que el ototr;¡amiento de la medida 
suspensional pudiera ocasionartes dalfos o peTjuicios. debent fijarse el monto de la 
garantia que debetá otorgar el recurrente para mparar tos da/los e indemnizar los 
peTjuicios que se causen en caso ele no ob1-r resolución favorable en el recurso." 

"Articulas transitonos" 
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"La iniciativa de ley que se presenta incluye siete artlculos tranSitonos en los 
que se regulan aspectos varias de situaciones y relaciOnes jurldicas que pudieran 
resultar temporalmente afectados con la vigencia de la Ley. " 

"Entrada en vigor" 

"Se ha considerado que no existe obstltculo que obligue a diferir la entrada en 
vigor de la Ley Reglamentaria que. en su caso. resulte aprobada por el Congreso, 
razón por la cual se consigna en el articulo pnmero tranSltorio que su vigencia corra 
a partir del dla siguiente de su publicación." 

"Legislación abrogada" 

"El proyecto propone abtOgar una sene de on:lenamientos. ya sea porque 
resultan contrapuestos a las motivaciOnes sacia/es. pollticas y jurldicas a las que 
responde su contenido. como en razón de haber caldo en desuso." 

"De tal fonna pen:lerlJn su vigeneia la Ley Reglamentaria del articulo 130 de la 
Constitución Federal efe/ 18 de enero de 1927: la que reglamenta el séptimo plJrrafo 
del mismo articulo del 30 ele diciembre de 1931; la Ley que relbnna al Código Pena/ 
publicada el 2 de julio de 1926, y el Decreto que establece el plazo dentro ele/ cual 
pueelen presentarse solicitudes para encargarse de los templos que se retimn del 
culto. publicado el 31 de diciembre efe 1931." 

"Demgaciones" 

"Con objeto de evitar la posible complicación de proceaimientos de juicios de 
nacionalización de bienes. que al momento de entrar en vigor la Ley se encuentmn 
en tramite. y mantener la vigeneia de los artlculos que no contradigan las refonnas 
constitueionales. la Ley de Nacionalización de Bienes. reglamentaria de la fracei6n 11 
del articulo 27 constitucional, únicamente se deroga por lo que toca a las 
disposiciones que pudieran oponerse a las del nuevo on:lenamiento. " 

"Igual derogación operara sobre otras disposiciones en general. cuando su 
contenido resulte en oposición de la Ley, cuya iniciativa se presenta." 

"Juicios de nacionalización" 

"Se establece que los juicios de nacionalización pendientes de tesolución al 
tiempo de entrada en vigor ele/ presente Oldenamiento. continuaran tramitttndose en 
ténninos de la Ley de Nacionalización de Bienes. reglamentaria de la fraceidn 11 ele/ 
articulo 27 constitucional." 

"Bienes inmuebles propiedad de la naciOn" 

"En virtud de que con la entrada en vigor de esta iniciativa. en caso ele ser 
aprobada como ley, las asociaciones religiosas tienen el Clerrlcho exclusivo ele 
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utilizar bienes inmuebles del dominio de la nación con tfnes religiosos, se autonza a 
las Iglesias y agrupaciones religiosas que sigan usando los bienes que ahora 
poseen. pero con ta condición de que Clebentn constituir.se como asociaciones 
religiosas en un plazo no mayor de un afio, a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley." 

"Regularización de bienes de tas Iglesias y agrupaciones Teligiosas" 

·se establece la competencia ele ta Secretarla de Gobemación para dietar 
una declaración colectiva de los bienes inmuebles que pretendan aportar las 
agrupaciones religiosas al constituir.se como asociaciones religiosas para integrar su 
patrimonio. • 

"Honorable Congreso de la Unión: 

"Los legisladores prifstas. conscientes de que el pueblo de M4!xico fla optado 
por un Estado laico y separado de las Iglesias. desea su vida social en plena libertad 
dentro del on:len jurldico que ha defendido y quiere mantener. su libertad para creer 
o no creer en principios religiosos. para asociarse o no con motivos religiosos, para 
realizar o abstener.se de pn!lcticas vinculadas a /a religión." 

"Nuestro partido también lo sabe muy bien. que el pueblo de México no desea 
Iglesias. agrupaciones o asociaciones religiosas que intervengan en la vida po/ltiea 
ni que acumulen riquezas." 

"El presidente Cattos Salinas ele Gortari llamó al pals a renovar las prlk:tieas 
en la vida polltica. Esta inieiativa se propone desarrollar el proyecta de transparencia 
y modernización respecto a las Iglesias y demlts agrupaciones religiosas que tas 
reformas constitucionales convirtieron en ley suprema. • 

"Quienes suscribimos la presente iniciativa estamos seguros de que con tates 
nonnas. precisando sus alcances. clesentrallando su sentido, vedaremos 
complicidad. simulación y privilegio; contribuiremos a lograr una mayor congruencia 
entre lo que manda la ley y el comportamiento cotidiano de los ciudadanos en la 
libertad y consOlidaremos para el futuro la concordia nacional y la paz social. Como 
lo se/latamos en la iniciativa de la refonna constitucional y acon:le con los ptincipios 
que ngen a nuestro partido, queremos convivencia armónica con pluralic:lac:I y 
tolerancia.· 

"Por ello. con fundamento en la fracción 11 del articulo 71 de la Constitución 
Polftica ele los Estados Unidos Mexicanos. sometemos a su consideración la 
presente inieiativa. apoyada en los fundllnrentos histórlcos y constitucionllles que 
han quedado arriba descritos y que se concretan en tos preceptos c:lel proyecto que 
en seguida se transcribe: .... (Se presenta la ley tal y como la conocemos)" 
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Cinco títulos integran el contenido de la ley; en orden de pre-ntación, son los 
siguientes: "Oisposieiones generales" (artlculos 1• al 5•). "De las asociaciones 
religiosas" (artleulos 6 al 20); "De los actos religiOsos áe culto público" (artículos 21 
al 24); "De las autoridades" (artículos 25 al 28) y "De las infracciones y sancion-" 
(atlculos 29 al 36). 

En el titulo pnmero. "Oisposieiones generales", se reiteran los principios de 
laicidad del Estado y de libertad de creencias y - garantia el ejercicio de los 
derechas y libertades en materia religiosa. Abarca los artleulos 1• al s•. Se 
transcriben los artículos 1• y 2•: 

Articula 1•.- La presente Ley, fundada en el pnncipio histórico 
de la sepameiOn del Estado y las iglesias. as/ como en la 
libertad ele creencias religiosas. es reglamentarla ele las 
disposiciones de la ConstitueiOn Política ele IOs Estados UnK/os 
Mexieanos en materia de asoeiaciones. agrupaciones 
mligiosas. igle:sias y culto público. Sus nonnas son ele O/den 
público y ele obsen1ancia general en el tenttofio nacional. 

Las convicciones mligiOsas no eximen en ningún caso del 
cumplimiento ele las leyes del pafs. Nadie poelra alegar motivos 
religiosos para evadir las msponsabilielaeles y obligaciones 
pmscntas en las leyes. 

ArtlculO 2·.- El Estado mexicano garantiza en favor del 
individuo. los siguientes ClerechOs y libet1ades en matena 
religiosa: 

a) Tener o adoptar la creencia la religiosa que mas le agrade y 
practiear. en fbrma inelivielual o COiectiva. los actos ele culto o 
ntos ele su preferencia. 

b) No profesar creencias teligiosas, abstener.se de practicar 
actos y nto religiosos y no penenecer a una asociación 
religiosa. 

c) No ser objeto ele Cliscnminación. coacción u hostilielael por 
causa ele sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar 
sobre las mismas. 

No poelran alegarse motivos mligiosos para impedir a nadie el 
ejen:icio de cualquier trabajo o activiclael. salvo en los casos 
pmviStos en (jste y los aemas ordenamientos aplicables. 



d) No ser obligado a pmstar servicios personales ni a contfibuir 
con áinero o en especie al sostenimiento de una asociaeidn. 
igleSia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o 
contfibuir áe la misma manera en ritos. ceremonias. 
festivíáacles. seTVicios o actos áe culto religioso. 

eJ No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa 
por la manitestaciOn de ideas religiOsas: y, 

f) Asociarse o reunirse pacilfcamente con fínes religiOsos. 
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El titulo segundo se divide en tres capitulas: el primero de ellas referido a 
establecer la forma y requisitos que debe cumplir una iglesia o agrupación religiosa 
para obtener su registro y para que, como tal. surja a la vida juridica como una 
asociación religiosa, también determinan ahl sus deberes. derechas y obligaciones. 
Se transeriben los artlculos 6, 7 e y 9 a continuación: 

Articulo 6o.- Las iglesias y las agrupaciones religiOsas tenán!ln 
personatidaá jurtdica como asoeiaciones religiosas una vez que 
obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la 
Secretarla de Gobemación en los términos de esta Ley. 

Las asociaciones religiosas se regir.in intemamente por sus 
propios estatutos. los que contendran las bases fundamentales 
de su áoctfina o cuerpo de cmencias religiosas y determinaran 
tanto a sus representantes como. en su caso. a los de las 
entidades y áivisiones intemas que a ellas pertenezcan. Dicllas 
entidades y áivisiones pueáen corresponder a ltmbitos 
regionales o a otras fcnnas áe organización autónoma dentro 
de las propias asoeiaciones. según convenga a su estructura y 
fínalidades. y podrán gozar igualmente de personlJ/idlld jurláica 
en los términos de esta Ley. 

Las asociaciones religiosas son iguales ante la Ley en derecho 
y obligaciones. 

Articulo 7o.- Los solicitantes del registro constitutivo de una 
asoeiación religiosa áeberan acmditar que la iglesia o la 
agrupación religiosa: 

l. Se ha ocupado. preponderantemente. de la observaneia. 
practica. propagacidn o instrucción de una doclnna religiosa o 
de un cuerpo de creencias religiosas: 

11. Ha realizaáo actividac:les religiosas en la República Mexicana 
por un minimo áe s anos. y cuenta con notorio arraigo entre la 



población. ademlts de haber establecido su domicilio en la 
República: 

111. Aporta bientJs suficienttJs para cumplir con su objeto: 

IV. Cuenta con estatutos en los Mnninos del parrafo segundo 
del Articulo 6•; y, 

V. Ha cumplido en su caso. to dispuesto en las fracciones I y 11 
del Articulo 27 de la Constitución. 

Un extracto de la solicitud del registro al que se refiere este 
precepto debera publicarse en el Diana Oficial de la 
Federación. 

Articulo Bo.- Las asociaciones religiosas deberan: 

l. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella 
emanan. y respetar las instituciones del pals; y, 

11. Abstenerse de perseguir fines de lucro o 
preponderantemente econónlicos. 

Articulo 9o.- Las asociaciones religiosas tenclrttn denlcho en tos 
ténninos de esta Ley y su reglamento. a: 

l. Identificarse mediante una denominación exclusiva: 

11. Organizarse libremente en sus estructuras intemas y adoptar 
los estatutos o nonnas que fijan su sistema de autoridad y 
funcionamiento. incluyendo la formación y designación de sus 
ministros; 

111. Realizar actos de culto público religioso. asl como propagar 
su doctnna. siempre que no se contravengan las nonnas y 
previsiones de éste y demés ordenamientos aplicables: 

IV. Celebrar todo tipo de actos jurfdicos para el cumplimiento 
de su objeto siendo //citos y siempre que no persigan fines de 
lucro: 

v. Participar por si o asociadas con personas ffsiclls o morales 
en la constitución. administración, sostenimiento y 
funcionamiento de instituciones de asistencia pnvada, planteles 
educativos e instituciones de salud. Siempre que no persigan 
fines de lucro y sujetltndose ademlts ele a la /Nflsente, a las 
leyes que regulan esas matenas; 
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VI. Usar en forma exclusiva. para ffnes retigiOsos. bienes 
propiedad de ta nación, en los términos que dicte el teglamento 
respectivo; y, 

VII. Disfrutar de tos deml!Js derechos que les confieren ésta y 
las deml!Js leyes. 

197 

El capllulO segundo del tltulO segundo esté dedicado a loa asociados, 
ministros de culto y representantes. Los asociados deben ser mayores de edmd. 
pueden o no ser mexicanos. pero deben tener reglamentada su estancia en el país. 
SólO los mexicanos pueden ser representantes. determina derechos y prohibiciones 
a los ministros de culto, así como incapacidades para heredar en caso especifico. 
lneluye los artículos 11al15. Sólo se transcnben anora IOs articulas 12,13 y 14: 

Articulo 12.- Para los efectos de esta Ley se consideran 
ministros de culto a todas aquellas petSonas ma)'Ores de edad 
a quienes las asociaciones religiOsas a que pertenezcan 
confieran ese carl!Jcter. Las asoeiaciones retigiOsas debentn 
notificar a la Secretarla de Gobemacidn su deciSiOn al respecto. 
En caso de que las asoeiaeiones religiOsas omitan esa 
notificación. o tratltndose de igleSias o agrupaciones religiosas. 
se tendran como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas 
como principal ocupación. funciones de dirección, 
representación u organización. 

Articula 13.- Los mexicanos poátán ejercer el ministerio de 
cualquier culto. Igualmente poárltn hacetto los extranjeros 
siempre que comprueben su legal intemaeidn y permanencia en 
el pals y que su calidad migratoria no les impida la Tealización 
de actividades de tipo religioso. en los términos de la Ley 
General de Población. 

Articulo 14.- Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el 
ministerio de cualquier culto. tienen derecho al voto en los 
términos de legislación electoral aplicable. No pocJtán ser 
votados para puestos de elección popular. ni podn!m 
desempellar cargos públiCos superiores. a menos que se 
separen formal. material y definitivamente de su ministeno 
cuandO menos cinco afias en el pnmero de tos casos. y tres en 
el segundo. antes del dla de la elecc:ión de que se trate o de la 
aceptación del cargo respectivo. Por 10 que toca a /os deml!Js 
cargos. bastaran seis meses. 

Tampoco pocJran los ministros de culto asoeiarse con fines 
pollticos ni realizar proselitismo a favor o en contm de 
candidato. partido o asoeiación polltica alguna. 



La separación de los ministros de culto clebenl comunicarse por 
la asoeiaciOn religiosa o por los ministros separados. a la 
Secretarla de GobemaciOn dentro de los treinta dfas Siguientes 
al de su fecha. En caso de renuncia el mini5tro podnl 
acreditat111. demostrando que el documento en que conste fue 
recibido por un representante legal de la asoeiaCiOn religiosa 
respectiva. 

Para efectos de este Anlculo. la separaeión o renuncia de 
ministro contartt a partir de la notificación hecha a la Secretarla 
de GobemaciOn. 
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El capitulo tercero de este titulo segundo se ocupa del régimen p•rimonial de 
las asociaciones religiosas. Limita la adquisición de bienes sólo a las indispensables 
para cumplir con su objeto. Les prohibe adquirir concesiones para explOtar 
estaciones de radio y televisión o cualquier tipo de telecomunieación; adquirir. 
poseer o administrar medios de comunicación masiva. y determina la situación de 
los bienes propios o de los nacionales que se encuentran a disposición de las 
asociaciones religiosas en liquidación. El objetivo de esta regulación es vigilar que 
las asociaciones religiosas se abstengan de realizar actividades que tengan fines de 
lucro o que sean preponderantemente económicas. lo que desvirtuarla su 
naturaleza. Abarca los articules 16 al 20. Sólo se transcriben aqul el 17 y el 20: 

Anfcu/O 17.- La Secretarla de GobemaciOn reSOlvent sobre el 
catácter indispensable de lo:s bienes inmuebles que pretendan 
adquirir por cualquier titulo las asociaciones religiosas. Para tal 
efecto emitira declaratoria de procedencia en los casos 
Siguientes: 

l. Cuando se trate de cualquier bien inmueble; 

ti. En cualquier caso de sucesión. para que una asociación 
religiosa pueda ser heredera o legataria; 

111. Cuando se pretenda que una asociación religiosa tenga el 
catácter de fideicomisaria. salvo que la propia asociación sea la 
única fideicomitente; y, 

IV. Cuando se trate de bienes ralees respecto de los cuales 
sean propietarias o fieleieomisarias. instituciOnes de asistencia 
privada. instituciones de salud o educativas. en cuya 
constitución. administración o funcionamiento, intervengan 
asociaciones religiosas por si o asociadas con otras personas. 

Las SO/ieitudes de declaratonas de procedencia deberltn ser 
respondidas por la autonaad en un término no mayor de 
cuarenta y cinco dlas; de no haoeno se entendenln aprobadas. 



Para el caso ptevisto en el p¡jrmfo anterior, la mencionada 
Secretarla debenJ, a solicitud de los interesados expedir 
cel'filfcllcidn de que ha transcuTrido el tctrmino referido en el 
misnro. 

Las asoeiaciones religiosas debenJn registrar ante la Secretarla 
de GobemaciOn todos los bienes inmuebles, Sin perjuicio de 
cumplir con las demtls obligaciones en la materia contenidas en 
otras leyes. 

Articulo 20.- Las asociaciones religiosas nombrantn y 
registrartln ante la Secretarla de Desarrollo Social y el Cons#iljo 
Nacional para la Cultura y las Artes. a los reP19sentantes 
responsables de los templos y de los bienes que sean 
monumentos arqueol6gicos, artlsticos o históricos propiedad de 
la nación. Las mismas estal'dn obligadas a preservar en su 
integl1dad diehos bienes y a cuidar de su salvaguarda y 
restautacidn, en los términos previstos por las leyes. 

Los bienes propiedad de la Nación que posean las 
asociaciones religiosas. as/ como el uso al que los destinen. 
EstanJn sujetos a esta Ley. a la Ley General de Bienes 
Nacionales y en su caso. a la Ley Federal sobte Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artlstleos e Históricos, as/ como a /as 
demlts leyes y reglamentación aplicables. 
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El titulo tercer-o. denominado "De los actos religiosos de culto público", 
contiene los articulos 21 al 24. Se refiere al ejercicio de actos de culto tanto 
ordinarios como extraordinarios; respecto de los -gundoa, deberé dar aviso a las 
autoridades competentes y detennina los casos en que no es necesario et aviso. 
Sólo de manera extraordinaria. y previa autorización de la Secretarla de 
Got>emación, las asociaciones podrén transmitir o difundir actos de culto religiosos 
en medios de comunleación no impresos. Quedan estrictamente prohibidas las 
reuniones de carácter politlco dentro de los templos. Se transcribe, pues. el articuto 
21: 

Articulo 21.- Los actos religiosos de culto público se celebrantn 
ordinariamente en los templos. Solamente podrtjn tealizanse 
extraominanarnente fuera de ellos. en los tctnninos de 10 
dispuesto en esta Ley y en los clema Oldenamientos 
aplieables. Las asoeiaciones religiosas únicamente podftjn, ele 
manera extraordinaria, transmitir o difundir actos de culto 
religioso a través de medios masivos de comuniellcidn no 
impresos, previa autorización de la Secretarla de Gobemación. 
En ningún caso. los actos religiosos podnJn difunditW en los 
tiempos de radio y televiSidn destinadas al Estado. 



En los casos meneionlldos en el ,,."ª'° 11ntenor, tos 
ot:r¡anizaclores. patl'OCinadores. conceSionanos o prop#lt11nos de 
los tnedios de comunicllciOn. sentn responsables 
sotidanamente junto con la asociación religioSa de que se tl'Bte. 
de cumplir con tas disposiciones respecto ele los llCtos de culto 
públieo con cantcter extr110tdin11no. No podrMI celebmrse en los 
templos reuniOnes de carllcter polltico. 
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El titulo cuarto esté destinado a las autoridades. Incluye los artiCUIOs 26 y 
hasta el 28. Se establece ahl la competencia de la Secretaria de Gobernación psa 
ejecutar las funciones del titular del poder ejecutivo federal en la aplicación ele la Ley 
ele Asociaciones Religiosas. Determina el respeto a la vida interna de las 
asociaciones y en consecuencia la obligación de las autoridades federales. locales, 
municipales y del Distrito Federal de abstenerse de intervenir en ese émbito. Prohibe 
a las autoridades antes citadas estar present- de manera of"ICial en actos religiosos 
de culto público. Establece el registro de las asociaciones religiosas y de los 
inmuebles que 6stas adquieran. En el artlcuto 28 se faculta a la Secretarla de 
Got>emaciOn a resolver connictos entre las asociacion- religiosas y se da a conocer 
el procedimiento para ese efecto. Se transcribe el artlculo a continuación: 

Articulo 28.- La Secretarla ele Gobernación estlt facultada para 
resolver los contrictos que se susciten entre asociaciones 
religiosas, de acuetrlO al siguiente procedimiento: 

l. La asociaciOn religiosa que se sienta afectada en sus 
intereses jurldlcos presentara queja ante ta Secretarla de 
Gobernación; 

11. La Secretarla recibini la queja y emplazara a la otra 
asociación religiosa para que conteste en el ténnino de diez 
alas llltbiles siguientes a aquctl en que fue notdieada, y la citará 
a una junta de avenencia que debeni celebrase dentro c:Je 
treinta dlas siguientes a la fecha en que se presentó /a queja; 

111. En la junta de avenencia. la secretarla exnonant a las 
partes para lograr una SOiución conciliatona a la contt011fHSia y. 
en caso ele no ser esto posible. ta nombren itrtJitm de estricto 
derecllo: y. 

IV. Si tas partes oplan por el aftJitraje se seguint el 
pmcee1imiento que previamente se llaya dado a conocer a 
éstas: en caso contrario. se /es dejaran a salvo sus derechos 
para que tos llagan valer ante lo, trtbunllles competentes, en 
términos del Articulo 104, fracciOn 1. apartado A de /a 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Afexicanos. 



El procedimiento previsto en este Anlculo no es requisito de 
procedibilidacl para acudir ante /Os tribunales competentes. 

201 

Finalmente, el titulo quinto, -que va de tos articulas 29 a 36- es~ integrado 
por dos capltulos. el primero de los cuales enuncia las infracciones en que pueden 
incurTir las asociaciones religiosas. sus ministros, asocimdos, etc.; •si como l•s 
sanciones respectivas. Por su importancia - transcribe el contenido del articulo 29 
de este primer capitulo: 

Artlcu/O 29. - Constituyen infracciones a la presente Ley, por 
parte de los sujetos a que la misma se refiere: 

l. Asociarse con tfnes pollticos. as/ como realizar proselitismo o 
propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato. 
partido o asociación polltica algunos; 

11. Agraviar a los simbo/os patrios o ele cualquier modo inducir a 
sumchazo; 

111. Adquirir, poseer o administrar las asociacir:mes religiosas, 
por si o por interpósita persona. bienes y derechos que no 
sean. exclusivamente. los indispensables para su objeto, asl 
como conceSiones de la naturaleza que fuesen; 

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o 
integridad flsica de los individuos. 

V. Ejercer violencia flsica o presión moral, mediante agresiOnes 
o amenazas. para el logro o realización de sus objetivos; 

VI. Ostentarse como asoeiacidn religiosa cuando se carezca del 
registro constitutivo otorgado por la Sectetarla de Gobernación; 

VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por 
cualquier titulo, a un tfn distinto del previsto en la áeclaratoria 
de procedencia correspondiente; 

VIII. Desviar de tal manera los tfnes de las asociaciones que 
éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza 
teligiosa; 

IX. Convertir un acto religioso en reunidn ele cart!Cter polltico; 

X. Oponerse a las leyes del pals o a sus instituciOnes en 
reuniones públieas; 



XI. Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la 
integridad. salvaguarda y preservación de los bienes que 
componen el patnmonio cultural del pals. y que estitn en uso de 
las iglesias. agrupaciones o asoeiaciones religiosas. asl como 
omitir las acciones que sean necesanas para lograr que dichos 
bienes sean preservados en su integnaad y valor: y, 

XII. Las demlts que se establecen en la presente Ley y otros 
ordenamientos aplicables. 
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El capitulo segundo del titulo quinto se ocupa de la fonna y trémite del 
recurso de revisión que tienen posibilidad de presentar los interesados que -
consideren afectados con los actos o resoluciones de la autoridad en materia 
religiosa. Abarca IOs articulas 34 a 36. El trémile se lleva a cabo conforme a lo 
previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. según lo dispuesto en 
el articulo 1º. que tiene su respaldo en el segundo transitorio de dicha ley, y que se 
citarén después del articula 33 de la LARP: 

Anlculo 33. - Contra los actos o resoluciones dictados por las 
autol1c:lades en cumplimiento de esta Ley se podrlt Interponer el 
recurso de revisión. del que conocen! la Secretaria de 
Gobernación. El escnto de interposición del recurso deberlt ser 
presentado ante dicha dependencia o ante la autoridad que 
dictó el acto o reso/ución que se recurre. dentro de los veinte 
dlas llltbiles Siguientes a aquél en que fue notificado el acto o 
resolución recurrido. En este último caso la autol1c:lad deberit 
remitir. a la Secretaria mencionada. en un ténnino no mayor de 
diez dlas hábiles. el escrito mediante el cual se interpone el 
recurso y las aJnstancias que. en su caso. ofrezca como 
pruebas el recurrente y que obren en poder de diclla autol1c:lad. 

Sólo podrán interponer el recurso previsto en esta Ley. las 
personas que tengan interésjurldico que funde su pretensión. 

De la Ley Federal del Procedimiento Administrativo: 

Anlculo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e intems 
públicos. y se aplicaritn a los actos. procedimientos y 
resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada. 
sin perjuieio de lo dispuesto en los Tratados lntemaeionales de 
los que México sea pane. 

El presente ordenamiento no sera aplicable a las matenas de 
caracter fiscal. ffnanciero. responsabilidad de Jos servidores 
públicos. electoral. justicia agraria y labOral. ni al Ministeno 
Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En 
relación con las matenas de competencia económica y 
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pntcticas eleS/ea/es ele comen:io intemllCional. únicamente /es 
sera aplicable el articulo 4A ae esta ley. 

Para los eli!lctos ele esta Ley sólo queda excluida la matena 
fiscal tratlJnclose de /as contnbuciones y los accesoniOs que 
deriven Climctamente ae aqut!Jl/as. 

Sólo podmn interponer el recurso previsto en esta Ley, /as 
personas que tengan inteff!Jsjurfdico que funde su pretensión. 

{ ... } 

Transitorio SEGUNDO. Se aerogan todas /as disposiciOnes que 
se opongan a lo establecido en esta Ley, en partieular los 
diversos recursos administrativos ele las diferentes leyes 
administrativas en las materias reguladas por este 
ordenamiento. Los recursos administrativos en tramite a la 
entrada en vigor de esta Ley, se resOfventn confonne a la ley 
de la matena. 

(1) Decreto de reformas publicado en el Diario Oficilll cle la 
Federación del 28 de enero de 1992. 

(2) Publicada en el Diana Oficial de la federación del 15 de julio 
de 1992. 
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:S.Z.1 REGISTRO 
RELIGIOSAS 

CONSTITUTIVO DE LAS ASOCIACIONES 

Tiene su fundamento legal en el articulo 6° de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Públieo, analizando la Ley sen&lada, el tratadista Licenciado 
Jorge Lee Galindo, dice lo siguiente: "A nuestro modo de ver, este precepto es 
fundamental para el objetivo de la presente ley. Las iglesias. o agrupaciones 
religiosas (como llama la propia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público a los 
grupos que por sus creencias no se consideran iglesias), tendrén personalidad 
juridica una vez que obtengan de la Secretaria de Gobernación, su Registro 
Constitutivo como Asociación Religiosa. Es decir, 1- iglesias y agrupaciones 
religiosas antes de la obtención de su registro. no cuentan con personalidad jurldica, 
esto es. no se les reconoce como sujetos de derechos y obligllciones. Este punto en 
particular. es el meollo de la reforma surgida a ralz del Tercer Informe de Gobierno 
del entonces Presidente Salinas: la reforma a la Constitución Polltica de los Estadas 
Unidos Mexicanos en sus artlculos 3". !1", 24, 27 fracción segunda y 130 y la 
promulgación de la Ley de Asoeiaciones Religiosas y Culto Público". 

Hablemos un poco de lo que signif"ica la personalidad jurfdica, sobre todo para 
las personas morales: 
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La persona jurldica según los grandes juristas puede def"inirse como toda 
unidad orgánica resultante de una COiectividad organizada de personas o de un 
conjunto de bienes y a los que, para la consecución de un fin social durable y 
pennanente. es reconoeida por el Estado una capacidad de derechos patrimOniales. 

Las personas morales son ciertas entidades (nonnalmente grupos de 
individuos) a las cuales el Derecho considera como una sota entidad para que 
actúen como tales en la vida jurldica. 

Los atributos de la persona moral (en este caso las Asociaciones Religiosas 
una vez que obtengan su Registro Constitutivo) son: 

Capacidad. Es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto 
de derecho por ser1o. debe tener capacidad jurldica. 

Patrimonio. Suma de bienes y riquezas que pertenecen a una persona. 
Denominación o Razón Social. Nombre dado a la institución. 

• Domicilio. El lugar donde se halle establecida su administración. 
• Nacionalidad. Vinculo jurldico que liga a una persona con la nación a la 
que pertenece. · 

Si somos exigentes. el certificado de registro según el anlculo 6º de esta Ley, 
es el que garantiza la personalidad jurfdica. sin embargo, en la práctica, terceras 
personas no aceptan este documento como tal. Los bancos, por ejemplo, exigen 
para abrir una cuenta a nombre de la asociación religioN "el acta constitutiva", 
refiriéndose a una escritura notarial, cuando el "acta constitutiva· de una Asociación 
Refigiosa es el propio certific:ado de registro. Es por eso que ahora se sugiere que 
una vez obtenido el registro. se acuda aun notario público pwa que protocotiee et 
mismo y entonces aquellos que no han entenctido la naturaleza de esta nueva 
persona moral, se sientan tranquilos con su escritura pública. 

Asimismo, debemos hacer mención a que los Notarios Públicos protocolizan 
documentos de registro y en ningún momento constituyen en Asociaciones 
Religiosas a las Iglesias. Decimos esto, porque hemos sido testigos de que 
fedatarios públicos se atreven a poner en la ya citada eserituran pública frases como 
"acta constitutiva de la iglesia ... •• cuando la escritura debe decir algo así 
como:"protocolización de documentos de registro de la iglesia ... ". 

La segunda pmte del propio articulo 6°, se refiera a que a cada iglesia o 
agrupación religiosa que desee obtener su registro constitutivo conforme a la 
presente ley, se le reconocerá su forma interna de gobierno. es decir. sus propios 
estatutos en donde se explicará doctrina, forma de gobierno, organización interna. 
etc. Cabe mencionar aquí, que fue bueno que el legislador halya dejado abierta la 
puerta para las distintas formas de gobierno de las también distintas asociaciones 
religiosas. pues es de vital importancia reconocer que no todas las iglesias o 
agrupaciones religiosas se manejan de igual manera en su organización. Cabe 
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mencionar que el exposieión de motivos. el espintu de la ley es reconocer la 
multiplicidad de organizaciones internas que existe traténdo- de iglesias y demas 
agrupaciones religiosas, por ello el legislador acertó al entender que de establecer 
un registro de personalidad jurldica cerrado poctrla resultar inadec:umo psa 
determinados grupos, asl como que una detallada descripción de las formas de 
organización de los mismos serla insuf"iciente, corriéndo- el riesgo de viOlw el 
articulo 130 Constitucional que prohibe a las autoridlldes intervenir en 111 vida intemai 
de las iglesias. La ley logra una solución satisfactona 111 reconocer que los diferentes 
grupos religiosos pueden tener entidades y divisiones que en caso de ser útil para la 
estructura organizativa de la asociación religiOsa una vez constituida como tal. 
podrén gozar de personalidad jurldiea en t6rminos de este articulo. 

Por ejemplo, hay algunas asoeiaciones religiosas que son verticales cien por 
ciento, y otras como algunas eva"9*icas son completamente horizontales. Sus 
formas de eleCCión, o bien sus organismos internos varlan de sobremanera, cteSde la 
jerarqula hasta la autonomla en algunos casos. Dada la pluralidad en este aspecto, 
el propio articulo 6º permite que aun las organizaciones internas de cada asoeiación 
religiosa puedan obtener personalidad jurldica propia, si asl conviene a sus 
intereses. 

Permitanos hablar a manera de ejemplo y brevemente, de las iglesias 
bautistas. Ellas por naturaleza propia son autónomas, por ello y atendiendo al 
presente artiCUlo, la manera de obtener su registro es de manera individual, pero 
para una distinción adecuada. en número derivado del de la matriz. Esto es. cada 
iglesia local cuenta con personalidad jurldica propia. El conocido número cterivac:to 
surge entonces de la necesidad de adecuarse a la ley y asl no violentar un principio 
que es caracterlstica esencial de diehas iglesias. 

Pero también es cierto que existen asociaciones religiOsas que trabajan de 
manera totalmente diferente. por lo que seguramente tuvieron que buscar con la 
autoridad una posible solución a su problemética, pero siempre baséndo- en el 
precepto legal correspondiente. 

Con IO anterior, querernos explicar que este fenómeno es muy importante de 
entender, ya que la ley se publica en 1992, y muchas de las iglesias iniciaron sus 
funciones como tales en el siglo antepasado. es decir, ellas surgieron en muchos 
casos hace varios atlos, pero nacen jurldicamente apenas a partir de 1992. 

Por eso la vida de ellas se debe adecuar a la norma jurldica vigente. 

Quizé hubiera sido muy importante haber hecho un estudio previO del 
fenómeno de las iglesias en M6xieo, previo a la publicación de 111 ley. Algunas 
iglesias en su momento participaron con opiniones. pero nunca lo suficiente para 
hacerte ver al Estado que el mosaico de grupos religiosos era tan amplio. Uno de IOs 
pr;meros Directores de Asuntos Religiosos nos confesó (diee Jorge L- Glllindo) en 
su momento que el gobierno pensó registrar a no más de -senta iglesias. Hoy en 
dia hay cinco mil novecientas cincuenta y un asociaciones religiosas en la baSe de 
datos de la OirecciOn de Registro de la Dirección G-ral de AllOCillciones 
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Religiosas de la Secretaria de Gobemaci6n. De este número de registros. tres mil 
cuatrocientos cuarenta y tres corr-ponden a números derivados y dOs mil 
quinientas ocho a registros malriz."•9 

A continuación me permito presentar las graficas que se ref"ieren a las 
estadlsticas de la Direc:ci6n de Registro de la Oirecci6n General de Asociaciones 
Religiosas de la Secretarla de Gobernación, a f"in de profundizar en el punto en 
estudio: 

TESIS rnir 
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3.Z.2 PATRIMONIO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

Tiene su sustento legal en el Capitula Tercero. articulas 16 al 20 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Cuno Público, el r6gimen patrimonial de una allOCiación 
religiosa es fundamenlal principalmente si tomamos en · cuenta. que desde el 
momento en que se obtiene el registro constitutivo. las asociaciones religiOsas 
obtienen personalidad jurldica. y por ende se le reconocen los atributos legales 
como personas morales. uno de estos atributos es el patrimoniO de las mismas. 

Es importante destacar que este precepto permite a las asociaciones 
religiosas contar con un patrimonio propio que tes permita cumplir con su objeto. 
Subrayamos lo antenor, porque ese requisito es indispensable, las asociaciones 
religiosas no pueden adquilir bi-s. que no sean los estnclamente indispensables. 
para cumplir con sus fines. mismos que se manifestaron en el objeto dentro de sus 
estatutos. Se entiende con lo anterior que los bienes inmuebles que a partir de la 
entrada en vigor de la ley, posean las aSOCiaciOnes religiosas estarán en estrecna 
relación con los propósitos que ellas mismas quieran alcanzar. cuidando siempre 
que no se persigan fines de lucro o preponderantemente económicos, sino fines 
netamente religiosos. 

Por otro ladO, el tema de los medios de comunicación en relación a las 
asociaciones religiosas ha sido muy comentado. Sin embargo, la Ley de las 
Asociaciones Religiosas y Cuno Público, solo hace mención que las asociaciones 
religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar directa o 
indirectamente concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión, o 
cualquier tipo de comunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los 
medios de comunicación masiva. 

Es decir, la prohibición recae sOlo en la posesión o administración, pero no en 
el uso. 10 cual quiere decir que las asociaciones religiosas pueden transmitir 
programas religiosos a través de los medios de comunicación siempre y cuandO 
cumplan con las disposiciones legales que para tal efecto estén establecidas. Este 
punto en particular lo estaremos considerando en la Conclusiones de esta Tesis, en 
el sentido de que en México, no se ha planteado a fondo con -nedad la poSibilidad 
de que las asociaciones religiosas tengan medios de comunicación masiva. 

Por ünimo. es necesario comentar que las asociaciones religiosas en 
liquidación podrán transmitir sus bienes, por cualquier titulo, a otras asoeiaciones 
religiosas. En el caso de que la liquidación se reaMce como consecuencia de la 
imposición de alguna de las sanciones previstas en la ley de la materia. los bienes 
de las asociaciones religiosas que se liquiden pasarlan a la asistencia pública; los 
bienes nacionales que estuvieren en su posesión desde luego tenelrlan que regresar 
al pleno dominio público de la nación. •50 

50. LEE GALINDO .Jorge Ley de Aaoclig!Qnn Rctipigae Cqmenblda, Ed. Siatm ... XICO, 2002, P8g. 83-M 



Régimen Fiscal a que estén sujetas tas asociaciones religiosas 

1.- Antecedentes: 

21S 

Hasta antes de julio de 1992, los grupos reHgiosos careclan de personalidad y 
legalmente no podian ser sujetos de derechos y obligaciones. En la que se refiere al 
émbito de aplicación de las leyes en materia fiscal, antes de la entrada en vigor tanto 
de la reforma constitucional al articula 130 como de la Ley de Asoeiaciones 
Religiosas, no existía determinación expresa que situara dentro del régimen de 
aplicación de estas leyes a los ministros de cuno y/o encargados de centros de culto. 
Tampoco hubo norma expresa que los considerara exentos de ellas. sin embargo, el 
artlcula 5" de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 1974, si regulaba la 
actividad de agrupaciones que tLNieren un fin religioso. 

La actividad de las ministros y la apertura y utiliZación de IOs templos. 
especialmente IOs de propiedad de la Nación fue regulada inicialmente por la Ley 
Reglamentaria del ArtlculO 130 constitucional. cuya aplicación corTespondia al 
Departamento de Armas de Fuego y explosivos. dependiente de la Dirección de 
Gobierno de la Secretarla de Gobernación. Esta especialidad de ministros se 
segregó. para posteriormente llegar a ser una Subdirección de cunos. Con la 
entrada en vigor de la Ley de Asoeiaciones Religiosas y Culto Público. se reformó et 
Reglamento de la Secretaria de Gobernación para incorporar dentro de su estrudura 
orgénica a la Dirección General de Asuntos Religiosos. PosteriOnnft'lte se creó ta 
Subsecretaria de AsLntos Juridicos y Asociaciones ReHgiosas (actuales: Dirección 
General de Asociaciones Religiosas y Subsecretaria de Asuntos Religiosos, 
respectivamente). quedando adscrita la Dirección General a la Subsecretaria. 

11.- Criterio de aplicación de las leyes fiscales a las Asociaciones Religiosa. 

Una vez que entró en vigor la Ley de Asociaciones Religiosas y Cuno Público, 
IOs funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tomaron como punto 
de partida el sentido contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. que 
en esencia mantenía un concepto similar a la ley de 1974 respecto a"( ... ) que las 
agrupaciones organiZadas con fines religiosos estén exentas( ... )." y consideraron a 
la Asociación Religiosa como una agrupación organizada con fines religiosos 
adjudicándole la calidad de exenta de la aplicaci6n de la Ley del Impuesto Sobre ta 
Renta. 

Es hasta las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
que entraron en vigor en enero de 1994 que en el articula quinto 94 transitorio 
tracción VI se determinó que las asociaciones religiosas que se constituyeran 
conforTne a la ley de la materia (religiosa) tendrén las obligaciones fiscales 
contenidas en el titula 111 de la Ley del l.S.R., et cual se les aplicaría a partir del 
primero de julio de 1994. 
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Es oportuno mencionar, que la naturaleza jurfdica de la AsoeiaciOn ReligiOsa 
es la de una Asociación Civil con fines religiosos y no un ente diferente a ésta. 

111.- Marco jurldico aplicable a las ASOCiaciOnes Religiosas 

(Leyes y conceptos bésicos) 

Sólo para efectos de formalizar este trabajo y facilitar la comprensión del 
tratamiento fiscal que se ha dado a las asociaciones religiosas, es importante hacer 
referencia a los conceptos que estén relacionados con la materia religiosa y que se 
consideran tanto en et Código civil. como en el fiscal; la Ley del Impuesto Sobre la 
renta, el Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Ley 
del Impuesto al Activo y la del Impuesto al Valor Agregado y asl .. tiene que: 

• Las personas morales tienen obligación de contribuir para el gasto público. 

Al respecto, el Código Fiscal de la Federación en su articulo 1• estabtec:e: 

Las personas nsicas y fas morales estlln obligadas a contribuir 
para los gastos públicos conforme a las leyes ffsca/es 
respectivas; las disposiciones de este C6cligo se aplicanjn en 
su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales de que tltMxiOo sea pane. Sólo mediante Ley 
poclrtt destinarse una contribución a un gasto público 
especlnco. 

• Las asociaciones civiles son personas morales sujetas a las disposiciones 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al respecto se tiene el articulo e• que en lo 
conducente determina: 

·cuando en esta ley se haga mención a persona moral. se 
entienden comprendidas. entre otras. tas socieelades 
mercantiles. los organismos Descentralizados que realicen 
preponclenJntemente IJCtividades empresanates, /as 
instituciOnes de crtk1it0 y las asociaciones y socieelades 
civiles ... " 

• El Código Civil del Distrito Federal (y los equivalentes de 1- Entidades 
Federativas) establece en su articulo 25 a quienes considera personas morales y en 
el caso a estudio. tiene como tal. a la Asociación Civil, que se define a partir del 
contenido del articulo 2670 del ordenamiento ya citado como: 

un contrato mediante el cual dos o més personas reúnen sus esfuel'Zos y sus 
recursos, de manera no transitoria para la consecución de un fin común, licito. 
posible y que no tenga el carécter preponderantemente económico. 

• La calidad de persona moral la adquieren las iglesias y agrupmcion9s 
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religiosas cuando obtienen su registro corno asociaciones religiosas. acorde a 10 
establecido en la ConstiluciOn Politica de los Estadas Unidas Mexicanos que en su 
aniculo 130 pérrafo segundo, inciso a) establece: 

( ... ) 

Las iglesias y agrupaciones religiosas tendntn personalidad 
jurldica como asociaciones religiosas una 119z que obtengan su 
correspondiente t'egistro ( ... ). 

y el articula 6" de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
establece: 

''Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendntn personalidad 
jurldica como asociaciones religiosas una 11'6Z que obtengan su 
correspondiente registro constitutivo ante la Secretarla de 
Gobernación ( ... ). 

• Confonne a IO dispuesto en el párrafo cuarto del articulo 1" del Código 
Fiscal, se detennina quien- son las personas no conmbuyentes y. al respecto se 
dice: 

"Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no 
estén obligadas a pagar contribuciones. únicamente tendnjn las 
otras obligaciones que establezcan en forma expresa las 
propias leyes .. . " 

• Los conceptos de: México, país y territorio se tiene contemplados en el 
articulo e· del Código Fiscal: 

Para los ellectos fiscales se entendera por México. pals y 
Territorlo nacional, lo que confonne a la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos integra el termorio nacional y la 
zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial. 

• El articulo g• del Código Fiscal establece la noción de residente en el 
territorio nacional: 

a).- Las que hayan establecido su casa habitaciOn en México, 
salvo que en el allo de calendano permanezcan en otro pals 
por mas de 183 dlas naturales consecutivos o no acrediten 
haber adquirido la reSidencia para efectos fiscales en ese otro 
paf s. 

( ... ). 

11.- Las personas mora/es que se hayan constituido de 



conformidad con tas leyes mexicanas asf como tas que hayan 
establecklo en México la administración principal del negocia o 
su sede de dirección efectiva. 
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• En el articulo 10• del Código Fiscal de la Federación, se determina lo que 
para efectos de esta normatividad se debe considerar como domicilio fiscal y, en el 
caso especifico de las personas morales: 

( ... ). 

11.- Tratitndose ele personas morales: 

aJ.- Cuando sean residentes en el pals. el local en donde se 
encuentre la administración local del negocio. 

( ... ). 

• El actual contenido de la fracción XVI del articulo 95 de la ley mencionada 
establece; 

95. - Para los efectos de esta ley se consideran personas 
morales con fines lo lucrativos, ademits de las senataclas en el 
articulo 102. las siguientes: 

( ... ). 

XVI.- Asociaciones y Sociedades Civiles organizadas con fines 
po/lticos, deportivos o religiosos. 

• El Articulo quinto transitorio 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, - ya citado
que en la fracción VI establece el tratamiento de las asociaciones religiosas: 

Para efectos de lo dispuesto por el articulo anterior. se 
aplicaran las disposiciones siguientes: 

VI.- Las asociaciones religiosas constituidas en tos términos de 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico, cumplinin a 
partir del 1 • de julio de 1994 con las obligaciones fiscales en 
materia del Impuesto sobm la mnta en los Mnninos del titulo 111 
de la ley de la materia. 

• En cuanto al impuesto al valor agregado si bien no se ti- articulo expreso 
que se refiera a las asociaciones religiosas, Sin perder de vista el articulo quinto 94 
transitorio. en las resoluciones que se dictan para cada una de ellas, ae determina 
que estarán exentas siempre que se trate de las actividades propias de su objeto. et 
cual puede estar referido a loa servicios prestados a sus feligreses (bautizos, mi .... 
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etc.) o tratándose de transmisión de bienes inmuebles, los destinados a casa 
habitación (considerándose como tal a los seminarios y casas de retiro. casas de 
oración abadlas, monasterios). 

Tratándose de operaciones diversas a su objeto, si estarán sujetas a la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con 10 dispuesto por las anleulos 1 • 
y 3" de la ley en cita, que en lo conducente determinan: 

Att. 1•.- Estan obligadas al pago del impuesto al vator agregado 
establecido en esta Ley. tas personas nSicas y tas morales que, 
en territono nacional. realicen tos actos o actividades 
siguientes: 

t.- Enajenen bienes 

11.- Presten servieiOs independientes 

111.- Otorguen et uso o goce temporal de bienes 

IV.- Importen bienes y servicias 

( ... ). 

3".- La f'ec:leración, et Distnto Federal, tos Estados. tos 
Municipios, tos organismos descentralizados. tas instituciones y 
asociaciones de beneficencia pnvada. tas sociedades 
cooperativas o cualquier otra persona aunque conforme a otras 
leyes o decretos no causen el impuestos federales o estf!ln 
exentos de ello. debentn aceptar ta traslación a que se reffere et 
articulo 1 • y, en su caso. pagar et impuesto al valor agregaao y 
trastadarto de acuerao a los preceptos de esta ley. 

( ... ). 

Por lo que se re~iere al impuesto al activo, el mismo no se genera, dada la 
calidad del objeto materia de las actividades de la asociación religiosa al no ser 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta. tampoco lo son del Impuesto al Activo. 

• Los ministros de culto no son sujetos de la aplicación de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta si las cantidades que recibe de la Asociación Religiosa 
están destinadas a su manutención y no exceden de un monto de tres salarios 
mlnimos anuales. siempre que estén registrados ante la Secretarla de Gobernación 
y en el Registro Federal de Contribuyentes. La slMT'la que reciba en exceso si 
causará impuesto ya sea por concepto de la prestación de servicios personales 
independientes. por honorarios asimilables a salarios o bien por concepto de 
sueldos o salarios. 
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La excepción se tiene siempre las cantidades que se le entreguen para su 
manutención sean inferiores a tres veces el salario minimo general del érea 
geográf"ica del contribuyente elevado al ano. 

El ministro de culto, no pagará impuestos por las cantidades que reciba en 
forma parcial durante el ejercicio. ni se le efectuará retención alguna por parte de la 
Asociación Religiosa si el ingreso mensual percibido no excede de la cantidad 
resultante correspondiente a tres salarios minimos elevados al lil'o. Igual 
tratamiento recibirán por los recursos, cuotas, ofrendas, diezmos. primicias, 
talentos, óbolos, estipendios, limosnas o donativos que reciben los ministros de 
culto directamente de sus f'ieles. 

IV.- Trámites que debe realizar una Asociación Religiosa para que se le 
determine su régimen fiscal. 

Cuando una Asociación Religiosa requiere se le de información sobre sus 
obligaciones como no contribuyente, la dependencia (en su momento la Secretarla 
de Hacienda y Crédito Público, por conducto de las administraciones tributarias y 
hoy dla por el Servicio de Administración Tributarla (SA T) tomando como base lo 
conducente del pérrafo segundo del articulo 5" de la Ley de Ingresos de la 
Federación), ha sentado criterio para aplicarto a las actividades de las Asociaciones 
Religiosas, implementando un procedimiento cuyos pasos son los siguientes: 

a).- La Asociación Religiosa por conducto de su Representante presenta 
solicitud dirigida a las administraciones locales jurldicas de ingreso; 

b).- Debe acampanar las constancias fehacientes de que se le ha otorgado el 
registro constitutivo por la Secretaria de Gobemaeión. (Escritura Constitutiva); 

c).- La dependencia hacendarla revisa el documento justificativo de la 
existencia de la asociación religiosa, no prejuzga sobre los elementos que le dieron 
origen y que en su oportunidad haya considerado la Secretarla de Gobernación para 
otorgarte su registro; 

d).- La regla general es que siempre se resuelva considerar a la Asociación 
religiosa como persona moral no contribuyente. La respuesta que se le da a la 
Asociación es considerada como una resolución a titulo individual 

e).- La dependencia hacendana considera que el hed'lo de que - emitan 
resoluciones a titulo particular, no implica que se siente precedente. 

f).- La categorla de persona moral no contribuyente contenida en la reaolución 
individual se le otorga a todas las asociaciones religiosas que asl lo soliciten. 

g).- En el contenido de la resolución se hace una relación de las obligaciones 
que como persona moral no contribuyente quedan a cargo de las asociaciones 
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religiosas por analogía. se le aplican las obligaciones a que se refieren los articulas 
68 al 73 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

h).- La resolución sólo tiene vigencia de un ano calendario. Cada ano. la 
asociación religiosa debe solicitar la renovación del contenido de la resolución, la 
cual se le otorgará si no han cambiado las disposiciones de la ley o las condiciones 
bajo las cuales se emitió dicha resolución. 

Las asociaciones religiosas no están facultadas para recibir donativos que 
sean deducibles de impuestos. 

V.- Obligaciones de las Asociaciones Religiosas en su carácter de no 
contribuyentes: 

Acorde con el titulo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. artículos 68 a 
73, las obligaciones a cargo de las Asociaciones Religiosas consideradas personas 
morales no contribuyentes, sus obligaciones son entre otras: 

a).- Llevar sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de 1.1 
Federación, su Reglamento, el Reglamento de esta ley y efectuar registros en los 
mismos. 

En algunas resoluciones de la autoridad fiscal se ha pennitido que lleven los 
registros de sus ingresos y erogaciones en un cuaderno empastado y numerado. Se 
considerará que se da cumplimiento a la obligación prevista en esta fracción cuando 
las Asociaciones Religiosas lleven el registro de sus operaciones de contonnidad 
con las disposiciones internas de la propia Asociación Religiosa. 

b).- Expedir comprobantes simplificados que acrediten la obtención de sus 
ingresos propios, que deberán reunir los siguientes requisitos 

• Contener impresos los siguientes datos: su denominación, su clave de 
Registro Federal de Contribuyente, número de folio y su domicilio fiscal; 

• Sel'lalar lugar y feeha de operación. 

Tratándose de limosnas. donativos, óbolos o dádivas que se entreguen 
durante celebraciones de culto público donde no sea posible identificar al otorgante 
o que sean depositados a través de las aleancias, estarán relevados de emitir el 
comprobante respectivo. 

c).- Presentar a más tardar el dla 17 del mes siguiente al trimestre que 
corresponda el pago. ante las instituciones bancarias autoriZadas, declaración 
provisional de las retenciones efectuadas a terceros. 

d).- Presentar durante el mes de febrero siguiente al ejercicio de que se trate, 
antela oficina del Sistema de Administración Tributaria que corresponda a su 
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domicilio fiscal, utilizando el buzón de trámites fiscales, declaración informativa sobre 

• Las personas a quienes les hubiera efectuado retenciones del impuesto 
sobre la renta durante el ejercicio, excepto tratándose de reteneiones a asalariados; 

• Las personas a quienes les hayan otorgado donativos durante el ejercicio, 
cuando dicnas personas cuenten con autorización de la Secretaria de Hacienda para 
recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta; 

• Las personas a las que les hayan entregado cantidades en efectivo por 
concepto de bonificación fiscal durante el ejercicio; 

• Las personas a las que en el ano de calendario inmediato antenor les hayan 
efectuado pagos por concepto de derechos de autor. 

e).- Presentar a más tardar durante el mes de marzo siguiente al ejercicio, de 
que se trate en la oficina del Sistema de Administración Tributaria que corresponda a 
su domicilio fiscal utilizando el buzón de trámites fiscales, la declaración anual 
informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas en dic:10 
ejercicio. 

f).- Los vehículos utilitarios podrán ostentar en ambas puertas delanteras 
algún slmbolO o emblema religioso que identifique a la Asociación Religiosa, o bien, 
senalar su denominación. 

g).- Enterar en forma trimestral y anual las retenciones del impuesto sobre la 
renta de sus trabajadores, confomie a las disposiciones de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y su Reglamento; y pagar la bonificación fiscal a aqueHos 
trabajadores que tengan derecho a recibirla, para IO cual deberán dar cumplimiento a 
lo siguiente: 

• Llevar y conservar nómina en forma individualizada por cada trabajador en 
la que se registren los pagos de sueldos y salarios, el impuesto que en su caso se 
haya retenido, y las diferencias que resulten a favor del trabajador con motivo de la 
bonificación fiscal. 

• Presentar la declaración anual informativa sobre pagos de bonif"icación 
fiscal. 

• Inscribir a sus trabajadores para efectos del SAR. 

h).- Sólo procederá la entrega a los trabajadores de las diferencias a su favor 
derivadas de la bonificación fiscal, en los casos en que se de cumplimiento a los 
requisitos previstos. Las Asociaciones Religiosas podrán disminuir de las 
retenciones realizadas a sus demás trabajadores. el monto de las cantidades 
entregadas por concepto de diferencias derivadas de la bonificación fiscal. 
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i).- Las Asociaciones Religiosas no estaran obligadas a dictaminar sus 
estados financieros por contadores públicos autonzados. 

j).- Las person- morales o flsieas que transmitan la propiedad de ~s 
inmuebles a las Asociaciones Religiosas podrén considerar como costo de 
adquisición, el costo fiscal ajustado que corresponda al enajenante, siempre que la 
operación se realiee a titulo gratuito. y que en la escritura en la que se formaliee la 
operación se asiente que dicho costo se mantendrá en el caso de que los bienes 
sean vendidos con posteriotidad. 

k).- Por lo que se refiere a las cantidades que entregue a sus ministros. 

1.- Los ingresos que obtengan en el desarrollo de su ob:jeto previsto en sus 
estatutos. no generaran el pago del l.S.R., siempre que no sean distribuidos a sus 
Integrantes. 

2.- No pagarán el impuesto sobre la renta por las cantidades que destinen a 
pago de manutención de ministros. A su vez los ministros, no pagarán impuestoio por 
los ingresos que perciban para dedieartos a alimentos siempre que. ese ingreso no 
exceda de tres veces el salatio mínimo general de la región qeográfica donde radica 
el conttibuyente. 

3.- Son ingresos relacionados con el objeto, los ingresos propios de la 
actividad religiosa, como; limosnas, donativos, óbolos o dádivas que reciban por 
concepto (s) relacionado (s) con el cutto religioso. Igualmente se consideran 
ingresos propios los que se obtengan por la venta de libros u objetos de car6cter 
religioso. 

4.- Están sujetos al pago de este impuesto, los ingresos que perciban las 
asociaciones previstas en esta resolución. provenientes de intereses. premios y de 
enajenación de bienes inmuebles. En los supuestos senalados. la retención que en 
su caso les efectúen tendrá el carácter de pago definitivo, quedando relevadas de 
obligaciones fiscales por este necho respecto de los ingresos mencionados. 

5.- Las Asociaciones Religiosas no estarán obligadas al pago de Impuesto al 
Valor Agregado, respecto a las actividades propias de su objeto, con las 
excepciones ya mencionadas en el capitulo · 

6.-Los ingresos que obtengan las Asociaciones ReligiOsas por conceptos 
relacionados con los servicios religiosos proporcionados a sus miembros o feligre-s 
están exentos. 

7.- No se causa el impuesto por donaciones de inmuebles que se realicen a 
las Asociaciones Religiosas, salvo que éstas las realicen empresas para las cuales 
el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. 
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Por lo que llegamos a las siguientes conclusiones a este punto en estudio: 

Primera.- Hasta antes de 1992, las actividades de los grupos religiosos (en 
realidad los ministros y encargados de centros de culto) estuvieron sujetas a la 
aplicación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el apartado de personas 
exentas. 

Segunda.-. El anlculo quinto 94 transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 1993, por 
primera vez determinó un régimen fiscal para las Asociaciones Religiosas 
sometiéndolas a dicha ley. 

Tercera.- Las autoridades hacendarias han establecido un criterio para 
aplicarlo a las actividades de las Asociaciones Religiosas y emiten una resolución a 
titulo panicular a favor de la asociación religiosa que lo solicite. Siempre otorgará la 
calidad de persona moral exenta y no se considera que con ello se siente 
precedente. 

Cuarta.-. La dependencia hacendaria sólo revisa el documento justificativo de 
la existencia de la asociación religiosa (expedido por el funcionario facultado por la 
Secretaria de Gobemación) no prejuzga sobre los elementos que le dieron origen 

Quinta.- En la resolución se hace una relación de las obligaciones que como 
persona moral no contribuyente quedan a cargo de las AsociaciOnes Religiosas, 
remitiéndolas para ese efecto al contenido del titulo 111 (aniculos 68 al 73) de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 

Sexta.-. La resolución que se dicta sólo tiene vigencia de un ano calendario y 
la asociación religiosa deberá solicitar cada ano su renovación, la cual se le otorgará 
siempre que no haya cambiado la normatividad o que la A.R. no haya cambiado las 
condiciones bajo las cuales se le otorgó la calidad de no contribu:tente. 

Séptima.- A partir de 1999 el Servicio de Administr·ación Tributaria no ha 
sentado el criterio de aplicación sobre el régimen fiscal de las asociaciones 
religiosas. por lo que no se ha emitido ninguna resolución al respecto. 

Ley reglamentaria del articulo 130 de la Constitución Polltica de las Estados 
Unidos Mexicanos. publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enem de 
1927. 

Art. s·.- La ley no reconoce personalidad alguna a las 
agrupaciones religiosas denominaaas iglesias. las que por lo 
mismo no tienen los derechos que la ley concede a las 
personas morales. 



El gobiemo no 1'8COnaoe jenJ'flu/as dentro de /as iglesias y 
directamente se entendertl para el cumplimiento de las leyes y 
c1em•s disposiciones sobm cu/ID y disciplina exffJma. con los 
ministms miStrl0$ o con /as pensonas que sea necesario. 

s•.- Est•n exentos del pago cltll impuesto: 

( ... }. 

IV.- Los sujetos a quienes la Secmtarla de Hacienda y C'*1ito 
Públieo haya autonzado ,,.,. gozar de la exención, pofQue /e 
hubi#Hen conrprobado mediante la documentación respectiva 
que se trata de: 

( .. .}. 

d}.- Propietarios. de un sólo automóvil de alquiler destinado al 
transporte de pasajetOs. respecto de los ingresos procedentes 
de la explotación ele ese vehlculo; 

En los casos mencionados en los incisos siguienffJs de esta 
fraccidn. sertt necesario, ademas. que los ingresos se destinen 
exctusivamente a los fines panJ los que fueron constituidas; 

e}.- Instituciones de beneficencia autorizadas por la ley de la 
mate na: 

f}.- Agrupaciones organizadas con fines cientlficos polltieos 
religiosos. culturales o deponivos; 

j}.-( ... }. 

Las exenciones cesaran cuando dejen de cumplirse los 
requisitos establecidos en este articulo. 

Los sujetos a que se refiere este precepto estan obligados a 
retener y enterar el impuesto y a exigir documentación que 
reúna requisitos fiscales. cuando hagan pagos a tercems. por 
operaciones gravadas en esta ley. 

Los sujetos que gocen de exención, excepto los comprendidos 
en las tracciones 11, 111 y IV incisos cJ. dJ y g} de este articulo. 
presentaran c:leclaraciones en los Mrminos aprobados, clentm 
de los tres meses siguientes a la fecha en que prectiquen su 
balance. o dentro de los tres primeros meses ele cada afio. 
cuanc/o no lo practiquen. 

225 



An. 1·.- Corresponde al poder ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretarla de Gobernación, ejercer en materia de culto 
religioso y disciplina externa. la intervención que esta ley le 
concede. 

An. 2•.- ( ... ). 

Sólo cumplidas las disposiciones ele las leyes sobre actos o 
contratos referentes al estado civil. podntn los ministros ele 
cultos celebrar los matrimonios que prescriban una religión o 
secta(. .. ). 

Los ministros de culto que desobedezcan la disposición anterior 
sentn castigados administrativamente con multa hasta de cien 
pesos. y si no se pagare. con anesto hasta ele ocho días. 

An. 3•.- Los encargados de los templos. así como los ministros 
oficiantes. están obligados a panicipar a la Secretarla ele 
Gobernación. en el Distmo Federal. o a los Gobernadores de 
los Estados y Temtonos en las demás entidades federativas. 
dentro del plazo de cinco días, la celebración ele practicas 
religiosas que se refieran a los actos mencionados en el anlculo 
anteriOr; expresando si se cumplió lo dispuesto en este anfculo. 

El transcurso del plazo sellalado sin que se dé el aviso. es 
motivo suficiente para imponer al encargado del templo y al 
ministro del culto que intervino en el acto religioso, la pena que 
sella/a el último p<iffafo del anfculo anterior. 

An. Sº.-( ... ). 

El ministro de culto o la persona que se niegue bajo el pretexto 
de que no puede salvar conductos jerárquicos establecidas en 
su religión o secta o por cualquier otro motivo a acatar las leyes 
o las ordenes que sean giradas por la autoridad sobre culto 
religioso y disciplina externa. serán castigados con la pena que 
sella/a el Código Penal al delito de desobediencia a un 
mandato legitimo de la autoridad pública. 

An. 7".- Los ministros de culto serán considerados como 
personas que ejercen una profesión y estaran directamente 
sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten. 

Los ministros de culto se consideran como profesionistas que 
prestan sus servicios a los afiliados a la religión o secta a que 
pertenecen: pero por razón de la inffuencia moral que sobre sus 
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adeptos adquiemn en ejerciCiO de su ministerio. quedan sujetos 
a la vigilancia de la autoridad y a /as disposiciones del anlcu/o 
130 de la ConstituciOn. as/ como a las de la Ptf!Jsente ley, sin 
que para no cumplirlas pueclan invocar lo dispuesto por el 
anlcu/o 4" constitucional, que se mfiem a otra Clase de 
profesionistas. 

El ejercicio del ministerio de un culto no conffem deff!JChos 
posesonos y la Ley podr• er. IOclo tiempo modificar el m1mero 
de ministros a quienes se permita ejen:er. sin que esto 
constituya un ataque a '*"8cll0s 

:S.2.:S SITUACIÓN .IURiDICA DE LOS MINISTROS DE CULTO 
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El m-stro Ramón Sénchez Medal. set\ala que tos ministros de culto religioso 
son conocidos bajo muy distintos nombres. Asl, entre los romanos - les 
denominaba "pontlfices·. la iglesia católica en los cénones 232 y siguientes de su 
Código de Derecho Canónico les llama "Clc!Jligos", 1- Constituciones ele 1857 y 
1917 las identif'icaban como "pertenecientes al estada eelesilllatico". Los protestantes 
les llaman "pastores·. los judlos "rabinos".s1 

Al respecto, y deSde su muy particular punto de vista. el m-stro Séncnez 
Medal senala: "En cuanto al nuevo tratamiento jurfdico de los ministros de CUito -
que mejoraron de status en cuanto que en /a anterior legislacidn se /es consiclerabll 
no ciudadanos y en la refonnada se /es consiclera como medio ciucladanos
conviene hacer algunos comentarios criticas. 

La Constitucidn no precisa lo que debe entenderse por C1icho Mrmino. La ley 
reglamentaria sella/a que "se consideran ministros de culto a toe1as aquellas 
personas maj/Ores Cle edad a quienes las asociacianes retigioaas a que penenezcan 
confieran ese c;arljcter" 

Ambas otdenamientos sujetan a los ministros de culto a un estatuto de 
excepción en su calidad C1e ciue1ae1anos. por cuanto se tes tf!JCOnoce el "cletf!JCho a 
votar" pero tes priva del woto pasivo, es decir, de ser wotadoS. y de ta posibilie111d de 
desempeflar cargos públicos superiores. a menos que se separen definitivamente de 
su ministerio cuanao menos cinco a/los -n el primero de /oS casos-, y ttf!JS en el 
segunao. antes C1e ta elección de que se trate o de la aceptaci6n C1tll catga 
respectivo. Basaao en el principio de la igualdad. msutta C1iscnminatori0 que a los 
ministros de culto. por la SOia circunstancia de poseer ese cafljcter, se les mutile su 
condición C1e ciudadanos. 

51. SANCHEZ MEOAL Remón, La Nueva Leg•tac16n sopre L1bertaq Relig1oy, 1•. Ed., EditDriM PorrU•. S. A., 
U.x1co, 1993, pp. 1'-18 
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Hay que hacer hincapitlt en que I• ca/idlld de ciudllelano constituye una cta
-n:laderamente esencial del Estado democnttico. fundado sobre I• igual 
participación de tOdo ciudadllno en la SObenNJI• popular. "En ese plano - selfa/an 
Viladrich y Fener - ni hay ni puede haber diferencias de c.tidad o poseSiOn de 
titulo, porque la lliolllción de esa oomi:ín y radical condición o, to que es lo mismo, I• 
existencia de diver.sas categortas de Ciudadanos en un Estado democ,.tico, no Sdlo 
tf11H9senta la concutcacidn de un derecho subjetiWJ sino t.,,,bi*t la negeciOn de su 
esencia democnttica. ·52 

"El Estado democnttico no puede en su onlen jurldioo, Sin deslegitimarse, 
privar de sus derechos pollticOS. o de una patte de ellos. • todos estos ciudlKlllnos 
que no son sus servidores. ante el riesgo de que intruyan illeitamente en los 
Pf'OC9SOS etectontles. El Estlldo democnttico sencillamente asume el tli9sgo de I• 
libertad. Deja que cada uno de estos hipoMticos candidlltos o repre-ntantes 
populares asuma su propia responsabilidad monJI, se auto limito de acueldo con su 
coneieneia (mientras no incuna. claro estlt, en una conducta delictuosa) pero, sobre 
todo. deja al propio pueblo I• responsabilidad de decidir por quidn vota. aunque se 
pueda •equivocar'. 

El jurista Sénchez Medal nos dice que el Estado debe confiar de verdad en la 
capacidad del pueblo, aun del pueblo sencillo e iletracto, pani Aber qu6 le convi9ne. 
El Estado autoritario-patemalista, en cambio, parte de la pn1111i9a ~ confie- o 
no-- de que el pueblo carece de discernimiento para elegir racionalmente a sus 
gobernantes. de que - encuentra en t.W'la permanente minarla de edad y que, por 
tanto, debe proteg6rsele de influencias pemiciosas que indinen Inadecuadamente su 
voluntad polltica. sobre tado, si 6sta no c:oincide con la de la clase gobernante. 

Senala también. que inclusive. asl lo entendió el mismo Benito J~. quien 
en la Ley Electoral expedida el 14 de agosto de 1867, reconoc:la expresamente el 
derechO de ser electos diputados •a los ciudadanos que pen-zcan al estado 
eclesiéstico". y en la circular complementaria de e- ley, emitida en la misma fecha, 
se hacia cargo de las razones para reconocerte• - dentctlo. en los Siguientes 
términos: "[ ... } Respecto de tos ectesiltsticos. siendo ciuelaelanos. no paree/a justo 
privanos de uno de tos mlts importantes derechos de la ciudlldanla. Ademlts, no 
parecfa razón suficiente para privarlos de M. la pn1suncidn de que ejercieran una 
innuencia ilegitima para hacer.se nombrar diputadoS: ya po1r1ue necesan.mente 
debe confiar.se el acierto del nombramiento a la libertad y • la discrecidn de tos 
electores, ya porque no se ha juzgado oomi:ínmente tan pell(lrosa, ni ha -bido 
presumirse tanto una intruencia ilegitima de los ec/e~sticos PMll hacer.le elegir a si 
miSmos. como mlts bien para hacer elegir a personas de su contJanzaH. En M6xico, 
así como hay católicos más papistas que el Papa, hay liberllles nYla .;u.nsma que 
Juérez."53 

52. Vll..AORICH Pedro Ju.-, y Jav.er F•rntro Ortiz, •Lqa princiD• inforrnedprn del Derecho ec=··m o 
~.en Derecho Ec-tlc:o - Es- Esp-'lol, (R.,_ N-...o -Y-. .,...,,_), 3-. E __ EUNSA, 
P8"1plonm, 1993, p. 202 
53 . GAACiA OROZCO Antonio, Rgopileción y nl,ldio intgdlgtprip dP le , ... , ft PeFfptwl ""'jFM« 1812 
- 1997., Ed.:tonesdea. G.cet. lnfann..,,,•de • Com..On Feder81elector81, ... Jlico, 1878, pp. 11~1181 
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El Estado, pues, carece de competencia para despojar a los ministros de culto 
de derechos humanos en materia polltica, con el pretexto de que aon incompatibles 
la función espiritual y la actividad polltica, y de que detJe preserv- al pueblo del 
peligro de que sea Influido por quienes po-n ascendencia espiritual y moral sobre 
61. 

Una cosa es que la Iglesia católica -<amo cualquier otra iglesi- imponga a 
sus ministros un deber de abstención y que los ministros lo acepten en ejercicio de 
su libertad y renuncien voluntana,..._,te a la actividad polltica (como renuncian al 
matrimonio, al co~cio. etc4Hera). y otra muy distinta, es que al orden jurldico 
despoje de estos cSerecnos a los ciucladanos que sean ministros de culto. l!:ste serta 
un caso patente de discriminación por razones de orden religioso. que prohibe el 
derecha intemacional de los derecnos humanos. Constituye tambi6n, al mismo 
tiempo, un menoscabo a los derechos pollticos de todos los ciudadanos por cuanto 
se les limita la posibilidad de elegir psa cargos de representación popular a otros 
conciudadanos. que por ser ministros de culto, están excluidos indebidamente del 
voto pasivo. 

En el orden constitucional y Civil tos ministros de culto deben gozar de los 
mismos derecnos y tener 1- mismas obligaciones; no deben ser sujetos de 
privilegios ni tampoco de discriminaciones jurldicas. 

El polltico e intelectual socialista, Gilberto Rincón Gallan:lo, sobre et particular 
escribe que: "El reconocimiento de tos derechos clvicos de todos los ciudadanos sin 
excepción, sigue siendo tabú porque los sacen:lotes son parte de esos ciudadanos. 
pero en realidad es un tema desde et punto de vista sociopolftico, totalmente 
rebasado por la moderna historia universal" • El caso que aqul tratamos - dice más 
adelante- es otra forma de discriminación potltica de ciudadanos consideradas ae 
segunda . . • Desde el éngulO democrática - concluye en farma categónca - el 
asunto es claro como et agua•54 

Sin embargo, el sustentante difiere con la opinión del maestro (acaecido 
recientemente) Sénehez Medat. por to que se refiere, a que tos ministros de algún 
culto religioso. puedan ser elegidos por los ciudadanos, por voto popular, y de la 
posibilidad de desempetlar cargos públicos superiores, sin que estos se separen 
definitivamente de su ministerio cuando menos cinco anos ..-n et primero de tos 
casos--, y tres en el segundo. antes de la eleceión de que se trate o de la 
aceptación del cargo respectivo, por IO que sostenemos et criterio que seftata al 
marco constitucional, pues a nuestro panicer, esto representarla un gr- riesgo 
para ta soberanía nacional. su segl.#"idad, y su laicidad, además de que se estmrta 
ignorando nuestro pasado histórico que dio ongen a tos principiOS jurldieos que rigen 
la relación del Estado con las Iglesias. 

S.. RINCON GALLARDO Gilbeño, Ahor- y • le luz del di• nwyw relw;ipnn 9!!1re fe lpfnie y el ES 1 
Edlaanes de Cufture Populer, M•XICO, 1987, pp. 22-23 
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Pues no debemos de olvidar que según datos recientes proporeionaáos por el 
INEGI. perdura todavía en nuestros días una mayoria de ciudadanos que profesan la 
religión católica, lo que impliearia en el hipot~iCO caso de que dicho apanadO del 
articulo 130 Constitucional fuera abrogado. que si al Cardenal Primmo de México. 
se le ocurriera presentarse como candidato a la preSidencia de la repúbliea, hat>rla 
65 millones de mexicanos listos para dar un giro histórico a las relaciones de la 
Iglesia con el Estado. 

Por otra parte. en el mismo articulo 130 de la Constitución se establece una 
prohibición dirigida de manera injuriosa a los ministros de los cultos de •agraviar de 
cualquier forma los símbolos patrios" Además de que es ofenSiva y discriminatoria la 
suposición de que los ministros de los cultos. por el hecho de ser1o. están más 
propensos que el resto de la población a ultrajar los símbolos nacionales, es también 
injustificado desde el punto de vista de la técnica legislativa. por cuanto dichos 
ilícitos se encuentran ya tipificados y sancionados en el Código Penal Federal. y en 
la Ley sobre el ESCUdo. la Bandera y el Himno Nacional. Todo esto se vincula 
también con el problema de la objeción de conciencia, que en ninguna forma se 
reconoce en la legislación mexieana. 

Otra restricción, está consignada en el inciso e) del articulo 130 de la 
Constitución, que prohibe a los ministros de los cultos •en reunión pública, en actos 
del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, 
oponerse a las leyes del pais o a sus instituciones·. Lo cual considera el tesista, que 
el legislador con justa razón realiza esta restricción, pues el ministro del culto 
religioso tiene la facultad de inducir en la opinión del feligrés y en su énimo para 
acatar las disposiciones jurídicas o en su libre voluntad. No obstante lo anterior, los 
ministros de los cultos mejoraron su situación en este aspectO, porque en el marco 
anterior les estaba prohibido discutir sobre la cosa pública aun en reuniones 
privadas. "55 

55. FLORIS MARGADANT Guillermo, Lil lglnja ante el Estedp Mexicano Ed. Miguel Ángel Porrú•, M6xico. 
1991, p.199. 
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:S.2.:S ACTOS DE CULTO PÚBLICO 

Como ya se comentó al inicio de esta investigación. a lo largo del tiempo, no 
se ha podido dar un concepto exacto de lo que ea cuno público . sin embargo, - ha 
entendiclo como la manifestación de ideas religiosas en el lugar donde el público 
tenga libre ac:c:eso. Podemos decir que en la Ley de Asoeiaciones Religiosas y Cuno 
Público - habla de cunos públicos ordinarios y extraordinarios, ea decir. que para 
efectos del legislador. se aceptan dos fonnaa de cuno público. 

Tiene su regulación juridica en el Titulo Tercero, articules 21 al 24 de la Ley 
en comento, y se entiende por culto público ordinario a aquél que - celebra dentro 
de los templos y el cuno público extraordinario se desarrolla fuera de diehos recintos. 

Los ordinarios no requieren de ningún trémite, es decir, los feligre- de 
cualquier doctrina pueden libremente realizar actos de cuno público en los lugares o 
templos que para ello estarán destinados. Si se trata de una asociación religiOsa, la 
misma usa los lugares que ella misma registró cuando SOiicitó su registro. En cambio 
los extraordinarios requieren de ciertas normas que - deben cumplir y que según 
este articulo. dichas normas se encuentran en lo dispuesto por la presente ley y en 
otros ordenamientos aplicables. 

Para el legislador. los cunos extraordinarios. por ejemplo se pueden celebrar 
transmitiendo por medios masivos de comunicación no impresos siempre y cu91do 
la Secretaria de Gobernación autorice previamente dichos actos. con la excepción 
de que esas transmisiones no pueden celebrarse en los tiempos de radio y televisión 
destinados al Estado. 

En el articulo 21 de la Ley de Asoeiaciones Religiosas y Culto Público que a 
la letra dice: 

Articulo 21.- LDs actos religiosos de culto públieo se celebrantn 
ominanamente en los templos. Solamente podnJn realizarse 
extraon:1inariamente fuera de ellos. en los tttnninos de lo 
dispuesto en esta Ley y en los demlis ordenamientos 
aplicables. Las asociaciones religiosas únicamente podmn, de 
manera extraominaria. transmitir o difundir actos de culto 
religioso a través de medios maSillos de comunicaciOn no 
impresos. previa autonzación de la Secretarla de GobemaciOn. 
En ningún caso. los actos religiosos podnJn difundirse en /os 
tiempos de radio y telewsiOn destinados al Estaao. 

En los casos mencionados en e/ plirrafO anterior. /os 
OTganizadores. patfOCinadotes. conceSionarios o pt0pietarios de 
los medios de comunieación. semn n111ponsebles 
soliclanamente junto con /a asociaci6n fflliQiosll de que se tn1te, 
de cumplir con /as disposiciones respecto de los actos Cllt culto 



público con car.M:ter extraon:1inano. No podrdm celebrarse en /os 
templos reuniones de caracter polltico. 
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Cabria hacernos la pregunta si también en el articulo antes referido -
incluye al Internet, ya que ese también es considerado un medio masivo de 
comunicaeión no impreso. Nuestro punto de vista a este respecto, es que es muy 
dificil que las asociaciones religiosas que transmitan sus cultos por esta vla soliciten 
la autorización a que se hace mención en et artleulo antes trascmo. aunque deberlan 
de hacer10, este medio está rebasando cualquier lilnitante. Este punto lo 
consideraremos al final de la presente teSis en las ConelusiOnes respectivas. 

También la Ley de Asociaciones Religiosas manifiesta que los organizadores 
patrocinadores. concesionarios o propietarios de los mediOs de comunicación, son 
responsables solidarios junto con la asociación religiosa. de cumplir con las 
disposiciones legales respectivas. Es decir, si una asociación religiOsa contrata una 
estación de radiO o televisión para transmitir un programa que se considera culto 
extraordinario y no cumple con las disposieiones legales estipuladas para ello, la 
empresa que prt. sta el servicio de transmisión es responsable junto con la 
asociación religiosa de lo que resultare. 

El último párrafo del articulo anteriormente trascrito. consideramos que esté 
fuera de contexto, ya que arinnar que no se podrán celebrar en los templos 
reuniones de carécter polltico. no tiene nada que ver con la poSibilictad de celebrar 
cultos e>Ctraordinarios utilizando medios masivos de comunicación no impresos, 
meollo del presente lineamiento. Sin embargo. el legislador consideró que alll cabla 
dicha prohibición. Tal vez hubiera sido mejor adaptar la ictea en la fracción IX del 
articulo 29 en lo tocante a las infracciOnes y sanciOnes. 

3.2 ... TESIS .IURISPRUDENCIALES 

CULTO PUBLICO. LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y 
CULTO PÚBLICO. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION DE QUINCE DE JULIO DE 1992. NULIDAD 
DE PLENO DERECHO DE LOS CONVENIOS QUE LA 
CONTRAVIENEN. 

De conformidad con el artlcu/O 20 .. inciso d J. de dicha ley, todo 
individuo tiene derecho a "no ser obligada a prestar SfllVicios 
personales ni a contribuir con dinero o en especie al 
sostenimiento de una asoeiaciOn, iglesia o cualquier otra 
agrupación religiosa. ni a participar ni a contribuir de la misma 
manera en ritos. ceremonias. festividades. senficiOS o actos de 
culto religioso"; y por su parte el articulo So. de la propia ley 
estatuye: "Los actos JundicoS que contmvengan /as 



disposiciones de esta ley. sentn nulos de pleno derecho". En 
consecuencia, todo convenio que contravenga lo dispuesto por 
el citado anlculo 2o. inciso d). carece de validez y por lo tanto 
cualquier acto de autoridad tendiente a exigir el cumplimiento 
de un convenio de esa naturaleza. viola la garantla de legalidad 
prevista en los anlcu/Os 14 y 16 de la Cana Magna. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Época: Octava Época 
Amparo en revisión 83194. Eliseo Gonzitlez Maftlnez y otros. 13 
de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Esteban 
Santos Velazquez. Secretario: Fermln Salas Alvarez. 
lnstaneia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaeión 
Parte : XIV-Julio 
Tesis: 
Pi!Jgina: 524 

IGLESIAS Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS. CAPACIDAD 
JURIDICA. PARA SER TITULARES DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES. DE LAS. 

A paffir de su tegistro ante la Secretarla de Gobemacidn, las 
personas morales cualquiera que sea su denominación, 
cledieadas a actividades re1;g;osas. adquien!ln personalidad 
jurídica como asociaciones religiosas. en tt!Jnninos de lo 
dispuesto en el inciso aJ. del anlculo 130 de la Constitución 
General de la República. TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
VIGESIMO CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Amparo en revisión 77/95. Iglesias Cristianas "Sdlo Cristo 
Salva". 4 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Mulloz. Secretaria: Luis Armando Mijangos 
Robles. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Parte: 11. Julio de 1995 
Tesis: XX.B A 
P¡jgina: 239 

IGLESIA. BIENES MUEBLES DE LA. 
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El antculo 14 de La Ley Reglamentana del 130 constitucional, 
establece que de los donativos en muebles. que no sean en 
dinero. que se llagan a la igleSia. se dam a\liso a Lll Secretarla 
de GobemaciOn. en el Distnto Federal, o a los gobemadores en 
los estados o en los temtorios federales. para que estos. a su 
vez. lo llllfllln del conocimiento de diclla secretarla. a ffn de que 
se anoten los inventanos y se listen, por /as autoridades 
administrativas correspondientes. entre /Os bienes muebles 
pettenecientes a la nación. Igual obligación se impone respecto 
a /Os donativos en dinero que se llagan para la adquisiciOn de 
muebles, ornamentos, etc .. o para mparaciones en /os edificios. 
Como se lle, la disposición expresada, considera como bienes 
sujetos 111 dominio de la nación. los donativos muebles o los 
donativos en dinero de que antes se hizo referencia pero no 
comprende en tal categorla. los donativos de esta última 
especie. que se llagan para fines diferentes de los arriba 
apuntados. 

Ép..x:a: Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanano Judicial de la Federación 
Patte : XXXIII 
TeSis: 
P/jgina: 2894 
Competencia En Matena Penal. Morales Agustln. B De 
Dieiembre De 1931. Unanimidad De 14 Votos. Tomo XXXIII, 
P/jg. 2894. 

NACIONALIZACION DE BIENES DE LA JUNTA DE MISIONES 
EXTRANJERAS DE LA IGLESIA PRESBITERIANA. 

La junta de misiones extranjeras de la igleSia presbiteriana de 
los Estados Unidos de Aménca, debe ser considerada como 
una asociación de carácter religioso, de las que no pueden 
adquirir, poseer o administrar bienes ralees, en /Os ténninos de 
la Fracción 11 del Articulo 27 Constitucional. en efecto, según lo 
expresa sin reserva diclla denonrinación, la junta es de la 
iglesia presbitetiana. lo que incuestiOnablemente significa que 
la integran pastores o miembros activos de esa iglesia, con 
dependencia natural de la misma. encargados de controlar o 
dirigir las actividades de las misiones de eae credo. en otros 
paises. las misiones son de la iglesia P'flSbitetiana y, en 
consecuencia, sus objetivos tienen que ser necesariamente 
doctnnanos. puesto que la misión. entendida como debe setto 
en semejantes casos. esto es. teniendO en cuenta tanto la 
acepción vulgar del vocablo como la eclesiitstica. est~ Siempre, 
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y pnncipalmente. dirigida a hacer prosélitos a tntll'és de /a 
prédica, independientemente de cualquiera otra finalidad 
cultural o puramente educativa. a la que no puede atribuirse 
sino un carttcter secundaria. 

Instancia: Tercera Sala 
Época: Quinta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanano Judieial ::le la Federación 
Parte : XCVIII 
TeSis: 
P¡jgina: 1478 
Junta De Misiones Extranjeras De La Iglesia Presbitenana De 
Los Estados Unidos De Aménca. P;tg. 1478. Tomo XCVIII. 22 
De Noviembre De 1948. Cuatro Votos. 

RELAC/ON DE TRABAJO. PUEDE GENERARSE EN EL 
•'>ENO DE UNA IGLESIA, AUN CUANDO CAREZCA DEL 
REGISTRO CONSTITUTIVO CORRESPONDIENTE (ART. 10 
DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO 
PÚBLICO). 

A la luz del articulo 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Públieo. publicada en el Diaria Oficial de la Federación el 
quince de julio de mil novecientos noventa y dos. no es 
obstéculo la falta de registro constitutivo ante la Secretarla de 
Gobernación de una iglesia determinada. para que en su -no 
puedan generarse relaciones /abara/es. pues en ese caso. por 
disposición expresa del citado precepto legal, los actos 
constitutivos, de una relación laboral. asl como los defBCllos y 
obligaciones de ella defivados. deben atnbuirse a las personas 
flsieas o mora/es. según cotTesponda. encargadas o 
responsables de aquella igleSia o templo religioso que se 
hubiere constituido. es decir. que los sujetos a las disposiciones 
de la ley laboral. son aquellas petsonas encargadas o 
responsables del lugar donde et trabajadOr haya prestado su 
trabajo personal subOrdinado. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

Época: Octava Época 
Instancia: Tnbunales Colegiados de Circuito 
Amparo directo 250193. Dimas Valladares Salgado. 11 de 
noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano 
Bautista Espinoza. Secretano: Javier Cardoso Chttvez. 
Instancia: Tnbunates ColegiadoS de Circuito 
Fuente: Semanario Judieial de ta Federación 
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Parte : XIII-Enero 
Tesis: 
Página: 301 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO INCURRE 
EN CAUSA DE CESE EL PROFESOR QUE SE ABSTIENE DE 
RENDIR HONORES A LA BANDERA Y CANTAR EL HIMNO 
NACIONAL. 

Para que se incurra en falta ele probielad y llonrac:Jez. se 
requiere que el trabajador se apatte de las olJligaciOnes 
encomendadas. con mengua de rectitud y animo. Por lo tanto, 
si no se actedita con prueba fellaciente que un profesor que 
depende de ta Secretarla de Educación Pública. tiene entre 
otras olJligaciones. la ele mndir llonoms a la IJanaera y cantar el 
llimno nacional. el titular carece de base legal para cesano. ya 
que ninguna de las causales prewstas por el articulo 4ti ele la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servieio del Estado. 
comprende tales llecllos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1353193. Secretano de Educación PúlJliea. 25 
de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio 
Catdoso Ugarte. Secretario: RigolJerto Calleja López. vuse: 
Gaceta del Semanano Judicial de la Federación, númem 82. 
pág. 20. teSis por contradicción 4a./J.41194. 
Época: Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiaelos de Circuito 
Fuente: Semanario Judieial ele la Federación 
Patte : XII-Noviembre 
Tesis: 
Página: 458 

ESCUDO. LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, LEY 
SOBRE EL. NO SE VIOLAN GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES AL SEPARAR A UN ALUMNO DE SU 
ESCUELA POR INCUMPLIRLA. 

Los acuemos que las autoridades educativas adopten para 
separar a los alumnos con IJase en /a Ley del Escudo. la 
Bandera y el Himno Nacionales. no Wolan garantlas en su 
perjuieio porque si por imperativos concernientes a su 
convicción de conciencia de una fe TeligiOsa se permitiera a /os 
que la profesan apattarse ele /as normas jurfdicas que regulan 

· el compottamiento de toda la sociedad. equivalclrfa someter /a 
vigencia de esas normas. a la aprolJación del individuo. lo que a 
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su ll'BZ pugnarfa con el acto de creación del derectlo por parte 
de la comunidad. As/, tales acuerdos apoyados en que el 
alumno. so Pffltexto de pertenecer a los '7esti(Jos de Jetrova• 
omite rendir honores a los sfmbolos patrios contemplllldos en la 
invocada Ley, no traSQreden los artfcu/os 3o.. 14 y 24 
constitueionales. El 3o. porque no se estit impidiendo en forma 
absoluta el inQreso a las instituciones educativas. sino que 
únicamente se trata de preservar el espfrltu de ese precepto 
denvado de la titulandacl que se contfere al Estado para la 
condueciOn de la tarea educativa; el 14, porque si fa educación 
como garantfa individual de los mexicanos. estit al margen de 
toda creencia. dogma o doctrina religiosa, no rige el principio de 
previa auc/iencia para que los alumnos sean separados de las 
escuelas. pues de escucnattos implicarla el absurdo de darles 
oportunidlld de oponer.se a las disposiciones regu/aaoms de la 
disciplina intema del plantel. bajo argumento de su te de la 
secta denominada "Testigos de Jehovit": el 24, paque de 
conformidad con este articulo las ceremonias o devociones del 
culto religioso. se circunscriben a los templos o domicilios 
particulares. de modo que no es admisible que se traduzcan en 
practicas externas que traseiendan en el itmbito social del 
individuo. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 64J90. Yuli Oyuki Pereira Aguilar. 10 de 
abril de 1990. Unanimidael de votos. Ponente: Froytltn Guzman 
Guzmitn. Secretaria: Silvia A/cocer Enrfquez. Ampa'° en 
revisión 63190. Gamaliel Vladimir Polanco santos. 30 de marzo 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Froytlin Guzman 
Guzman. Secretaria: Silvia A/cocer Enrfquez. 
Época: Octava Época. 
Instancia: Tribunales Co/egiadoS de Cit'Cuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Parte: V Segunda Parte-1 
Tesis: 
P¿jgina: 209 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES 
JUSTIFICADO EL CESE DE UN PROFESOR QUE SE 
ABSTIENE DE RENDIR HONORES A LA BANDERA 
NACIONAL Y ENTONAR EL HIMNO NACIONAL. 

De conformidad con lo diSpuesto en los articulo 3o. de /a 
Constitucidn Polftíca de los Estados Unidos Mexicanos. 31 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 10 .• 9o .. 
12. 14. 15, 21. 38, 46, 54 y 55 de la Ley sobm el Escuda. la 
Bandera y el Himno Naeionales, 10 .. 2o. y 30 .. del Decreto que 

237 



ordena se l'inaan honores a la Bandera los alas tunes de caCla 
semana en tos planteles educativas de ensenanza pl'imaria y 
secunaana. 20 .. .:Jo .. fmcc:ión 111. y 18, fracciOnes t. IV. XIV y xx. 
C1el Acuerdo que establece la organización y funcionamiento de 
tas escuetas pnmanas. 6o. y Bo. C1el Acuetdo por et que se 
reaffnna y fortalece el culto a tos Simbo/os Nacionales, y 10 .. 
25. fracción IV, y 26. frl!ICCidn VII. C1el Reglamento de tas 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de ta 
Secretarla de EC1ucaci0n Públiea. el profesor de ee1ucaci6n 
pnmaria tiene ta obligación C1e fomentar en el educane1o et amor 
a ta patria y ta conciencia de ta naciona/idae1, ta independencia y 
ta justicia; de tales C1isposieiones también se infiere que el 
Escue1o, la Bandera y el Himno Nacionales son simbo/os patrios 
de la República. en cuanto constituyen /Os elementos 
fundamentales de identidad C1e los mexieanos. reconocene1ose 
en ellos un patl'imonio cultural común; por tanto. es evidente 
que el maestro. por su protesión y ta calie1ad de trabajo que 
desempena. estlt obligado a fomentar en sus alumnos la 
costumbre clvica de rendir honores a la Bandera Nacional y a 
entonar respetuosamente el Himno Nacional. con la ffnalidlld de 
tonaleoer tas ralees históricas y los lazos culturales y sociales 
que nos unen y nos ie1entifican como Nación. Por ello. el 
profesor que en los actos clvicos que estlt obligae1o a Olf1anizar 
o a participar en su centro de trabajo, se abstiene de tene1ir 
honores a la Bandera y de entonar el Himno NaciOnal. incurre 
en las causas de cese ptevistas en el anlculo 46, fracciOn V. 
incisos a} e i}, de la Ley Federal de los TrabajackXes al ServiCio 
del Estae1o. ya que con esa conducta incumple una obligaeiOn 
derivada de la ley y C1e las condiciones generales de trabajo que 
rigen su relación laboral. aclemlts de que no pt0Cee1e 
rectamente en las funciones que tiene encomendadas. 

Contradicción C1e tesis 17/94. Entre el Cuarto y Primero 
Tl'ibuna/es COiegiados en Matel'ia de Trabajo del Pl'imer 
Circuito. 15 C1e agosto de 1994. Cinco ll'Otos. Ponente: Juan 
Dlaz Romero. Secretario: Alejandro Sergio Gonzltlez Bemabé. 
Tesis de Jul'ispruaencia 41194. Aprobada por la cuana Sala de 
este alto Tl'ibunal en se5'0n privada del tres de octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro, por cinco votos de los selfores 
Ministros: Presidente Ignacio Maga/la Cltre1enas. Juan Dlaz 
Romero. Felipe López Contreras. Cartas Garcla V<Jzquez y 
José Antonio Llanos Duarte. 
Época: Octava Época. 
Instancia: Cuana Sala 
Fuente: Gaceta C1el Semanario Judicial de la Federación 
Pane : 82. Octubre C1e 1994 
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Tesis: 4a./J. 41/94 
Página: 20 

TEMPLOS RELIGIOSOS. CLAUSURA DE. TERMINO PARA 
INTERPONER DEMANDA DE AMPARO. 

La clausura de un templo religioso. no es un acto de los 
compnHJdidOS en los casos de excepción en que pot1nll 
interponerse la demanda de amparo en cualquier tiempo, 
comprendidos en la fraccidn 11. del articulo 22 de la Ley de 
Amparo. polflue el concepto de "ataques a la libertad pensonal# 
empleado en diclla fracción. estrictamente denota afectaciones 
arbitrarias o violentas a diclla garantla individual. o sea. que 
ésta se conculque fuera de un procedimiento judicial y el acto 
en cuestión no es privativo o atentatorio de la libertad o alguno 
de los prohibidos en el articulo 22 Constitucional pues la 
clausura de un templo religioso. no afecta la libertad del 
individuo porque en manera alguna impide a los gobernados 
profesar la creencia religiosa que les agrade. ni la pnllctica de 
las ceremonias. devociones o actividades del culto respectivo. 
los cuales pueden llevarse a cabo en un domicilio particular. 
siempre que no constituyan delito o falta penados por la Ley. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 

Improcedencia 56189. Aamn Olivares Jiménez y coagraviaclo. 
29 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. 
Época: Octava Época. 
Instancia: Tribunales COiegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Parte: 111 Segunda Parte-2 
Tesis: 
Página: 817 

ASOCIACIONES RELIGIOSAS. INCAPACIDAD 
HEREDAR BIENES INMUEBLES. 

PARA 

Tratéindose de un credo cristiano. a cuya denominación se le 
agreguen ciertas palabras que esttJn indicando que se trata de 
un culto novedoso y original que tal 119z sólo practiquen los 
miembros del patronato beneficiado con la llerencia de un 
inmueble y algunos otros grupos afines. es de coneluir que no 
se trata de tas iglesias Cristianas de gran rango llistórico. como 
la catfj/ica romana. la anglicana. la protestante. la ortodoxa. etc. 
Es importante esta aclaracidn. pues en estos últimos cteclos no 
sólo funciOnan gobiernos eclesittsticos. sino SllCerdotes. 
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pastores. popes y en general ministros del culto religioso al que 
pertenecen. pero en tos peque/los grupos religiosos no existen 
ni gobierno y jeratQula f!IC/eSiasticos, ni saceraotes. ni otra 
forma ele funcionarias retigiOsos, ele tal manera que et pequeno 
grupo que practica et culto integra ta asamblea de feligre$eS. es 
decir. la iglesia. que en su aceptación gramatical significa: 
•congregaeiOn de fieles". Por tanto, no importa que ninguno de 
tos miembros del patronato beneficiado tenga can!cter 
sacen1otat para que ta asociaciOn religiosa sea considerada 
como una de las varias •asociaciones religiosas denominadas 
iglesias. cualquiera que sea su Ctado", a que se refiere el 
articulo 27 constitucional, fracción 11. si su misma denominación 
"iglesia espiritual ... " est¡j revelando su lndole de "igleSia". Por 
consiguiente. carece de capacielad para llereclar ningún predio 
y, consecuentemente. es nulo el testamento en que se instituya 
a ta asociación nombrada heredera de un bien ralz. De 
confonnielad con el texto de ta fracción 11 del articulo 27 
constitucional. tas asociaciones religiosas a que se refiere 
carecen de capacielad para adquirir bienes ralees: una de tas 
formas de adquisición de inmuebles es por testamento. La 
prollibicidn constitucional es absoluta, de tal manera que "en 
ningún caso". según ta expreSión que emplea la invocada 
fracción 11 del articulo 27. podnjn adquirir inmuebles las 
asociaciones religiosas. ni aun con et propósito de que se 
transmita su propiedad posteriormente a la Nación. 

Amparo directo 4959/70. Simón de Jesús Malina. 3 de marzo 
de 1972. unanimidad de 4 votos. Ponente: Enrique Martlnez 
U/loa. 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanaria Judicial de la Federación 
Parte : 39 Cuarta Parte 
Tesis: 
P¡jgina: 14 

MINISTROS DE CULTO. DONACION EN FAVOR DE LOS. 

Las disposiciones de ta Ley Reglamentaria del Articulo 130 
Constitucional. no establecen una prollibieión para que tos 
ministros de culto adquieran bienes inmuebles mediante 
donación de algún feligrés. pues los artlculos 7o.. p¡jrrafo 
segundo y 18 de diclla Ley, Sólo les impiden lleredar por Sf o 
por interpósita persona. o recibir por algún tftuto. un inmueble 
ocupado por cualquier asociación de propaganda religiosa o de 
fines religiosos o de beneficencia y tambictn tos incapacita 
legalmente para ser llerecleros por testamento de tos ministros 
del mismo culto o de un part;cutar con quien no tengan 
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,,_.,,,.seo dentro del cuano grado, por lo que la 
sentencia que consideró legal la donación efectuada 
respecto de una ca- habitacidn. no es violatori• de 
garantfas. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
DECIMO CIRCUITO. 
Ampan> ditWCto 410!91. MarJ1arita Ramfrez Zenteno. 29 
de octulNe de 1991. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Leonel VakMs Garcfa. Secretaria: Patricia MC/jica 
Ldpez. 
Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Palte: IX- Febrero 
Página:220 
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CAPITULO IV 

EL MARCO LEGAL DE LA RELACION DEL ESTADO CON LAS IGLESIAS, 
SU OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE UBERTAD, 

IGUALDAD, PLURAUDAD Y TOLERANCIA. 

Ya hemos analizado en el Capitule> anterior el Marco Legal del Estado con las 
Iglesias, sin embargo es necesario precisar, si realmente las Iglesias respetan la 
regulación juridiea existente, y aun, si el Estado apliea efectivamente dicha 
regulación. además si ésta se ajusta a los estándares mundiales de modernidad, 
como fue el caso de la reforma jurldica realizada durante el sexenio del Presidente 
Salinas de Gortari, que obligó en ese entonces a revisar de fondo la figura de la 
personalidad jurldica de las Iglesias, entre otras ya mencionadas. También hemos 
conocido en forma breve la historia de las religiones y sectas que al parecer del que 
esto escribe, tienen mayor presencia o representan un riesgo para la soberanía y 
seguridad nacional de nuestro pals, por otro lado, se ha hecho referencia a los 
principios rectores y que han dado forma a la libertad de creer o no creer de los 
ciudadanos. al trato de igualdad que la ley preceptúa en el contorno constitucional a 
las diferentes religiones que se profesan en la República Mexicana, lo cual 
representa la pluralidad como simbok> de una nación democrática, como un mosaico 
enorme, como lo es el pensamiento humano, y por otro lado a la tolerancia, no como 
sinónimo de ignorar nuestras leyes, sino como el espacio en el cual la espiritualidad 
del hombre pueda desenvolverse con la plena conciencia de las restricciones que la 
nación le obliga. 

4.1 ALGUNOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES A CAUSA DEL 
FANATISMO. 

El Dr. Louis Jolyon West, senala que "la postura de muchos grupos religiosos. 
amenaza significativamente la libertad personal y el bienestar de sus miembros". A 
pesar del incremento en la evidencia de una variedad de delitos cometidos en el 
nombre de la religión o de otras creencias, estas amenazas son en un grado 
considerable encubiertas. minimizadas y obscurecidas. y la sociedad na dado la 
espalda al problema. La información se na ido acumulando sobre algunos 
escandalas relacionados con sectas. sobre refugiados de sectas. familiares y amigos 
de victimas de las sectas y algunas pocas investigaciones directas. Es dificil obt-r 
datos porque las sectas sistemáticamente enganan al público, ocultan información, 
nostigan a los criticas, e intimidan y dominan a sus miembros, tOdo con el fin de 
impedir el libre flujo de la información. "56 

56 . ..JOL YON WEST Luía, Secta! Cont9mpor•ne-. Edlt. E.cue• de Medlc1n• de la Univel"Sid8d de los Ánge ... 
Cahfomia (UCLA), USA 2000 
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A pesar de tales hostigamientos. los datos actuales son suficientes para 
convencer a cualquier persona razonable que tas sectas son un importante tema 
social. Un buen número de personas están muertas. moribundas. enfermas, 
inválidas. discapacitadas o se desarrottan indebidamente como personas. como 
consecuencia de estar envueltos con sectas religiosas en este pals el día de hoy. 
Son explotados, sus vidas han sido engullidas; y, práctieamente. nadie esté 
haciendo nada al respecto. En los últimos quince anos personas relacionadas con 
varias sectas en México y Estados Unidos, han asesinado a informadores 
gubernamentales; hostigado a ex-miembros e investigadores; han intentado 
extorsionar a familiares; han acumulado depósitos de armas; y representado 
falsamente los verdaderos propósitos de su grupo; también han recibido pagos 
ilegales de desempleo por aseguradoras; se han infiltrado en oficinas 
gubernamentales y robado documentos; han golpeado, violado, asesinado, matado 
de hambre y torturado a miembros, incluyendo ninos; obligando a los miembros a 
ejercer la prostitución y alentado et juego sexual entre adultos y ninos; llegaron a 
enviar a un nino de nueve anos incomunicado al desierto por varios meses; han 
negado ayuda médica a miembros en diversas condiciones. incluyendo et parto; han 
hostigado e intimidado a miembros que intentaron dejar et grupo; y en los miembros 
se han creado sentimientos de repudio en contra de sus familias; han impuesto 
restricciones dietéticas impropias y tensión en los miembros; han inducido a 
miembros a cometer abortos, casarse con extranos. e inclusive. claro, a cometer 
suicidio. Todos los hechos de esta larga lista han sido documentados. 

La imagen opuesta de las sectas. la imagen infernal, invoca el espíritu de 
Dante Atighieri y su visión del infierno del siglo XIV. Vemos un lugar donde hambres, 
mujeres y ninos están ligados a un amo saténico. Confiaron en él en los momentos 
de mayor felicidad. creyendo en sus promesas. después se hundieron més y més 
por etapas imperceptibles en ta profundidad de su poder, entregando sus 
posesiones. sus ninos y aún sus mismas almas a su propósito misterioso. Con Dante 
seguimos a estas victimas a un lugar distante donde, como él mismo lo describe, 
quejas, lamentos y gemidos estrepitosos resuenan a través del ambiente sin 
estrellas, de tal manera que nos hacen llorar. Escuchamos palabras de dolor, tonos 
de ira, voces altas y enronquecidas y con éstos los sonidos de manos realizando un 
alboroto. lo cual gira en ese ambiente para siempre como ta arena en un torbellino. 
Sobre los susurros de los condenados se escucha la voz de un nino que dice: "Yo 
moriré por ti, papá". Es una grabación del suicidio colectivo en Jonestown, Guyana. 

Con todo. encontramos muchos apologistas de las sectas. Estos apologistas, 
cuyas motivaciones son diversas o mezcladas. indudablemente contribuyen a poner 
una capa de respetabilidad detrás de la cual suceden cosas extratl- y horribles. 
Algunos de estos apologistas parecen ser románticos, proyectando hacia las sectas 
algunas de sus propias esperanzas de una reforma religiosa, de un renacimiento 
espiritual, un rechazo al materialismo, e incluaive escapar de los peligros de ta era 
termonuclear. Otros apologistas toman una postura de mayor apariencia pragmética, 
encogiéndose de hombros ante cualquier abuso que tas sectas hayan realizado 
sobre la base de que cualquier medida en contra podr1a violar la libertad religiosa 
consagrada en el articulo 24 Constitucional. 
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Otros apologistas aún parecen haber sido enganados con éxito por los lideres 
carismáticos de algunas sectas o por sus representantes. Unos declaran que han 
visitado alguna secta y han quedado impresionados por lo que observaron. Otros 
conocen a alguien que era un desastre antes de vOlverse miembro de una secta y 
ahora parece transformado a punto de beatitud. 

Dos diferentes tipos de imágenes públicas encajan con las organizaciones 
religiosas que llamamos sectas. Una Imagen muy común es la utópica. La imagen 
utópica sugiere la aparición de un sectarismo espiritual nuevo y saludable. Masas de 
peregrinos, que después de una búsqueda de significado, verdad y autonealización, 
han encontrado un grupo de espiritus afines. Bajo la benigna guianza de algún 
profeta, gurú, m-stro o patriarca divinamente inspirado. se ocupan en vivir felices 
para siempre. Esta felicidad es ocasionalmente perturbada sólo por los recuerdos de 
una sociedad condenada que han dejado atrás, que generalmente induye a la 
mayoria de sus familiares (aunque en algunas sectas, como la del Templo del 
Pueblo, familias enteras son engat\adas). Pueden también ser perturbados por 
intromisiones injustificadas de fam~iares ignorantes y mal intencionados y por sus 
monstruosos agentes llamados desprogramadores. 

Afortunadamente. bajo este punto de vista. la riqueza y la fuerza de las sectas 
son suficientes para nulif'ocar los planes de estos intrusos. En contra de los esfuerzos 
de las familias y de los desprograrnadores, pueden entrar en bataNa los talentos de 
costosos abogados, el companensmo de grupos afines, otras sectas, los medios de 
comunicación, los juzgados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las 
leyes de la tierra, la mayor parte de la comunidad académica. y el frente común de la 
mayoria de las religienes organizadas quienes, sin tomar en cuenta las diferencias 
que puedan tener con una u otra de las sectas, hacen causa común con ellas 
cuando se dicta alguna ley. 

En 1978 la opinión pública mundial fue sacudida por el suicidio colectivo de 
914 personas en Jonestown, Guyana. Todos eran seguidores del Rev. Jim .Jones 
quien también se autoinmoló. Desde entonces y conforme se acercaba el fin del 
siglo y de milenio, se observaron con mayor frecuencia, acontecimientos de este tipo 
o parecidos, algunos movimientos religiosos actualmente aetivos son 
substancialmente susceptibles de desencadenar en esa terrible posibilidad, y 
algunos de los que mencionaremos en páginas subsecuentes están operando en 
nuestro pais, pero analicemos algunos de ellos. 

"Davidianos" 

En Marzo de 1993 más de 80 personas se suicidaron junto con David Koresh 
en Waco, Texas, por motivos religiosos. La Secta fue fundada en 1943 por el 
búlgaro Vidor Tasho Houtetf (1885-1955), formada por ex-adeptos de los 
adventistas del séptimo día, defraudados por la falta de fe en la inminente venida de 
Cristo. 
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Otros apOlogistas aún parecen haber sido engai\ados con éxito por los lideres 
carismáticos de algunas sectas o por sus representantes. Unos declaran que han 
visitado alguna secta y han quedado impresionados por lo que observaron. Otros 
conocen a alguien que era un desastre antes de vOlverse miembro de una secta y 
ahora parec:e transformado a punto de beatitud. 

Dos diferentes tipos de imágenes públicas encajan con las organizaciones 
religiosas que llamamos sectas. Una imagen muy común es la utópica. La imagen 
utópica sugiere la aparición de un sectarismo espiritual nuevo y saludable. Masas de 
peregrinos, que después de una búsqueda de significado, verdad y autorrealizaci6n, 
han encontrado un grupo de espiritus afines. Bajo la benigna guianza de algún 
profeta, gurú, m-stro o patriarca divinamente inspirado. se ocupan en vivir felices 
para siempre. Esta felicidad es ocasionalmente perturbada sólo por los recuerdos de 
una sociedad condenada que han dejado atrás, que g-ralmente incluye a la 
mayoria de sus familiares (aunque en algunas sectas, como la del Templo del 
Pueblo, familias enteras son engatladas). Pueden también ser pertla"bados por 
intromisiones injustificadas de familiares ignorantes y mal intencionados y por sus 
monstruosos agentes llamados desprogramadores. 

Afortunadamente. bajo este punto de vista, la riqueza y la fuerza de las sectas 
son suficientes para nulif"icar los planes de estos intrusos. En contra de los esfuerzos 
de las familias y de los desprograrnadores, pueden entrar en batala los talentos de 
costosos at>ogados, el compatlerismo de grupos afines, otras sectas, los medios de 
comunicación, los juzgados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las 
leyes de la tierra, la mayor parte de la comunidad académica, y el frente común de la 
mayoria de las religiones organizadas quienes, sin tomar en cuenta las diferencias 
que puedan tener con una u otra de las sectas. hacen causa común con ellas 
cuando se dicta alguna ley. 

En 1978 la opinión pública mundial fue sacudida por el suicidio colectivo de 
914 personas en Jonestown. Guyana. Todos eran seguidores del Rev. Jim Jones 
quien también se autoinmoló. Desde entonces y conforme se acercaba el fin del 
siglo y de milenio, se observaron con mayor frecuencia, acontecimientos de este tipo 
o parecidos, algunos movimientos religiosos actualmente activos son 
substancialmente susceptibles de desencadenar en esa tenible posibilidad, y 
algunos de los que mencionaremos en páginas subsecuentes estén operando en 
nuestro pais, pero analicemos algunos de ellos. 

"Oavidianos" 

En Marzo de 1993 más de 80 personas se suicidaron junto con David Koresh 
en Waco. Texas. por motivos religiosos. La Secta fue fundada en 1943 por el 
búlgaro Víctor Tasho Houteff (1885-1955), formada por ex-adeptos de los 
adventistas del séptimo dia, defraudados por la fana de fe en la inminente venida de 
Cristo. 
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Al morir el fundador. se divide en 12 sectas. en la principal le sucede su 
esposa Florence. que anuncia la venida de Cristo para el dia de Pascua de ese 
mismo ano. 

Muchos davidianos, tras abandonar su trabajo profesional y vender sus 
propiedades. se trasladan a Waco (Texas). Al no cumplirse la profecia, algunos 
siguen fieles a Florence: varios integran la Branchs Davidians o "rama davidiana" en 
tomo al nuevo llder Ben Roden, dirigente durante 20 anos en la sede central de 
Monte Carmelo de Waoo. Al morir, le sucede su esposa. Lois, de 67 anos, 
casándose ésta al poco con Vernon Ho-1, de 23 al'\os. Este, cuando consigue el 
liderazgo de los davidianos, la repudia y se casa con una joven de 14 anos. aunque 
vive maritalmente con otras 14 jóvenes. 

En 1990 Vemon adopta el nombre de David Koresh. Todas las ramas de los 
adventistas son paclf'lcas menos la de Koresh. Sus seguidores lo identifican con 
Cristo en su segunda venida, y su apocaliptico anuncio del fin del mundo hace que 
se multipliquen los centros de la secta por diversos paises. 

El 19 de abril de 1993 el ejército de USA tuvo que intervenir. en Waco para 
intentar evitar el suicidio colectivo que acabó con la vida de 96 davidianos, de ellos 
42 menores de 18 anos, 4 agentes federales y 2 civiles no davidianos. Muchos de 
ellos, incluido Koresh habian muerto previamente en ritos de asesinatos rituales 
mediante el tiro en la nuca. 

"La Orden del Templo Solar" 

El grupo esotérico La Orden del Templo Solar sorprendió a los analistas 
socio-religiosos efectuando suicidios diferidos en Suiza y Francia. Todos eran 
seguidores del Dr. Luc Jouret. Murieron 48 en el primero y otros más posteriormente, 
un articulo publicado en la revista espanola Interviú, el dia 10 de noviembre de 1994, 
nos dará un más Claro panorama de esta secta: 

ARMADOS HASTA LOS DIENTES CONTRA EL ANTICRISTO 

Cincuenta y dos personas fallecieron a causa del fanatismo y 
de ta locura de un lfder sectario que consiguió emular tas 
tragedias ele Waco y ta Guayana. Luc Joutet. sumo pontlfJce de 
ta Orc:len e/et Templo del SOi y de su filial La Cruz y ta Rosa. 
sembró de cadi!lvetes cinco casas que habitaban sus adeptos 
en dos lugares de Suiza y en Morin Heigts (Canac/l!J. ¿Crimen 
masivo o suicidio ritual? La Polieta helllética tendri!I que 
esmerarse para resolver el caso probablemente ml!s dificil de la 
criminalidad del paciffoo pals de tos paratsos ffscates. 

PERFECTO CONDE 
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Hace dos alfas. Luc Jouret ya habla dicho que estaba 
seguro de que se iban a vivir acontecimientos fabulosos. que 
serian también dramtJtiCOS. "Es la hora c/e/ Apocalipsis". 
proclamó en 1992, y acenó por lo menos en lo que se refiere al 
trl!gico final que sufrieron sus adeptos. Este f1H!Jdioo homeópata 
de ongen zairelfo. fonnaeión be/Qll y pasapone canadiense 
gozaba incluso de prestigio entre los tres centenares de vecinos 
de la localidad suiza de Cheiry, donde aparecieron 23 de los 52 
cactot-ms que costó la tntgica aventura de la Orden c/e/ Templo 
c/e/ SOi. "Eran personas normales. educadas. que iban siempre 
bien vestidas». comentaron tambMn los habitantes de Granges 
sur Salvan. el otro punto del temtono helvético. en el que 
aparecieron 25 muenos. 

De todas maneras. en estos doS pueblos habla ya gente que 
pensaba mal acerca de la extra/fa vida que llevaban los falsos 
cultivadores de hieroas aromliticas y medicinales. Las casas 
que habitaban sallan tener siempre las cortinas echaelas. e in
cluso las persianas bajadas. y sus inquilinos ocultaban los 
movimientos tras barreras de artJustos o entrando y saliendo 
por puenas secundarias y ocultas de las viviendas. Los accesos 
a cada una de las casas eran vigiladoS a trawts de cl!maras de 
vfdeO. y las idas y venidas fueron tan frecuentes que algunos 
vecinos empezaron a sospechar que aquellos extranjeros 
pocJian penenecer a una organización nateotraficante. "Lo 
empezamos a pensar al ver que casi siempre venlan en coches 
lujosos». declaro un vecino de Granges sur Salvan. 

El trlJfico y las dTOgBS del "gurú" Luc Jouret eran, sin 
embargo. bien distintos. Dotado de un considerable poder de 
seaucción. flsico atractivo y una formación médica conSKJera
ble. este nue'llO David Koresh consiguió emular la tr¡jgica 
hazana protagonizada por el fanlitico Jim Janes. que //el/Ó a la 
muene a casi un millar de sus seguidores en las junglas de 
Guayana. en 1978. Las autoridades de Canad6 lo tenian fi
chado por su dedicación a la medicina naturalista y por su 
afición a las armas de fuego, con las que pensaba prepararse 
para enfrentar una destrucción del mundo de la que. según él, 
sólo sobreviviría un peque/fo grupo de elegidos. Precisamente 
el afio pasado. Jouret y uno de sus seguidores fueron detenidos 
en Québec por posesión illcita de armas. 

A consecuencia de esta detención. el mtfJdico-profeta decidió 
traSladar gran pane de sus actividades a Europa. En dos chalés 
y una granja adquiridos en Suiza estableció una filial de la secta 
que habla fundado en Canadl!I. la Orden e/el Templo ele/ SOi. a 
la que dio el nombre de La Cruz y la Rosa. Sus adeptos -unos 
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seiscientos en todo el mundo- se repatten especialmente entre 
Canadá, Suiza y Francia. En Canadá llegó a infiltrar seguidores 
en la compallla responsable de los recursos energéticos 
estatales. la Hydro Québec. lo que despertó preocupaeión 
policial por el tema. Luc Jouret dio muestras de estar 
obsesionado por la disposición de un auténtico arsenal de 
annas que pensaba ocultar en algún lugar subte,,_neo. Según 
solla clecir, su grupo necesitaba fusiles. granadas. pistolas y 
municiones para luchar contra el Anticristo que planeaba sobre 
la tierra. Era tal su obsesión en este sentido que habla llegada 
a formar un subgrupo paramilitar. denominado Q37, para eli
minar a sus enemigos. Habiéndose inspirado en algunos ritos 
de origen medieval de la Orden de los Templarlas y de los 
Rosacruces, Jouret conformó una agrupación de fanáticos que 
trataron de recuperar parte del misticismo religioso de la Edad 
Media combinándolo con "una especie de esoterismo que atrae 
a personas decepcionadas de las iglesias establecidas". según 
Jean-Fram;ois Mayer. investigador suizo del fenómeno sectario 
que llegó a conocer y entrevistó varias veces al llder del Templo 
del SOi. Luc Jouret. 

Fue precisamente este experto en sectas quien recibió, at 
dla siguiente de las tragedias ocurridas en Suiza y Canadlt, una 
carta anónima. que él consideró de auténtica procedencia en la 
secta. en la que se anunciaba las muettes que efectivamente 
ocurrieron. Dicha carta contiene frases como "Nos hemos 
liberado de una carga que se nos hacia más pesada cada dla" 
o "Dejamos esta tierra para encontrar con toda lucidez y libertad 
una dimensión de la verdad y lo absoluto". Este documento 
pareció alimentar la hipótesis de un suicidiO colectivo. aún a 
pesar de que varios cadáveres aparecieron con impactos de 
bala de rifle en la nuca y casi todos con evidencias de habertes 
sida suministrada alguna Clase de droga. 

Hasta el cierre de la presente edición de Interviú. las 
autoridades suizas y canadienses no hablan logrado identiffcar 
miis que a un tercio de los fallecidos. y. entre ellos. no estaban 
el llder de la secta. Luc Jouret. ni el responsable de ffnanzas. 
Joseph Di Membro. La policfa helvética segufa buscando a dos 
adeptos sobrevivientes que. supuestamente. pmsenciaron los 
preparativos de la tragedia o. incluso. el propio desarrollo de la 
misma. Entre los muertos identificados se encuentmn Robert 
Falarr:teau. alto funcionario del Departamento de Finanzas del 
gobiemo de Québec. el alcalde de la localidad canadiense de 
Richelieu y su esposa. y una periodista del diario "Joumal de 
Québec". 
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¿Por qué estaba toda esta gente a diez mil kilómetros de 
distancia de sus residencias hab;fuales? ¿Quién y para qué /Os 
habla conllOCéldo en dos idllicos lugares de la geografla rural 
helv«ica? Las victimas del estrafalario profeta Jouret no eran 
pmciSamente almas cltndidas o condenados de la tierra 
carentes de medios para discernir acen::a de sus actos. al me
nos teóricamente. Según cuentan los vecinos de los pueblos 
suizos donde se hablan affncado últimamente. los seguidores 
de Luc Jouret sallan llegar a Cheiry y a Granges sur Salvan en 
coches caros y sus mujeres asombraban a los lugarellOs por 
las ropas de lujo que vestlan. En una de las casas incendiadas 
aparecieron varias maletas. algunas incluso sin abrir. lo que 
parece indicar que bastantes personas de las fallecidas llegaron 
al lugar poco antes de los hechos. Testimonios directos 
recogidos en Granges sur Salvan sostienen que en la noche del 
viernes de la semana anterior; llegaron a la localidad varias 
personas en coches alquilados. lo que hace suponer que 
procedlan del extranjero. El carnicero local recibió, el sltbado 
por la mallana. el encargo de preparar cinco kilos de carne y el 
duello del único restaurante dio de cenar. el lunes por la noche. 
a una -intena de miembros de la secta. "Habla algo diferente 
en el ambiente -dijo el restaurador-. Comieron muy poco, en 
contra de lo que era habitual en ellos. Apenas hablaron y 
tenlan un aspecto muy serio y solemne". 

Los miembros de la Orden del Templo Solar o de su filial 
europea La Cruz y la Rosa adoraban a la Vitgen. lelan la Biblia 
y comulgaban muy frecuentemente. Tenlan un Papa y se 
reglan a través de un comité espiritual compuesto por siete 
grandes maestros. según el ex marido de una de las victimas. 
Los adeptos iban progresando a través de los distintos grados 
de la secta. La logia central de la misma estlt en Ginebra, 
ciudad en la que residieron durante algún tiempo el «gurú» 
Jouret y su responsable de finanzas. Joseph Di Membro. En la 
localidad de Saconnex Sur Anie. la Polieia registro otra casa 
que teóricamente estaba deshabitada desde hacia más de un 
ailo. Según los vecinos. en ella fue vista una capilla con bancos 
perfectamente alineados en una ocasión. En realidad. se 
sospecha que los sectarios de Luc Jouret. y los de otros profe
tas paTeCidos. encuentran alguna clase de terreno abonado en 
los cantones suizos de Friburgo y Le Valais. Jouret frecuentaba 
Suiza ya desde 1987. en que fue inv;tac:lo a dar varias 
conferencias sobre "el amor y la biologla". Sus afílurnentos 
acerca de la transfoTmaciOn del mundo 1N9ndieron en /as 
mentes de unas cuantas docenas de ciudadanos del pals mtts 
rico y evolucionado del mundo. En SUiza. que guama /a mayor 
concentración dineraria de la tierra. existe una notable 
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inclineciOn • los cuttos •s01•res•. El Club A'Quedia. I• Orden 
.saoet.na y Mllit•r del Templo de Je1UsaltWI y otras otf1ani
zl1Ciones que ~n cultos • I• nlllluralez• y 111 90# fueron y 
Siguen siendo un• ntlllidad plllpatlle en Suiz• y en le C9R:9n• 
Francia, a.gún el especialiSt• Jeen-Franf¡Ois Ala)'WI'. 

El caso es que. •hora, I• Policl• y los j.-s del tranquilo 
pals de los cantone• tienen •nfe si un caso dllreil. se 90SPfldt• 
que sdlo un• pane de tos fallecidos inmolaron sus vidas 
llOlunt•n.mente. v..nte cuerpos Mnl•n impactos de blll•. sus 
cabezas estaban enfunclaclas en bOl .. s de pl~stioo y est.,,.n 
m•nilltados. Según el portal#OZ de la Policl•. B-t Ka1'en, 
•poctrta decirse que no muneron VOluntanamente•. 

F•lt•n muchas cosas aún por saber sobre est• sect• que 
solla manejar cruces templ•lills. ~uil•s biotltatas. refuglios 
antinuc:lfHttes y crlpt•s sectet•s ,,.,. sus ntos y c:r.enc:ias 
sota,.,,s, que mezclan con prolect•s •pocllllpticas. P•,_ que 
no ,,.Y ramilicac:iones en Espall•. Su economl• - O.S.N en 
la ~n de Cinco millones de peset•s 111 mes 
ptOGedlllrt- de donaciones pattieul•,.s y de ta 119nt• de 
cultiVOS bioldgicos, cintas de "**°· elCfttera. 

La FratemidM:I Bl•IJCll. 
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En el mes de noviembre de ese miSmo •no I•• ~• de Ucr.nia impidieron el 
suicidiD c:oleetivo de IOs seguidores de M.rln• Tavygun quien mfirmmbe - .. 
reencmmación de Cristo. Fueron ...,..tmdm• 779 per90nea en Kiev. El culta tiene 
actu•lmente 150,000 seguidores en I• --unión S~tiCll y se l .. mm La Frt1,.midad 
Blanca. 

"La Verdad Suprema• 

El 20 de m~o de 1995 en TOkyo . .JmpOn, Sl"loko AM.,_. onMnó • sus 
seguidMes de la secta La VtlfOad Suprema, coioc.r lbomtlma con gas -'n 
neurot6xico en el sistema de tranapor18 del metro. El reaultmdo fueron rrms de !5000 
intoxicado• y 12 person•s mu.tms. Seia ~in*• tmrde, IOa miamos mdeploa 
de La VerDad su,,,.ma (Aum Sninrikyo) ef-=tumron un -=to tenoriatm '"*9 en otr• 
estación. Afonunadllmente nubo un ...u.so en el mecmnillmO de .. bOmbm y pudO 
ser desaetivad• • tiempo. De no n.ber sucedido -to, .. mezclm de a.nuro e 
nidrógeno que cantenl• el •nefmcto exploaivo hubiera pnymo de • YiCM en minutos 
a 20,000 usuariOs del tren autlt&rr*neo. A etl9cto de t_,. una visión ~ .,,,.,... de 
este peligroso movimiento religio90, que ineluaive comienzm • r..iiZmr ,,,_.itillmO 
en Latin~. y quiUla Y• en nuestro pala, ne extrmldO de • l"9YiSUI "Conozcm 
Mú", et siguiente enlculO publiemdo en Dic:iembfw 1999 que me pef9Ci6 de sumo 
interés. y que a la letrm dice: 



Japón. la tierra del lmpel'io del Sol Naciente. es una nación 
donde florecen todo tipo de sectas. Se calcula que al// hay unas 
200 mil distintas. Esto porque tras su derrota en la Segunda 
Guerra Mundial el emperador HitDhito renunció a su calidad de 
"dios viviente", tal como lo prescribfa el Shintofsmo, religión 
mayoritaria de esa nación y su devoto puebla quedó en la més 
absoluta odandad. Fue tal el desconcierto de sus atribulados y 
perplejos súbditos que comenzat0n a emerger sectas del mas 
val'iopinto estilo. Uno de los "iluminados" que fundó su propio 
movimiento religioso fue el ciego de nacimiento Shoko A sanara. 

Llegó al mundo hace poco més de medio siglo. Estudió 
acupuntura. aparentemente en busca de un ren>ediO para su 
mal y comenzó su vida profesional instalando una farmacia en 
las afueras de Tokio. Sus inicios fuet0n poco santos pues fue 
detenido por vender remedios falsos. En febrero de 1984 fundó 
la secta denominada Asociación de la Bendieión Celestial que 
fue la precursora de ''.Aum", término sagrado en sénscrito que 
no tiene traducción y significa algo asf como "atTHfn", y 
representaba el estada de vela. de sueno y de ensollación del 
yo. 

En aquel tiempo sus seguidores no subfan de la decena. 
Predicaba la levitación y como una forma de promocionar el 
movimiento se mostraba a algunos clise/pu/os en el aire. Se 
supo, posteriormente. que los le!Mantes no eran tales. Saltaban 
después de un pinchazo en los glúteos. También exhonaba a 
sus discfpulos a realizar pruebas de resistencia que recuerdan 
al ascetismo zen. tales como meditar debajo del agua. Pero. lo 
mas importante era la sumisión que le deblan los fieles. quienes 
debfan entregarle todos sus bienes. Esto pronto lo convirtió en 
un hombre con una considerable fortuna. Sin emba'flO, la 
predicación comenzó a ser más lucrativa cuando viajó con una 
decena de sus discfpulos a los montes Himalayas. Al regmsar, 
anunció que hablan sido liberados de la esclavitud terrenal y 
comenzó a difundir un mensaje apocaliptico. Pmtretizaba que el 
mundo terminarla el afio 1997. después de una guerra mundial 
iniciada por un ataque nuelear estadounidense contra Japón. 
Sólo sus discfpulos. agrupadas en la secta Aum Shinfi Kyo, que 
significa "La Verdad Suprema de Aum" (denominación que 
adoptó la secta en 1987) se salvarlan del hOlocausto. 

La "laguna milagrosa". 

En agosto de 1989, el Gobierno Metropolitano de Tokio aceptó 
la inscripción de la secta como un grupo religioso. capaz de 
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acceder a beneficios tributarios. Con tantos nuevos 
movimientos religiosos era imposible que las autOridades 
conocieran las doctrinas y practicas de la totalidad ele ellos. En 
la Verdad Suprema se cometlan brutalidades con los adeptos. 
Se supo que con frecuencia algunos eran sumerpidos en agua 
hirviendo y que un sectario habla fallecido. Los ffeles mlis 
cen:anos al profeta tenlan el privilegio de beber de la "laguna 
milagrosa·. cuyo llquido era el agua donde éste se bailaba. 
Ademlls. todos eran sometidos a una dieta estnctlsima. 
compuesta sólo ele arroz y venlums. Con el tiempo hubo 
algunas reacciones en contra ele las actividades que ocurrtan 
en la secta. La respuesta fue tápida. el 4 ele noviembre ele 1989 
desapareció el abogado T. YolcOhama. junto a su esposa y su 
pequello hijo de un afio de edad. quien ejen:la las acciones 
destinadas a descubrir lo que internamente sucedla. 

Paso el tiempo y la opinión pública y la policla nipona 
prácticamente clesconoclan la existencia de la secta Verr1ad 
Suprema. Ni siquiera porque su exótico y Siniestro llder. 
interesado en la polltica. se presento como candidato al 
Partamento en 1989. Durante su campana lo acampano un 
grupo de acólitos vestidos de blanco pcxtando mliscaras ele 
elefante. Pero los famtticos se estaban pmparando para lo que 
consideraban serla el fin del mundo. Asl fue como en junio de 
1994 siete personas murieron en una zona residencial a causa 
de intoxicación con gas sarln. Nadie sospechó que /os 
causantes del atentado peneneclan a un grupo religioso. Los 
sectarios no descansaban. En febrero de 1995 fue secuestrado. 
en una concurrida calle de Tokio. un notario cuya hermana 
intento abandonar el culto. 

"Un olor nauseabundo en el metro" 

Luego los acontecimientos se aceleraron. Entre las ocho y las 
nueve de la maflana del dla 20 ele marzo de 1995. como ocurre 
diariamente. mlis de tres mi/Iones de personas utilizan el metro 
de Tokio para llegar a sus lugares de trabajo y estudio. En ese 
lapso. desconocidos dejaron paquetes en los vagones de tres 
lineas y en 16 estaciones de la red metropolitana. Murieron 
once personas y mlis de cinco mil sufrieron dill9r.sas lesiones. 
Algunos testigos coinciden al indicar que vieron a un hombre. 
de traje oscuro y gafas ele sol, que dejó debajo de un asiento 
del tren un paquete. envuelto en papel de c:liario y encerrado en 
una bolsa de pllistico. del cual se aesprendla un olor 
nauseabundo. Este conespondfa a una tnezcla de gas sarln. 
una sustancia fuertemente tóxica. y otro truido. El sarfn es tan 
toxico que el uso de unas pocas gotas prollOCB la muerte. 
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El atentado significó que se realizara el mayor operativo policial 
de ta historia de Japón. desde ta Segunda Guerra Mundial con 
resultados positivas pues Shoko Asahara y una decena de sus 
seguidores fueron arrestados. En tos allanamientos a tas sedes 
sectarias. ta policla confiscó toneladas de productos qutmicos y 
otros matenates peligrosos. En una de ellas descubrió a una 
mujer enceTTada en una urna metlfl/ica que gritaba por salir. 
Unos cincuenta seguidores fueron encontrados en estado de 
semi inconciencia. aparentemente por inanición dentro de una 
capilla destinada a ta veneración del gurú. Decenas de ninos 
estaban desnutndos y ni siquiera recordaoan et nombre de sus 
padres. 

tncrelbtemente muchas adeptos llevaban puestos et "gorro de ta 
felicidad". una capucha de lana entretejida con alambre y 
conectada a una baterla que emite un leve zumbido y que 
crelan tenla como OOjeto sintonizarse con /as ondas mentales 
del profeta. Algunos también tenían tas cejas pintadas de verde. 
Lo mas sorprendente es que ta mayoría de tos ffetes de ta secta 
eran personas provenientes de familias de buena posición 
social y muchos hablan logrado títulos universitarios y de post 
grado. Entre ellos habla bioquímicos. médieos. físicos e 
ingenieros. Sus extrallas practicas no impidieron que Ashara 
tuviera unos diez mil seguidores en Japón y unos veinte mil en 
et extranjero. especialmente en Rusia. Desde su ingreso. tos 
fretes tentan que dar pruebas de su absotuta sumisión 
entregando a ta secta su patrimonio. En tas sedes de ta 
colectividad se encontraron millones de yenes en billetes y unos 
diez kilos de barras de oro. Sin embargo el arresto del llder no 
detuvo a tos sectarios. Diez días despufts del ataque al tren 
subterráneo. el jefe de ta Agencia Nacional de Poliela fue herido 
gravemente por disparos efectuados por un desconocido frente 
a su residencia en TOkiO. Mas tarde. un paquete explosivo. 
dirigido al gobernador de ta capital nipona, estalla en el edificio 
del gobierno metropolitano. Luego. hubo dos ataques mas a 
una multitienda y a una estación de ferrocarril cerca de Tokio. 
Después de estos atentados. el principal cientlffco del gropo 
murió apullalado en el exterior de uno de tos edificios de ta 
secta en el centro de esa ciudad. 

El 30 de junio de 1995. el Gobierno Metropolitano de Tokio y tos 
fiscales asignados al caso del atentado al tren subtenáneo 
intentaron cancelar el carácter de grupo religioso que gozaba ta 
secta Verdad Suprema. Sólo en septiembre de 1995, los 
cadaveres del abogado Yokohama y su familia. secuestrados 
en 1989. son hallados y exhumados. Hablan sido enterrados en 
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distintos lugares montallOsos. El proceso judicial es lento y los 
miembros de la secta niegan reiteradamente su participación en 
el ataque al tten subternineo y los otros atentados. En octubre 
de 1995 uno de los lideres de la secta es anestado por petjurio 
en su testimonio antes los tribunales y, dlas mas tardf>. un 
médico y colaborador cercano del profeta admite que la secta 
produjo el gas sarfn utilizado en el ataque al metro de Tok.io. 
Esta declaración determina que la Cone del distnto de Tokio 
ordene fa disolución de la secta la Verdad Suprema; pero ésta 
apela a la Cone Suprema cuyos integrantes rechazan la 
petición. que indicaba que la orden de disolución era 
inconstitucional. 

De esta forma. las acusaciones en contra de Shoko Asahara se 
van sumando. Es anestado por su presunto intento de asesinar 
con gas a dos hombres. en ataque separados. Posteriormente 
es acusado del asesinato de un ex seguidor del culto y el 
ataque con gas en contra de un abogado que trabajaba en 
representación de los oponentes ele la secta. En el desarrollo 
del proceso algunos miembros comienzan a inculparse. El 21 
de marzo de 1996. el ex jefe de inteligencia de Verdad 
Suprema admite su panicipación en el ataque con gas al metro 
de Tokio y, al dla siguiente. tres miembros de la secta. incluido 
su llder. son condenados a distintas penas por su 
responsabilidad en la ptTX1ucción de gas sarln. Pocos dlas mas 
tarde. un imponante dirigente del movimiento se declara 
culpable de los cargos de aseSinato del abogado Yol<Ohama y 
su familia. Un dfa deSPués la Cone del Distrito de Tokio declara 
en bancarrota a la secta. 

El 10 de abril de 1996. Seiji Tashita miembro del grupo. es 
condenado a presidio por su panicipación en el ataque al tren 
subterraneo. En ese tallo se establece que Shoko Asahara. el 
profeta. fue el autor intelectual del atentado. El proceso no se 
ha detenido y muchos seguidores de la siniestra secta han 
recibido diversas penas por su panicipación en los actos 
criminales ordenados por el gurú de la secta Verdad Suprema. 
Cuando ocurrió el siniestro crimen masivo un ponavoz 
gubernamental declaró: ''Este tipo de ataque contra inocentes 
es una atrocidad del todo detestable. un aseSinato 
indiscriminacJo". Paradójicamente. la secta no desapareció y ha 
vuelto con una fuerza renovada. 

"La secta aún vive" 

Aunque los miembros de la secta Verdad Suprema son 
vigilados por la po/icfa. cada dfa reclutan mayor número de 
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fieles a pesar de la orden judicial de 1995 que resolvió ta 
disolución del movimiento por su conducta "antisoeial". 
Ademlts. según un informe de la Oficina de Investigación de ta 
Seguridad Pública. se mantiene intacto et nivel de peligrosidad 
de tados y cada uno de sus miembros. Entretanto, la secta 
catastrofísta aprovechando una mtnima rebaja en tos precios 
del caro suelo japorHts. a causa de ta recesión económica. ha 
comprado diversas propiedades en et ltrea de Tokio. Su mcttodo 
consiste en adquirir tos inmuebles en remates. tras ta quiebra 
de sus duelfos. siempre a tra~s de otras campa/Itas o 
conectores de propiedades. La policla japonesa calcula que 
Verdad Suprema cuenta con al menos 33 edificios y mas de 
cien residencias colectivas en todo el pals. M.\ls aún, congtega 
entre dos a seis mil leales seguidores del encateelado Shoko 
Asahara. Según tas últimas investigaciones, 170 personas. un 
40% de tos 428 fanltticos arrestados y posterionnente puestos 
en libertad, han retomado a ta secta. Mits de 600 seguidores 
viven en residencias de la propia Otganización. mientras que et 
resto to hacen en sus domicilios. 

Shoko Asahara y su equipo de confianza se enfrentan a un 
proceso judicial et cual ttevant el llder, con casi toda seguridad, 
a la pena de muene. Sus abogados han intentado enredar el 
caso y buscar cualquier resquicio de la ley para evitar una 
sentencia condenatona. En su comparecencia número cien 
ante et tribunal de Tokio. en noviembre de 1998. el ciego y 
obeso profeta insistió en justificar los beneffcios de su matttfica 
doctrina: "Querla evitar el sufrimiento a tos que no conocen ta 
única verdad. ta única libertad y ta única felicidad", proclamó 
con absoluta frialdad. 

Heaven's Gate (Puerta del cielo) 

2S4 

Otro suceso reciente a causa de fanatismo y que cimbró a la opinión pública, 
fue el ocurrido en Rancho San Fe. en la zona de San Diego, California, E.U.A., 
conozcamos más acerca de este terrible acontecimiento con la nota publicada por el 
periódico El Mundo. en Madrid. Espana el 30 de marzo de 1997. por la periodista 
Chelo Álvarez. 

SAN DIEGO.- La obsesión por ta pureza tos llevó a mutilarse. 
La mayor/a de tos 18 suicidas varones de ta secta de 
cibemautas Heaven's Gate (Puerta del cielo) se habla casttado, 
según el informe del forense que realizó la autopsia. 
Los vecinos de Rancho san Fe. ta zona de San Diego 
(California) donde se sitüa ta casa en ta que fueron hallados tos 
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c~-tes de /os suicidas, no se explicaban ni el aspectO 
«andfOide» ni la «uniformidad clónica» ele /os seguiclol9s del 
cometa Hale-Bopp. 

Cuando el doctOr Bryan Blackboume reveló que algunos 
integrantes masculinos del grupo se hablan castntao. 
hilvanaron este hf!leho con sus sospechas sobre la apariencia 
«hermafrodita» ele sus vecinos. 
El autor de las autopSias explicó que. de acuerdo al tesultlldo 
del anl!llists de las cicatnces. Marshall Hedr Applewhite. alias Bo 
y Do -1/Cler de la «Cibersecta»- se habla castrado hacia muchas 
afias. Quizá 20. Otros seguidores lo hablan hecho hace 
relativamente poco tiempo (quizá un lustro). mientras que uno 
de ellos se habla intervenido hace poco. 

Otro ele los detalles que se ha conocido en las últimas horas 
sobre el mayor suicidio en masa de Estados Unidos se teflere a 
los planes de la inmolación. Un cuaderno de espirales rojOs y 
azules. con el titulo The Routine («La Rutina») contenla /os 
pasos a seguir por los integrantes de Heaven's Gate. 

En la primera fase. 15 alumnos Cleblan ser ayudados por oeho 
asistentes a deshacerse del envase. eutemismo que utilizaban 
para referirse a su cuerpo. Para ello. debfan tomarse un brebaje 
a base ele barbitúricos (tenobarbitof), zumo o pastel de 
manzana y vodka. La Receta fue entreQada a cada uno de tos 
suicidas. 

En fa segunda fase. son otros 15 alumnos ayudados por otros 
ocho asistentes los que acaban con su vida. Los nueve suicidas 
restantes se ayudaron entre elfos. 

EL MAPA.- Los ayudantes tenfan como función dar por 
concluido el trabajo: astíxiar a /os alumnos con una bolsa de 
plástico mientras estos agonizaban. 

Tras acabar su tarea. los asistentes limpiaron la casa. se 
deshicieron de fa pócima mona/ y colocaron los sudarios 
púrpura sobre /Os cadáveres. Sólo los dos últimos que murieron 
no ffevaban este distintivo sobte su cuerpo. 

As/ los encontró la palicfa: vestidos ele negro. /as maletas 
trechas y un poco de dinero en el bolsillo. Y la casa llena de 
pistas que no hieieron mas que confirmar la obsesión de fas 
victimas con el mundo extratenestre. Internet y, por supuesto, 
el cometa Ha/e-Bopp. De hecha. en su mensaje de despedida 
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dejaron Claro que partlan en una na- que se ocultaba tms la 
estela c:lel cometa. 

La po/iela halló en la residencia de la calle Colina del Norte un 
mapa del mundo en el que apareclan mateados los puntos 
donde. presuntamente. Heaven's Gate quena hacer llegar su 
mensaje. 

Ademas. decenas de imitgenes de la serie Expediente X 
estaban repartidas por toda la casa. lm¡tgenes de 
extraterrestres que. ademits. inclulan en sus pltginas de 
Internet. Los miembros de la secta se dedicaban a elaborar 
pi11ginas en la red para empresas de todo el pals. Ellos mismos 
tenlan una en la que lanzaban sus mensajes apocal/pticos y 
otra -Higher Soutce- en la que Simplemente anunciaOan sus 
trabajas profesionales. 

EL PANFLETO.- Tal era su devoción por pasar al nivel superior 
que /legaron a lanzar un pasquln en el que anunciaban que 
abandonarlan la Tierra en «una nube de luz» y con el que 
ptetendlan conseguir adeptos, inclic6 la po/icla de San Diego 
(Califomia). 

La campa/la de teelutamiento se teali:ZO durante 1994 en Maine 
y New Hampshire. «Ovnis. extratenesttes y su lucha tina/», era 
el encabezamiento del panffeto de la secta Heaven's Gate. La 
/'laja anuneiaba que estaba próxima la última oportunidad para 
abandonar los «cuerpos humano:s-mamlferos» y «por tercera y 
última vez. esta civilización». 

«Los dos representantes ... que vinieron al principio de los a/los 
70 y su equipo llegaron y se imn en na"9s espaciales o nuoes 
de luz. de la misma fOnna que sus representantes lo hicieron 
hace 2.000 afias». profesaba el pasquln. 

"LOS RAELIANOS" 
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Lo milis reciente. el Raalismo. tambil!tn conocidos como Raalianos qu~s 
han convierto la ciencia en religión. este interesante grupo religiOso ha comenzada a 
realizar proselitismo recientemente en M6xieo. además hicieron una declaración a .. 
prensa donde aseguran que en nuestro país existen ya, cerca de 300 miembro•. y 
en el mundo 55 mil, actualmente aseguran tener loa primeros ninos clonadoa, 
mediante una empresa emanada de esta secta, denominada Clonaíd, las conc:luctas 
y procedimientos empleados por los miembros de esta agrupación relígiOsa estén 
tipif"icas y sancionadas en el Nuevo Código Penal Vigente en el Titulo Segunda, de 
la Proaeaci6n Asistida, ln-minación Artif"ICial y Manípullleión Gen6tica. articulo• 
149 al 155 del ordenamiento referido. En Espana. el diario "El Pala", no• hace una 
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clara exposición acerca de este nuevo movimiento religioso. escrito por .Jean-Miehel 
Dumay: 

Hace 29 afias. el 13 de diciembre de 1973, un francés. Claude 
Vonlhon, alias Rae/, ex cantante y periodista deportivo y 
fundador del mowmiento. aseguró haber visto. en /as alturas 
volcanieas de Clennont-Fenand. a un extratenestre que le 
habla revelado el secreto de la humaniáaá: los hombres fuetDn 
creados en laboratorio y exportados a la Tierra hace 25.000 
a/los. Rae/ aseguraba que la Biblia recoge esa historia. pero 
una traduccidn enmea ha hecllo que la palabra "Elohim" ("los 
que vinieron del cielo". según ftl) se convirtiera en el tt!rmino 
mfstico "Dios". Raet se /HOPUl!IO una doble misión: difundir /Os 
mensajes de /os EIOhim y recaudar fOnelos para la construcción 
ele una embajada destinada a acogertes de aqul a 2035, a ser 
posible cerca ele Jerusa/6n. 
El raelismo conviene la ciencia en religión. Se basa en el amor. 
la búsqueda del placer. fa libettad total ele pensamiento y 
sexual. Es rabiosamente individualista y ateo. Rael se 
denomina "el último de los profetas• en la linea de Jesús 4ice 
ser hennano a medias de f!ll. porque nació de una madre 
terrfeola y un extraterrestre- y muchos otros. a /Os que declara 
haber conocido en 1975, durante un viaje al planeta de los 
creaclotes. Durante ese segundo contacto. affrma que se vio a 
si mismo reproducido en un laboratorio: un proceso ele 
clonación acelerado. 

En el raelismo. la clonación es un elemento fundamental, la 
clave de la viáa etema. No es de extranar que el movimiento 
participe desde hace cinco afias. al menos medilltieamente. en 
la carrera hacia la reP'Oduc:ción asexuada. El propio Rae/ 
defendió en marzo de 2001 la clonación humana ante una 
comisión del Congreso estadounidense. 

"Somos ol'Denadores biol6gieos autoprogramables•, explica el 
jefe espiritual. a sus 56 anos. durante un encuentro a c:los hotas 
de Montreal, en un rincón ele la Estrie nevada. El papa de los 
raelianos esta vestiáO de blanco, con un estilo inteTflalltctico y 
vanguan:1ista y un gran medallón sobre el pecho. La bartla. 
recottaáa; la trente. despoblaáa; los cabellos. teC;Ogiclos en un 
mono. como una antena en lo alto ele la cabeza. 

El movimiento affrma tener 55.000 miembros repartidos en 84 
paises. sobre toelo en Japón, Francia y Canadl!t. Cuenta con 
una base de simples "Ct&)l&ntes" y una esttUCtura jerarquizada 
y seculanzaáa (en la que entran. según dicen, 2.000 miembros) 
de gufas-sacetdotes y obispos. Toelos se reúnen en las ffestas 
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o en las sesiOnes de "despertar". dedieadas a la "meditación 
sensual". 

Los dirigentes de esta iglesia en Francia se indignaron cuando, 
en 1996. la comisión partamentana cteada a tal ellecto la calil'ieó 
de "secta". Al otro lada del AtldntiCO pref'íeten tlablar. sin 
estigmas. de "nue11D movimiento teligioso". como ,,_ la 
sociOloga ang/Ofona de Montreal Susan Palmer. que estudia a 
los raetianos desde flace 14 a/los. 

Después de una violenta diatriba contra el sectarismo de los 
franceses. el gula de los gulas expliea: "La clonación no es mas 
que una etapa, igual que la fecundación in vitro fue una etapa. 
En su momento. tn1stoc6 todas las ideas mligiosas y l!lticas. 
Hoy se considera pollticamente correcta". 

Y continúa: "La etapa Siguiente es la clonaciOn mediante el 
crecimiento acelerado". Es decir. la capacidad de reproducir un 
cuerpo adulto y transferir "nuestra per.sonali<Jad. nuestra 
memoria. esas informaciOnes que se acumulan en el cetebro en 
forma de impulsos electroqulmiCOs". Rael presiente que l!lse es 
el camino hacia la vida etema. "Pero todavla no es l!I meta 
definitiva: la creación de un ser viva totalmente aftiffcial. 
proelucto 100% de laboratorio. Eso llegara enseguida". 

Rael es un jefe carismi!ltieo especialmente creatillD que 
reivindica la provocación como forma de acciOn: "Estoy aqul 
para prollDCBr; si no. tlabfé fallada". En Canacltt se puede seguir 
su trayectoria salpieada de momentos espectaculares: en 1992 
ordena distribuir pmservativos delante de los centros escolares 
para los alumnos de 13 a 16 anos: en 1993 orpamza una 
conferencia sobre la masturbacidn: este afio. en oto/fo. incito a 
los jóvenes católicos a apostatar y quemar cruces. La diócesis 
de Québec todavía no tia salido de su asombro. Jacques COté. 
secretario personal del arzobispo: ·¿Qué poáemos flacer fnlnte 
a unas personas que nos parecen bufones?". 

El jefe de los raelianos tiene ideas tajantes. Defiende la mayorla 
de eaad legal a los 15 afias. la eutanasia. la eugenesia. 
aplaucJe los alimentos genl!ltieamente modificados y la 
multiplicación de las minarlas mligiosas. "El flombte es un 
animal religioso". dijo en una ocasión. "Necesita creer y 
esperar. aunque sus cf86ncias puedan parecer falsas o 
completamente irracionales". 

Entre sus creaciones es posible que el programa Clonaid sea. 
con mucho. el mtts resonante. En 1997, tras el nacimiento con 

258 



TESI8 r.íll-.T 
FALLA DE uruGEN 

t!xito de la oveja clónica Dolly, encaTgd a una cientlooa 
francesa, Brigitte Boisselier. la tarea de experimentar con la 
clonación humana. ¿Era un farol? ¿Un golpe comercial? ¿Una 
realidad tecnológica? Clonaid siempre ha sido una entidad 
secreta. tanto respecta a la situación de su laboratorio como a 
sus recursos humanos y financieros. Una clonación podrfa 
costar 200.000 ddlwes. Los primeros no tendrlan que pagar 
nada. 

En un momento dado. un abogado norteamencano. de 
Charteston (Virginia), que tenla un hijo de 10 meses mueno a 
causa de un accidente quirúrgico y deseaba lograr una 
reproduceiOn idt!mtica de t!I. se ofreció como socio con el dinero 
obtenido en la demanda contra el hospital. En 2001 se retiró. 
Entonces intervino directamente la FDA (Food and Drug 
Administration. el organismo estadounidense responsable de 
los alimentos y las medicinas) y le prohibió a Boisselier que 
llevara a cabo sus investigaciones en temtorio de Estados 
Unidos. 

Brigitte Boisselier. de 46 a/los. estét presente en la entrevista 
junto a Rae/. Esta gula-obispo del movimiento es especialista 
en biOlogfa molecular. posee un doctorado francés y otro 
noneamericano en qufmica analftica. estudió adminiStracidn de 
empresas en el ln:sead y luce el collar de plumas de fa On:len 
de los itngeles de Rae/, un subgrupo en el que las mujeres 
hacen voto de "poner conseientemente al serlliciO de sus 
creadores y sus profetas su belleza interior y exterior". 

Boissefier se incorporó al raelismo en 1993 y fue despedida por 
Air Uquide. la empresa en la que habla trabajado 12 alfas. 
cuando se enteraron de su integración en el grupo y de que se 
habla comprometido a realizar investigaciones sobre la 
clonación humana. "¡Vaya ejemplo de tolerancia!", dice. 

Así que emigró "hacia una mayor apertura de esplritu". Su 
propia hija. Marina. de 22 a/los. dice que estit dispuesta -como 
otras SO raelianas- a prestar su útero para la próxima tanda de 
inseminación. ¿Se siente moralmente compron1etido Rae/? "¡En 
absoluto! Nuestra fflosofla es la responsabilidad indilliclual". 

"El objetivo". continúa el gula de gulas. "es no depender de los 
Elohim. ser capaces de darnos la vida etema por nosotros 
mismos. Estamos en un proceso de elohimización. Empezamos 
a visitar otros planetas. empezamos a Clonar. pronto crearemos 
vida en otros planetas. Y los seres que cteemos nos 
consideraran Dios. El proceso es infinito". 
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En Francia, en ta comisión intenninisterial de vigilancia y lucha 
contra tos desvfos sectarios se califica al movimiento raetiano 
ele "secta peligrosa". sobre todo pot'Que a varios miembros de ta 
estructura se tes ha condenado por agresiones sexuales y 
corrupción de menores. Rael se rebela. Se trata de errores que 
han desembocado en ta exclusión de tos transgresores. Y habla 
de los casos de pedofilia en et seno de ta Iglesia católica. 

"No 11ea ninguna prueba sólida para decir que existe peligm", 
declara Mike Kropveld, director general de ta asociación 
canadiense tntosecte. una valiosa base de datos sobre 
centenares de movimientos. La socióloga Susan PlJ/mer 
destaca un rasgo peculiar del raetismo: que la gente puede 
adherirse. dejat1o y luego volver. sin que nadie se to impida. 
Aunque tos dos advierten cierto endurecimiento del discurso en 
tos últimos allos. 

En Internet (http://www.raet.org) existen varias sitios que 
estigmatizan al movimiento (www. membtes. tycos. fr/tussier/raet; 
www.%20pros-n-cons.neVseiure; www.rael.fr). Critican ciertos 
aspectos de ta filoso"ª· como ta geniocracia, que pretende 
promover ta inteligencia hasta et poder; ta cruz gamada 
contenida inicialmente en la estrella de David para formar el 
símbolo del movimiento ("la esvilstica de tos orientales", dice 
Raet. que cambió et logotipo en 1990); y tas cuestiones 
financieras. 

A tos raetianos se tes invita a que coticen del 3% al 10 % de sus 
ingresos netos. a tos que hay que alladir el 1% diTBCtamente 
destinado a Raet (''para aquellos que me quieran ayudar"). Es 
posible también que deje toda su herencia al movimiento ("con 
ta excepción de ta casa familiar"). No hay nada obligatorio, 
dicen. salvo una cotización mínima de varias decenas de euros. 
"Nosotros estamos a favor del dinero y en contra de la 
pobreza". dice Rae/. "Et lujo es un motor para el progreso de la 
humanidad". 

Para explicar su apego a la clonación, Rae/ vuelve a insistir: tos 
ni/los nacidos artificialmente estSn seguros die haber sido fruto 
del amor. "ven:taderamente seguros de ser ni/los deseados". 
Hay que preguntarse sobre el pre-Rael. cuando todavía no era 
más que Ctaude Vorithon. un hijo único criado por su tia y su 
abuela. que pasaba de una pensión católica a otra. que toelavla 
recueraa con emoción ta casa de enfrente. perteneciente a un 
druida misterioso que, un dla. te impuso las manos sobte la 
frente en Ambert. 
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El supuesto medio hermano ele Jesús es un nillo ilegitimo, ruto 
de una relación aáúltera entre un refugiaáo juálo casado -su 
paáre ("amigo de mi madre. por ffn". puesto que es hijo de un 
ElohaJ- y una mujer llamaáa Mane. Su biOgra"a ináica que fue 
concebiáo el dla de Naviáad ele 1945. ¿Y su madre? 
"Desprenáe emoción en la voz y hace arabescos con la 
mu/leca: a veces se iba con su amigo ele viaje ( ... ) A mi no me 
gustaba que no estuviese conmigo". 

¿Quiere Rae/ que le clonen en la T1Bna? "Da igual. Los Elohim, 
desde al// aniba. me han garantizado que me Clonaran". 
asegura. 

En fin ... La palabra Elohim es tan sdlo un pseudónimo de Dios. 
ya que en el Juáalsmo et nombre es impronunciable e 
inescribible. a no ser en la Tora. en donde estii escrito algo que 
alguien malinterpretó como Jehovii. 
Elohim es un plural de Ela, que es en ugarltieo y arameo, 
áivinidad, as/ como en el resto áe lenguas semlticas. como el 
iirabe y el hebreo. 
Rae/ serla etimológicamente "Dios es malo". ya que "Ra" es 
malo. 

"New York y el 11 de septiembre de 2001" 
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El acontecimiento que ha cambiado el rumbo de la historia presente, 
modif'icado las pollticas económicas, sociales, migratorias, diplOmáticas y vuelto tos 
ojos a Medio Oriente, es sin duda lo acontecido el 11 de septiembre de 2001, pero 
cabe hacemos la pregusta ¿Cué!lles son los ortgenes del crimen del 11 de 
septiembre? , identificamos constantemente a Osama Bin Laden como slmbolo de 
fundamentalismo religioso llevado a extremo del terror, y aún cuando la presente 
tesis su tema pnncipal es la materia religiosa. hablar de fundamentalismo o de 
fanatismo, no es solo hablar del Islam en su estricta observancia del Corén, hablar 
de esos temas rebasa la esfera religiosa y aqul debemos hacer una distinción entre 
dos categorías, que no debieran confundirse. Una se refiere a los agentes directos 
del crimen. La otra es una especie de reserva de simpatía, a veces apoyo, que 
provoca incluso entre gente que se opone fuertemente a los Criminales y a sus 
acciones. Y éstas son dos cosas muy diferentes. 

Categoría 1: Los probables perpetradores 

No tenemos bien claro quiénes cometieron los atentados. Estados Unidos no 
puede o no quiere presentar evidencias que tengan sentido, como las evidenci- al 
día de hay en el caso de la probable guerra con lrak. Hubo una especie de obra de 
teatro hace unas semanas, en la que se habla previsto que Tony Blair las 
present•ia. No sé exactamente cuál era el propósito. Tal vez era para que Estados 
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Unidos apareciera como si estuviera reteniendo alguna evideneia que no podia 
revelar, o para que Tony Blair pudiera representar algunas poses chun:::hillianas o 
algo asl. Sean cuales fueren las razones de reladOnes públicas, Blair nizo una 
presentación que en clr-culos senos fue considerada absurda y apenas fue 
mencionada. Por ejemplo. en Tne Wall Street Joumal, uno ele los periódiCOs m41s 
senos de Estados Unidos, nubo un pequetlo articulo, en el que -nalmba que no 
nubo mucna evidencia y luego citaron a algún alto funcionano estadOuniden- que 
dijO que no importaba si habla pruebas. porque de todas maneras lo iban a hacer. 
Asi que para ¿qui» preocu~ por la evidencia? 

La prensa más ideológica, como Tne N- Yort< Times y otros. publicó 
grandes titulares en primera plana. Pero la reacción de Tne Wall Street Joumal fue 
razonable y si se considera la llamada evidencia. se ve por qué. Pero supongamos 
que tuera cierta. Me sorprende cu6n d6bil era la evidencia. Pienso que se podrla 
nacer algo mejor sin ningún servicio de inteligencia. En realidad, recuerden que esto 
fue después de semanas de la investigación mllls intensiva en la nistona de todos los 
servicios de inteligencia del mundo occidental. trabajando noras extra, tratando de 
juntar algo. Se trataba de un caso de presunciones de necno, un caso muy sólido 
incluso antes de que se tuviera algo. Y terminó mllls o menos donde comenzó. con 
un caso de presunciones de necno. Asi, supongamos que es verdmd. que to que 
parecla obvio et primer día aún lo sigue siendo, que tos verdaderos perpetradarWs 
venian de tas redes i .. lllmicas radicales, llamadas aqui fundamentatistas. de •- que 
ta organización de Bin Laden es. sin duda, parte importante. Si estaban implicadas o 
no. nadie lo sabe. En realidad eso no tiene gran importancia. 

¿De dónde vinieron? Sabemos todo at respecto. Qui6n olvidarla aquella 
pelicula notliwctesca de Rambo cuando se presenta el súper soldado como aliado de 
los afganos para expulsar a los rusos de su país, nadie -be eso mejor que ta CIA. 
porque los ayudó a organizarse y los amamantó durante mucno tiempo y eso si es la 
vida real. Efectivamente. la CtA y sus asoeiados de otras partes: Pakistán, Gran 
Bretana. Francia. Arabia Saudita. Egipto. China, los reunieron en les anos 80. La 
idea era tratar de hostigar a los rusos. et enemigo común. Según el ~jaro de 
seguridad nacional del presidente Carter. Zbigni- Brzezinllki, Estados Unidos 
comenzó a participar a mediados de 1979. Rusia invadió Afganistllln en diciembre de 
1979. Según Brzezinski, et apoyo de Estados Unidos para los mujaidines que 
combatían al gobierno comenzó seis me-s antes. Estlll muy orgulloso de ello. Dice 
GUe atrajimos a les rusos a la trampa afgana. apoyando a les mujaidines, 
provocando su intervención, introduciéndolos en ta trampa. Logramos desarrollar 
ese increíble ejército mercenano. Nada insignificante. tal vez unos 100 mil hombres. 
reuniendo a los mejOres a-sinos que logramos encontrar: f_,.cos istarnistas 
radicales de Áfriea del Norte. Arabia Saudita. de cualquier lugar donde podiamos 
encontrarlos. A menudo los llamaban les atganis. aunque mucnos de elles, corno Bin 
Laden. no eran afganos. Fueron traldOs por ta CIA y sus mnigos de otras partea. No 
sé si Brzezinski dice la verdad o no. Pudo nabar estado alardeando. Pero tal vez .. a 
cierto. Algún dla to sabremos Si publican tos documentos. En ~ de 1980 ya no 
cabía duda alguna de que Estados Unidos estaba organizando a los llfganiS y •
masiva fuerza militar para tratar de ca~r el máximo de problemas • los rusos. Era 
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legitimo que los afganos combatieran contra la invasión rusa. Pero la intervención de 
Estac:los Unidos no estaba ayuctando a los afganos. En realic:lad, ayuctó a destruir el 
pals y mucno rn6s. Los Mamados afgani se salieron con la suya. Obligaron a los 
rusos a retirarse, aunque muchos analistas creen que probablemente retara.ron su 
retirada porque, desde antes. estaban buscando la manera de irse. De todas 
maneras, corno sea. se retiraron. 

Mientras tanto, las fuerzas terroristas que la CIA estaba organizando, 
armando y entrenando continuaron con su propia agenda. No era nada secreto. uno 
de sus primeros actos fue en 1981, cuando asesinaron al presidente de Egipto, que 
fue uno de sus creadores más entusiastas. En 1983, un atacante suicida ¿que 
puede o no haber -tac:lo conectado con eNos, eso es bastante oscuro, nadie lo 
sabe? hizo salir a los militares estadounidenses de Llbano. Y la cosa continuó. 
Estados Unidos logró movilizarlos para que combatieran por su cauaa, pero mientras 
estaban haciendo lo suyo. Sabían muy bien a dónde iban. Después ele 1989, cuando 
los rusos se hablan retirado, simplemente se volcaron en otras direcciones. Desde 
entonces han -tado lucharido en Chechenia, China occidental, Bosnia, Cachemira, 
el sudeste asiático y Áfnca del Norte, entre otras part-. 

Nos dicen exactamente lo que piensan. Estados Unidos quiere silenciar el 
único canal ele televiSi6n libre en el mundo árabe, porque está emitiendo toda una 
gama de opiniones desde Colin Powell a Osama Bin Lac:len. Asl que Estac:los Unidas 
se está uniendo ahora a los reglmenes repr-ivos del mundo *'abe para tratar ele 
clausurano. Pero si uno escueha lo que diee Bin Laden. vale la perna. Si no se quiere 
escucnar su propia voz. hay numero-• entrevistas realizadas por importantes 
reportaros occidentales, entre otros, Robert Disk. Lo que ha dicho es bastante 
consecuente. No es el único, pero tal vez sea el más eloeuente. No sólo ha Sido sólo 
consecuente desde hace tiempo, también es consecuente en sus acciones. Existen 
todas las razon- del mundo para tomano en serio. 

Sus enemigos principales son los que denominan reglmenes autoritarios, 
corruptos y opresivos del mundo árabe, y cuando dice eso. tiene bastante 
resonancia en toda la región. También quieren remplazartos por auténtiCOs 
gobiernos islamistas. Y ahi es donde pierden el apoyo ele la gente ele la zona. Pero 
hasta ese momento, lo apoyan. Desde su punto de vista. incluso Arabia Sauctita, el 
Estado fundamentalista más elCtremo del mundo ¿supongo que fuera de los talibml, 
que es su vástago?, tampoco es suficientemente islamista. También quieren 
defender a los musulmanes en todas partes. Odian a los rusos como si fueran 
veneno, pero en cuanto los rusos se retiraron de Afganistán. dejson de rwalizar 
actos terronstas en Rusia, como lo habla hecho con respaldo de la CIA antes, dentro 
de RuSia, no sólo en Afganistán. Se trasladaron a Chechenia. Pero ahl están 
defendiendo a los musulmanes contra una invasión rusa. Al igual que en los otros 
sitios que he mencionado. Desde su punto de vista, están defendiendo a los 
musulmanes contra los infieles. Eso lo tienen muy claro y es lo que han estado 
haciendo. 



TESIS COi\T 
FALLA DE uiüGEN 264 

¿Por qué se pusieron contra Estados Unidos? Eso tuvo que ver con lo que 
consideran una invasión de Arabia Saudita por parte de EstadoS Unidos. En 1990 
Estados Unidos estableció bases militares permanentes en Arabia Saudita. 10 que 
desde su punto de vista es comparable con la invasión rusa de Afganistán, con la 
excepción de que Arabia Saudita es mucho milla importante. Ahl ae encumltran las 
sitios milis sagrados de Islam. Y éste es el motivo por el cual sus actividades -
volvieron contra Estados Unidos. En 1993 trataron de hacer volar el Wortd Trac:le 
Cantar. Lo legraron en forma parcial, no completamente. y eso era aólO una parte de 
sus planes. Querlan volar el edificio de la ONU, los túneles Hollanc:I y Lincoln, el 
edif"icio de la FBI. La lista era milis larga. Una persona que esté en la cárcel por•
atentado es un Clérigo egipcio que habla entrado a Estados Unidos a pesar de las 
objeciones del Servicio de Inmigración, gracias a la intervención de la CIA. que 
ayudó a su amigo. Dos at\os milis tarde hiZo volar el Wor1d Trac:le Cantar. Y eso ha 
estado ocurrienc:IO en todos los sentidos. No voy a repasar tOCla la lista, pero si se 
quiere comprender, todo concuerc:la. Es un cuadro consistente. Esté Clesaito en 
palabras. Se ha revelado en la préctica durante 20 at\os. No hay razón para no 
tomarlo en serio. 

Categorla 2: ¿Base de apoyo? 

¿Cuál es la base ele apoyo? No es dificil descubrir en qué conaiate. Una de 
las cosas buenas que han ocunido desde el 11 de septiembre es que un sector de la 
prensa comenzó a revelar algunas de estas cosas. El The Wall Street Journal, que 
de inmediato comenzó a publicar informes serios sobre las razones por la• que la 
gente de ta región, aunque odia a Bin Laden. y a pesar de todo lo que está haciendo, 
lo sigue apoyando en muchos sentidos e incluso lo considera cano la concienCla de 
Islam. Anora bien, The Wall Street Joumal y otros no auscultan la opinión pública. 
Estén auscultando la opinión de sus amigos: banqueros, profesionales. abogadas 
internacionales, empresarios ligados a Estados Unidos, gente que entrevistan en 
restaurantes MacOonald, que allé son sitios elegantes. portando exquisitas 
vestimentas estadounidenses. Esa es la gente que han estado entrevistando, porque 
quieren descubrir cuéles son sus actitudes. Sus actitudes son muy explicitas y 
claras. y de muchas maneras concordantes con el mensaje de Bin Laden y otros. 
Estén furlosos con Estados Unidos por su apoyo a regímenes autoritarios y brutales; 
su intervención para bloquear cualquier tendencia hacia la democracia; su 
intervención para detener el desarrollo económico: sus políticas de devastación de 
las sociedades civiles de lrak. mientras fortalecen a Saddam Hussein, y recuerdan. 
aunque IOs americanos pref"ieren no hacerto. que EstadoS Unidos y Gran Breta"8 
apoyaron a Hussein durante sus peores atrocidades. incluyendo el asesinato con 
gas de IOs kurdos: Bin Laden recuerda esos actos conatantemente .. y IO saben 
aunque nosotros no lo queramos saber. Y desde luego, el apoyo a la ocupación 
militar israelí, dura y brutal. que ya lleva 35 at\os. Estados Unidos na estado 
proveyendo un abrumador apoyo económico. militar y diplomélieo para posi>ilit• 
esa ocupación, y sigue haeiéndolO. Lo saben y no les gusta. Especialmente cuando 
se combina con la polltica de Estados Unidos hacia la sociedact civil iraqui que esté 
siendo destruida. Esas son bésicamente las razones. Y cuando Bin Laden da •-• 
razones. la gente IO reconoce y lo apoya. 
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Esa no es la manera como la gente de acá quiere ver las cosas, por IO menos 
no la opinión liberal educada. Les gusta la linea que es repetida por toda la pren-. y 
sobre todo por tos liberales de izquierda. No he hecho un verdadero estudio, en 
razón de la materia de la presente tesis, pero pienso que la opinión de derecha ha 
sido, generalmente, més honesta. Pero si uno considera, por ejempla, el N- York 
Times, las cosas cambian. En la pnmera columna de opinión que publicó ese diana. 
la de Ronald Steel, un intelectual liberal seno de izquierda, se pregunta "¿Por qué 
nos odian? Nos odian porque abogamos por un nuevo orden mundial de capitalismo, 
individualismo, seculansmo y democracia. que debiera ser la norma por todas 
partes. Por eso nos odian." El mismo dia, The Wall Street Journal pasó revista a las 
opiniones de banqueros, profesionales, abogados internacionales, que dijeron: 
"miren, los odiamos porque ustedes estén blOqueando la democracia, ustedes están 
impidiendo el desarrollo económieo, ustedes estén apoyando regimenes brutales, 
regimenes terroristas y ustedes están cometiendo cosas hombles en la región". 

Dos días més tarde, Anthony L-is, ubicado bien a la izquierda en el 
Congreso estadounidense, explicó que el terrorista sólo busca el "nihilismo 
apocalfptico", y no impona qué es lo que hagamos. La única consecuencia de 
nuestras acciones que podrfa ser dallina. dice, es que podrla dificultar el que los 
árabes se unan al esfuerzo de la coalición contra el terrorismo. Pero fuera de eso. 
todo lo que hagamos es irrelevante. Bueno. por lo menos es algo recontonante. 
Hace que nos sintamos bien y que nos digamos lo maravillosos que somos. Nos 
posibilita evadir las consecuencias de nuestras acciones. Pero tiene un par de 
det'ectos. Uno es que no tiene nada que ver con todo lo que sabemos. Y otro es que 
es la manera perfecta de asegurarse de que escalemos el ciclo de la violencia. 

Si uno quiere vivir con los ojos cerraaos y pretender que nos odian porque se 
oponen a la globalización. ese seria el motivo por el que asesinaron a Sac:Jat hace 20 
allos. porQue combatieron contra los rusos o trataron de volar el Wot1d Trade Center 
en 1993. Y se trata de gente que esta en medio de la globalización corporativa. pero 
si uno quiere creer eso. es reconfonante. Y es una forma de asegurarse que la 
violencia escale. Es una viO/encia tribal: "Ustedes me hicieron algo. Yo les haré algo 
peor. /\lo me impona cuales son los motivas. Seguiremos por ese camino." Y es una 
forma de hacerto. Es clara la opinión liberal de izquierda norteamencana. 

Las opciones políticas. 

¿Cuáles son las opciones politicas? Hay una multitud. Una opción política 
estrecha desde el pnncipio fue seguir el consejo de radicales extremos como el 
Papa. El Vaticano dijo de inmediato: "Miren. se trata de un homble crimen terrorista." 
En el caso de un cnmen. uno trata de encontrar a los perpetradores, los presenta a 
la justicia y los juzga. No se mata a civiles inocentes. Es como si alguien robll en mi 
casa y pienso que el que 10 hizo vive en el vecinc:tano al otro lada de la calle. No 
salgo con un fusil de asalto a matar a todos en ese vecindano. No - la forma como 
se enfrenta el crimen. sea un crimen.pequ~ o uno realmente masivo como el de la 
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guerra terrorista de Estados Unidos contra Nicaragua, o incluso crímenes peores. Y 
hay numerosos precedentes que vienen al caso. 

Cuando el E¡Mcito Republieano lrtancUts cOlocó bombas en Londres, fue un 
asunto bastante serio. Gran Bretafta podria haber respondido t>ombardeando 
Boston, que es la principal fuente de financiamiento del IRA. Y desde luego, 
arrasando Betfast OCCidental. Ahora bien, fuera de la factibilidad. hubiera sido una 
idiotez criminal. El camino fue: buscar a los perpetradores, juzgarlos y buscar los 
motivos que lo animaron. Porque esa& cosas no vienen de ninguna parte. Ocurren 
por alguna razón. Acaso se trate de un cnmen en las canes o de un monstruoso 
crimen terrorista, o de algo diferente. Hay motivos. Y usualmente, si se consideran 
los motivos, algunos son legitimas y debieran ser considerados. 

Pero eso presenta problemas. Un problema es que Estados Unidos no 
reconoce la jurisdicción de algunas instituciones internacionales. Como 
recientemente no reconoció la resolución del tribunal de la Haya que oráena detenga 
las ejecuciones de mexicanos. Asi que no podemos recurrir a ellas. Ha rechazado la 
jurisdicción de la Corte Mundial. Se ha negado a ratificar la Corte Penal 
Internacional. Es suficientemente poderoso para establecer una nueva corte, si 
quiere hacer1o. Pero hay un problema con cualquier tipo de corte, sobre todo que se 
requiere evidencia. Para ir a cualquier clase de corte, se requiere alguna clase de 
evidencia. No a Tony Blair hablando por televisión. Y eso si que es dificil. Puede ser 
imposible de encontrar. 

Resistencia sin dirigentes 

Saben que la gente que lo hizo se mató. Nadie lo sabe mejor que la CIA. Son 
redes descentralizadas, no jerárquicas. Siguen un principio denominado resistencia 
sin dirigentes. que fue desarrotlado por los terroristas de la derecha cristiana en 
Estados Unidos. Se trata de pequenos grupos que realizan actos. No hablan con 
nadie mas. Existe una especie de anteceelentes generales de suposiciOnes, y la 
cosa se hace. En realidad, la gente en el movimiento contra la guerra está bastante 
familiarizada con el tema. Solíamos llamarlos grupos de afinidad. Si uno supone 
correctamente que el grupo al que uno per1enece esta siendo penetrado por la FBI, 
cuando algo serio está sucediendo, no se hacen las cosas en una reunión. Se hacen 
con personas que uno conoce y en las que confía, un grupo de afinidad que no 
puede ser infiltrado. Es una de las razones por las que la FBI nunca logró descubrir 
lo que sucedía en los movimientos populares. Y lo mismo vale para otras agencias 
de inteligencia. No pueden. Eso es resistencia sin dirigentes o grupos de afinidad, y 
las redes descentralizadas son muy diflciles de infiltrar. Cuando Osama Bin Laden 
pretende que no estuvo implicado, es posible que asi sea. En realidad es bastante 
dificil imaginar cómo un individuo que vive en una cueva en Afganistén, que ni 
siquiera tiene radio o teléfono, podría haber planificado una operación altamente 
sofisticada. Lo probable es que forme parte del fondo. Como en otros grupos 
terroristas de resistencia sin dirigentes. Lo que significa que va a ser 
extremadamente dificil encontrar pruebas. 
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Y Estados Unidos no quiere presentar pruebas porque quiere peder actuar sin 
tenerla. Es la parte crucial de nuestra reacción. Nótese que Estados Unidos no pidió 
la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. que probablemente habría 
recibido este caso, no por hermosas razones. sino porque los otros miembros 
permanentes de dicho consejo también son Estados terTOristas. Están contentos de 
unirse a una coalición contra lo que llaman el terror. concretamente en apoyo de su 
propio terror. Asi que Estados Unidos probablemente habria obtenido la autorización 
del Consejo de Seguridad, pero no la quería. Y no la queria porque sigue un 
principio que viene de largo, que no es de George Bush, que fue algo explicito en la 
administración Clinton. articulado y aun mucho más antiguo: el derecho de actuar 
unilateralmente. 

No quieren autorización internacional porque actúan unilateralmente y por ello 
no la desean. No les preocupa la evidencia ni la negociación. No les preocupa los 
tratados. Son el más fuerte del mundo; el perdonavidas más duro del barrio. Hacen 
lo que les da la gana. Una autorización es algo malo y hay que evitar1a. Hay incluso 
un nombre para esta conducta en la literatura técnica, se llama establecer 
credibilidad. Es un factor importante en muehas politicas. Fue la razón ofieial dada 
para la guerra en los Balcanes y la razón más plausible. 

Si quieren saber lo que signif'ica credibilidad, pregúntenle a su capo preterido 
de la mafia. El les explicará lo que significa credibilidad. Y es lo mismo en los 
asuntos internacionales, excepto que se discute en las universidades utilizando 
grandes palabras. Pero es básicamente el mismo principio. Tiene sentido y 
generalmente funciona. El principal historiador que ha escrito sabre esto en los 
últimos anos es Charles Tilly, en un libro titulado "Coerción. Capital y los Estados 
Europeos". Senala que la violencia ha sido el principio fundamental de Europa 
durante siglos y la razón es que funciona. si se tiene una predominancia abrumadora 
de la violencia y una cultura de la violencia que la respalda. Por eso tiene sentido 
seguirla. Todos estos son problemas que se presentan cuando se siguen caminos 
legales. Y si nosotros los mexicanos tratáramos de seguirtos. abriríamos 
verdaderamente algunas puertas muy peligrosas. Como la de Estados Unidos 
exigiendo que los taliban entreguen a Osama Bin Laden. Y ellos responderán de una 
manera que se considera totalmente absurda y extravagante en Occidente. porque 
dicen: "está bien, pero primero dénos alguna evidencia". En Occidente eso se 
considera absurdo. Es un signo de su criminalidad. 

¿Y qué pasa con las reacciones en Afganistán? La retórica inicial hablaba de 
un ataque masivo que mataría visiblemente a mucha gente y también de un ataque 
contra otros paises en la región. Bien, la administración Bush se apartó sabiamente 
de esa idea. Todos los dirigentes extranjeros. la OTAN. los especialistas. y supongo 
que también sus propias agencias de inteligencia. le dijeron que serla la cosa más 
estúpida que podrían hacer. Simplemente seria como si abrieran oficinas de 
reclutamiento para Bin Laden en toda la región. Es exactamente IO que quiere. Y 
seria extremadamente dar'lino para sus propios intereses. Asi que se apartaron de 
esa idea. y se están orientando hacia lo que describí antes: una especie de 
genocidio silencioso. 
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Una propuesta sensata esta a punto de ser considerada: que haya una 
iniciativa de la ONU que reúna a afganos expatriados o a supuestos dirigentes 
tribales del interior, que mantendria totalmente fuera del asunto a rusos y 
estadounidenses. Son les des paises que prácticamente han borrada al pals del 
mapa en los últimos 20 anos. Deben permanecer fuera del asunto y pagar 
indemnizaciones. Pero es su únic:O papel. Es concebible que una iniciativa de la 
ONU para reunir a elementos del interior de Afganistán. que podria tratar de 
construir algo sobre las ruinas, funcionaria, con mucno apoyo y ninguna 
interferencia. Si Estados Unidos insiste en controlar el proceso, igual pOdrlan 
abandonarlo. Existe una experiencia histórica al respecto. 

Recordaran que les medios de comunicación informaron que al principio el 
nombre de esta operación iba a ser una Cruzada, pero le dejaron de lado porque los 
agentes de relaciones públicas les dijeron que no funcionaria. Después iba a ser 
Justicia Infinita, pero los agentes de relaciones públicas les dijeron: "esperen un 
momento, ustedes suenan como si fueran una divinidad". Asl que no funcionaria. Y 
entonces lo cambiaron a Libertad Duradera. Sabemos le que signif'ica. Pero nadie ha 
sel\alado hasta ahora. por suene, que eso contiene una ambigüedad (Endure = 
durar en inglés, también significa soportar, aguantar dolor o sufrimiento). Endure 
implica sufrir. Y hay mucna gente en el mundo que ha sufrido lo que llamamos 
libertad. Por suerte tenemos a una dase educada de excetente comportamiento, asl 
que nadie na sel\alado esa ambigüedad. 

Un camino fécil para reducir el nivel del terror. 

Queremos reducir el nivel del terror, no escalarlo, y un camino fécil para 
lograrlo es dejar de participar en el terror, por eso es importante la postura del 
Gobiemo Mexicano como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso 
reduciría automaticamente el nivel del terror. Pero eso no puede ser discutido. 
Bueno, debemos hacer posible que se discuta la idea. Asl que esa es una manera 
facil de reducir el nivel del terror. 

Fuera de eso. debernos repensar el tipo de polltieas estadounidenses. y 
Afganistan no es la única, con las que organizaron y entrenaron a ej*rcitos 
terroristas y atrajeron después el odio fundamentalista islamice. Tienen 
consecuencias, y estamos viendo algunas ahora. Un caso es el 11 de septiembre. 
Considerémoslo. 

Y además hay oportunidades. Es dificil encontrar mucnos rayos de luZ en las 
últimas semanas, pero uno es que hay más franqueza y muehos mexicanos somos 
mas perceptivos a la verdadera situación de nuestro vecino del norte. Mucnos ternas 
estén siendo discutidos en los círculos de la 61ite y entre el público en general. Este 
no era el caso hace meses. Si un periódico puede publicar un excelente articulo, un 
articulo serio. sobre la vida en la franja de Gaza, es que ha nabido un cambio. Y 
creo que. en el público en general hay mucna més franqueza y disposición a pensar 
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sobre cosas que estaban ocultas bajo la alfombra. Son oportunidades y deben ser 
aprovechadas, por lo menos por la gente que acepta el objetivo de tratar de reducir 
el nivel de violencia y terror, incluyendo amenazas potenciales que son 
extremadamente -veras y que podrian hacer que el 11 de septiembre pareciera 
nimio. Y por último podriamos preguntarnos: ¿La polltica exterior de les Estados 
Unidos, y su insistencia de convertirse en la policia del mundo, -rá més 
fundamentalista y fanática que la del propio Osama Bin Laden como slmbOIO de la 
conciencia del lslam?'"s7 

4.2 LA IGLESIA CATÓLICA Y SU SUJECIÓN A LA LEY. 

En el juego entre religión y política, se puede dar una especie de usura 
mutua. La politica puede escoger a la religión más influyente, católica en este caso, 
como un ingrediente de su proyecto nacional (aunque no sea de la nación como tal) 
para utilizarla como un elemento de cohesión y reducción de la conflictividad 
ideológica y social. La religión, por su parte, también puede aliarse al poder polilia.· y 
utilizarlo como un venículO de acción para la conservación de sus principios morales 
evitando asi completamente enfrentar les desaflos de la exigencia de maduración de 
su propia conciencia moral. Esta utilización mutua entre politica y religión es de lo 
más negativa cuando se debe a la carencia total de un discurso que apele a una 
razón ética critica. En fin, esto sucede cuando ni la religión, ni la polilica piensan 
desde una comprensión propia de si miSma y una perspectiva ética general 
razonable. En lo fundamental, el texto del articulo 130 mantiene entre otras 
limitaciones, que los ministros de culto puedan asoc:iarse con fines politices y 
realizar proselitismo en pro o en contra de candidatos, partidos o asociaciones 
políticos. 

También quedó expresada la prohibición para los ministros, de manifestarse 
en oposición a las leyes del país o a sus instituciones, o agraviar les simbOIOs 
patrios en reunión pública, actos de culto o propaganda religiosa o publicaciones con 
ese carácter en el articulo 130 inciso e) de la Constitución. Sin embargo el espíritu 
de la ley, es sola eso, porque en realidad no es coactiva o ejercitada. Los altos 
jerarcas católicos siguen tomando posturas polilicas públicas en los diferentes 
medios de comunicación, son invitados en primera fila de los informes presidenciales 
o de los gobemadores de los estados, y por consiguiente tiene un trato preferencial 
a las demás creencias religiosas que se profesan en el pais. 

57. CHOMSKY No.,,, 11 de SeePembre de 2001. En este Perfil •• publica una versión editmd• del di9cuno 
pronunciado por el autor en el .._chUMtlbi lnstatute of Technok>gy el 18 de octubre de 2001, tr...:nlD Y 
publicado por La Jornada el 7 de noviembre de 2001. 
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En la exposición de motivos para la iniciativa de Ley de asociaciones 
religiosas y culto público presentada por el Partido RevoluciOnario Institucional, 
recuerda cuáles son los principios juridico-politicos y de arragadas convicciones del 
pueblo de México: libertad de creencias religiosas; separación del Estado y las 
Iglesias; supremacla y laicismo del Estada: secularización de la sociedad; rechazo 
de la participación del clero en polltica y rechazo de que el clero acumule riquezas. 
Reconoce la religiosidad del pueblo de México pero también puntualiza que la 
organización eclesiástica propició en el pasado "conflictos sociales que en ocasiones 
fueron de lamentables consecuencias". 

En la exposición de motivos para la iniciativa de la propia Ley, el Partido 
Acei6n NaciOnal da los siguientes criterios: "Tercero. Debe garantizarse el respeto a 
la libertad de conciencia para creyentes y no creyentes, sin presiones, privilegios, 
discriminaciones ni simulaciones que debilitan las energias morales de una sociedad 
libre". Sexto ... es indispensable para el desarrollo pleno de la libertad religiosa, 
facultar legalmente las manifestaciones y expresiones religiosas en el ámbito 
público, siempre que ellas no ofendan, transgredan derechOs de terceros o pc.ngan 
en riesgo la paz y et orden público. 

En su propia exposición de motivos, el Partido Auténtico de la Revolueión 
Mexicana, en su articulo tercero sel'lala que las limitaciones a que queda sometida el 
ejercicio de este derecno que marca la Ley son: "et bien público, la moral y el 
respeto al derecho ajeno. En ningún caso nadie, por motivos religiosos. podrá 
lesionar los derechos que poseen los demás. En México la religión que se profesa 
no es motivo para limitar los derechos de los demés o para excusar el cumplimiento 
de las Leyes: en México se puede creer y se puede no creer". 

Asi, el Congreso de la Unión, consensando las opiniones de los partidos, el 
14 de julio de 1992 expidió la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que 
en su articulo tercero establece: "Articulo 3" El Estado Mexicano es laico. El mismo 
ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo 
en lo relativo a la observancia de las Leyes, conservación del orden y la moral 
públicos y la tutela de derecho de terceros. El Estado no podré establecer ningún 
tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a favor o en 
contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa". 

Para entender la reiterada y tajante intención del Estado en ser laico y 
secular, es necesario comprender lo que estos términos significan. Laicismo: 
"doctrina que defiende la exelusión de los saceráotes de la vida del Estado y 
especialmente de la ensel'lanza". Laicizar signif"ica entonces: "hacer laico o 
independiente de toda influencia religiosa" y laico: "popular en oposición a lo 
sacerdotal". Por otro lado secular es: "que sucede o se repite cada siglo" y 
secularizar: "hacer secular lo que era religioso". 
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De todo lo anterior, por lo que nos ocupa, claramente puede concluirse: Las 
relaciones entre ta Iglesia y et Estada en México han sido desafortunadas dada ta 
excesiva intervenciOn de ta primera en tos émbitos econOmico y político del segundo, 
que convirtieron aquella durante más de 400 anos -aún lo es-- en un ente 
inmensamente rico, poderoso, influyente y además perverso, intrigante y traidor. 
Esta amarga experiencia obligo desde hace aproximadamente 200 anos al gobiemo 
mexicano a ser laico y secutar. Que estos sucesos han obligado a establecer por ley 
ta obligaciOn del Estado de tutelar tos "derecno de terceros" y que el "Estada no 
podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de retigiOn alguna'". 

Siendo todo to anterior asi, fácilmente puede deducirse que siendo et Estado 
mexicano laico y secutar, esto es, et que tas religiones deben permanecer totalmente 
ajenas a toda forma de intervenciOn religiosa en asuntos del Gobierno y vieeversa, 
tos funcionarios públicos, del nivel que sea, aún tos que desempenan tos más altos 
cargos, en razOn de ocupar un espacio de los inmuebles propiedad de ta NaciOn -
laica y secular- aún traténdose de '"sus privados", deben de abstenerse de colocar 
imágenes de cualquier religiOn, esto por ta prohibiciOn expresa de to religioso en et 
ámbito laicista --del Estad<>- y además, por et respeto a las distintas creencias --o 
ninguna creencia- de los demás funcionarios y compatleros de of'lcinas. 

Quien sea catOtico, budista, musulmán o adorador de Satanas, que practique 
este credo en su casa o en los templos destinados a ello. Supongo que a nadie te 
gustará que algún funcionano público to reciba en tas oficinas de gobierno para tratar 
algún asunto oficial y éstas sean presididas, además del Presidente de la República, 
del gobemador del Estado y del Presidente Municipal, por alguna itustraciOn 
religiosa, mucho menos de cualquier representaciOn, por ejemplo, de Satanás, con 
et fataz argumento de que este empleado sea practicante del satanismo, y por to 
tanto tiene et derecno de manifestar libremente sus convicciones religiosas. ¿No 
molestaría esto, o cuando menos incomodarla? De la misma manera y por analogla 
de razon, a quien no sea catOtico no le parecerá que su audiencia transcurra bajO ta 
melancOlica mirada de Jesús, o de Maria, o de San José, o de San Eteuterio, o de 
Santo Domingo o de alguno cualquiera de los muchlsimos santos de la Iglesia 
Católica. Recuérdese: México es un Estado laico y secular en el que ninguna forma 
de intervención religiosa está permitida. 

Otro problema de ta Iglesia Católica, fue et escándalo por pedofitia cometido 
por diversos sacerdotes en ta Unión Americana, ta ráfaga informativa sobre tos 
escándalos sexuales en ta Iglesia católica se ha intensif'teado en úttim- fech-. 
después que et diario "The Boston Gtobe" denunciara en enero que et Cardenal de 
aquella Arquidiócesis. Bernard Law. reasignó a diversas parroquias y ministerios 
juveniles al sacerdote John J. Geoghan. un incalificable sujeto. 

Lo inconcebible es que el cardenal conocía desde 1984 et historial de 
Geoghan como abusador sexual de 130 menores. Se hiZo público también que 80 
miembros de su diócesis (la mayoria hoy inactivos) están acusados de pederastia. 
Los arreglos con las vletimas podrian costar1e a la Arquidiócesis de Boston hasta 30 
millones de dólares. 
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Como consecuencia de este escándala se ha destapada que en las últimos 
diez anos la lgtesia Catótica de EE.UU. ha gastado más de 800 m~IOnes de dólares 
en pagarle a las victimas y sus familias para que múltiples casos de abuso -xual no 
se hicieran públicos y no fueran llevados ante la Justicia. 

Las acusaciones 

Efectivamente. una crisis similar se vivió a principios de los noventa en 
Chicago. En su libro "Peclophiles and Priests", Philip Jenkins escribe: 

"La Arquidiócesis de Chicago experimentó quizá el debate más vigoroso 
sobre abuso clerical en lo que (el periodista) Andrew Greeley describió como 'la 
crisis de pedOfilia', que alcanzó su punto de explosión durante 1991-1992. En las 
decadas de 1960 y 1970 hubo en promedio dos o tres casos por ano en los que 
sacerdotes fueron acusados de comportamientos sexuales inapropiados con 
menores". 

El promedio se incrementó dramáticamente a 17 denuncias entre 1986 y 
1988, y a 19 entre los anos 1990-1991. 

Entre octubre de 1991 y marzo de 1992 los cargos de comportamiento sexual 
inapropiado llevaron a la acusación de un sacerdote, Robert E. Mayer. y la remoción 
de otros seis de sus parroquias. una purga que a veces es descma como "La 
masacre de octubre". 

Esto llevó al entonces Cardenal Bemardin a promover la elaboración de los 
Principios de la Arquidiócesis de Chicago, donde se detalla la polltiea a seguir en 
estos casos. Ahora, a diez anos de la publicación de IOs Principios, el Cardenal 
Francis George ha propuesto la revisión de todos IOs casos de sacerdotes 
denunciados desde el 92, además del monitoreo de los infractores aún activos en la 
Arquidiócesis. Estos casos ya han costado a la Arquidiócesis local casi 10 millones 
de dólares en una década. 

Debatido celibato 

Muchos apuntan a la imposición del celibato dentro de la Iglesia católica 
romana como raíz del problema. 

"He llegado a ver la pedofilia como parte de una enfermedad aún más 
profunda dentro de una cultura cuya premisa es el celibato". dice Jason Beny en su 
libro "Lead us not into temptation". 

En el punto álgido del escándalo de Boston, el periódico de esa Arquidiócesis, 
"The Pilot". publicó un editorial el pasado 15 de marzo en el que llama a una revisión 
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del celibato para determinar si el establecimiento de un sacerdocio no célibe 
implicarla una mejora. 

Esta salida no parece factible en el corto plazo. pues el Vaticano mantiene 
una negativa firme. 

Voces disidentes 

Una de las voces más incisivas es la de Raymond Grosswirth, Maestro en 
Teologia y en Divinidad por el Instituto San Bernardo de Rochester, Nueva Yor1<. 

Grosswirth es diácono, por lo que su matrimonio es licito para la Iglesia. Sin 
embargo, su aspiración es el sacerdocio, lucha que ha emprendido en diversos 
foros, impresos o cibernéticos, por la abolición del celibato en la Iglesia. 

En una entrevista Grosswirth sel'\ala: "Yo no siento que el celibato sea la ralz 
del actual problema de pedofilia. Sin embargo, un sacerdocio de puros hombres 
célibes crea un entorno en el que los pedófilos se pueden esconder. Creo 
sinceramente que un sacerdocio incluyente seria saludable para la lgk•sia y podrla 
quizá desalentar a los pedófilos potenciales". 

Se le interrogó también sobre la resistencia de la jerarquía eclesiástica para 
permitir que los sacerdotes lleven una vida sexual normal. En este sentido apuntó: 

"No creen que los curas casados tendrán tiempo suf"ICiente para dedicarse a 
sus ministerios. El Magisterium nos quiere hacer creer que hay un precedente del 
celibato en las Escrituras. Sin embargo, a menudo olvidan que Pedro era casado, 
como también otros de los apóstOles. Quizá más importante es el hecho de que 
Jesús nunca instruyó a sus disclpulos para llevar una vida célibe. Además, el 
matrimonio dentro del sacerdocio fue obligatorio hasta el ano 1139". 

Grosswirth concluyó con estas palabras: 

"Creo que el 99"/o de nuestros curas célibes son gente respetable, dedicada y 
maravillosa. pese a los problemas emocionales que pudieran experimentar. Es el 
otro 1 % el que ha desprestigiado la credibilidad del sacerdocio en su conjunto. Quizá 
un tercio de los sacerdotes a nivel mundial son homosexuales. y son gente 
dedicada, que trabaja duro. Entonces, es absurdo que el Vaticano sugiera que la 
pedofilia es un asunto de homosexuales". 

Tiempo de interrogantes 

El debate se ha intensificado conforme los clérigos de diferentes partes 
incurren en actitudes polémicas, como el cura José Mantero, quien declaró 
abiertamente su homosexualidad, motivo por el cual fue suspendido de su cargo 
como vicario en Huelva, Espat\a. El caso fue documentado en el diario "El Pals", en 
cuya edición del nueve de febrero se leen las siguientes palabras de Mantero: 
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"Ser gay no es un pecado ni un desorden moral, sino que es también un don 
de Dios, de la misma manera que ser heterosexual o lesbiana. Dios te crea así y te 
quiere así". 

Tiempo de revisionismo histórico: la Iglesia católica entró al nuevo milenio 
preguntandose por su ser. Las respuestas tOdavla no estén Claras, sin embargo a 
partir de los acontecimientos tan desagradables en Estados Unidos. en México 
comienzan a ser denunciados hechos similares. 

Es dificil porque se trata de actos que hieren a los ninos, a personas que, al 
igual que toda victima de abuso sexual, violación, hostigamiento sexual, corrupción 
de menores, pornografía infantil, merecen la protección de la ley, contempladas 
estas conductas delietivas en el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal en los 
articulas 174, 175, 176,177, 178, 179, 183. 187. 

La magnitud de este escéndalo es un duro golpe para la fe de los católicos. 
pues depositan toda su confianza en los clérlgos. Ademés, reperaJte en el alarmante 
descenso del número de sacerdotes; y también en el aspecto financiero, ya que 
muchos han comenzado a considerar menos probable dar ofrendas a la Iglesia. Por 
último. se ha desatado un debate sobre el celibato y sabre la posibilidad de que el 
sacerdocio pueda ser ejercido por mujeres. 

Ante estos graves problemas que enfrenta la Iglesia Católica, en esta ocasión 
los feligreses no aceptan que las autoridades guarden silencio, y prefieren hechos 
concretos. Los católicos esperan que, como institución, la Iglesia reconozca la 
magnitud del dal'lo y que el problema no afecta exclusivamente a Estados Unidos. 
como ya hemos mencionado. 

Algunos obispos han comenzado a predicar 'cero tolerancia' con respecto a 
cualquier sacerdote que sea blanco de acusaciones. Sin embargo, la Conferencia 
Episcopal de nuestro pals no ha redactado pautas de carécter general para aplicar 
con justicia estas iniciativas. Se espera que, en la reunión que sostendrán en julio, 
elaborarén un código uniforme y obligatorio de normas vinculantes para consagrar 
estos principios, pues, en el pasado. el problema ha sido la autonomía de cada 
obispo."sa 

58. GARCiA AÑOVEROS, Jesús Maria, La Monaraul• y la lplnia en A.mt!jc•, Madrid, Ed. Aaoc. Fr.-.cmco 
López de Gom•a, 1990 
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4.:S LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y SU SUJECIÓN A LA LEY. 
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Los Testigos de Jehovl!I prohiben a sus seguidores las transfusiones de 
sangre como parte fundamental de su credo. Esto provoca cacfa _,o la muerte de 
menores de edad que pert-cen a la secta. Menores cuya muerte pudo haber sido 
evitada de haberse recibido el tratamiento médico indicacfo. La Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público prohibe Claramente en el artículo 29 fracción IV, que las 
asociaciones religiosas promuevan conductas contrarias a la salud. A pesar de ello 
y con pleno conocimiento de las autoridades. a las Testigos de Jehovl!I les fue 
otorgado un registro oficial como Asoeiación Religiosa. 

También es conocido. que las Testigos de Jehovl!I, en su doctrina prohiben 
venerar a los símbolos patrios, lo que ha ocasionado diversas controversias respecto 
a esta indole, pues se contraponen a lo dictaminado por nuestras leyes. Ninos y 
ninas que pertenecen a esa secta cada dla lunes afrontan esa situación, asl como lo 
maestros que profesan dicha creencia, y legalmente estén obligados a crear en el 
alumno una conciencia cívica con verdaderos valores nacionales. lo que ha llevado a 
emitir jurisprudencias al respecto que ya hemos agregado en el apartado 
correspondiente de esta investigación de conformidad con lo dispuesto en las 
articulo 3o. de la Constitución Polltica de las Estados Unidos Mexicanos. 31 de la 
Ley Federal de las Trabajadores al Servicio del Estado, 10., 9o .. 12, 14, 15. 21. 38, 
46, 54 y 55 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 10 .. 20. y 
3o .. del Decreto que ordena se rindan honores a la Bandera los días lunes de cada 
semana en las planteles educativos de ensenanza primaria y secundaria, 2o.. 3o., 
fracción 111, y 18, fracciones l. IV, XIV y XX. del Acuerdo que estableee la 
organización y funcionamiento de las escuelas primarias. 6o. y eo. del Acuerdo por 
el que se reafirma y fortalece el culto a IOs Símbolos Nacionales, y 10 .. 25, frllcc:i6n 
IV. y 26. fracción VII. del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Personal de la Secretaria de Educación Pública. el profesor de educación primaria 
tiene la obligación de fomentar en el educando el amor a la patria y la conciencia de 
la nacionalidad. la independencia y la justicia; de tales disposiciones tambi6n se 
infiere que el Escudo. la Bandera y el Himno Nacionales son slmbOlos patrios de la 
República. en cuanto constituyen las elementos fundamentales de identidad de los 
mexicanos. reconociéndose en euos un patrimonio cultural común; por tanto, es 
evidente que el maestro, por su profesión y la calidad de trabajo que desempena. 
esté obligado a fomentar en sus alumnos la costumbre cívica de rendir honores a la 
Bandera Nacional y a entonar respetuosamente el Himno Nacional. con la finalidad 
de fortalecer las raíces históricas y los lazos culturales y sociales que nos unen y 
nos identifican como Nación. Por ello. el profesor que en las actos cívieos que -t• 
obligado a organizar o a participar en su centro de trabajo. se abstiene de rendir 
hOnores a la Bandera y de entonar el Himno Nacional. incurre en las causas de cese 
previstas en el artieulo 46, fracción V. incisos a) e i), de la Ley Federal de las 
Trabajadores al Servicio del Estado, ya que con esa conducta incumple una 
obligación derivada de la ley y de las condiciones generales de trabajo que rigen su 
relación laboral. además de que no procede rectamente en las funciones que tiene 
encomendadas. 



TESIS C0~1 
FALLA DE Ui.ílGEN 276 

Los acuerdos que las autoridades educativas adopten para separar a los 
alumnos con base en la Ley del Escudo, la Bandel'll y el Himno Neeionllles, no 
violan garantlas en su perjUicio porque si por imperativos concernientes a su 
convicción de cancieneia de una fe religiosa se permitiera a los que la profesen 
apartarse de las normas jurldieas que regulan el comportamiento de toda la 
sociedad, equivaldria someter la vigeneie de esas normas, a la 9Pf'ot>aci0n del 
individuo, lo que a su vez pugnarl• con el acto de creación del derechO por parte de 
la comunidad. Asl, tales acuerdos apoyadoa en que el alumno, so pretexto de 
pertenecer a los "Testigos de .Jehová" omite rendir honores a los slmbolOs patnos 
contemplados en la invocada Ley, no trasgreden los anlculos 3o .• 14 y 24 
constitucionales. El 3o. porque no se está impidiendo en forma absoluta el ingreso a 
las instituciones educativas. sino que únieamente se trata de preservar el esplrttu de 
ese precepto denvado de la titularidad que se confiere al Estado para la conduceiéln 
de la tarea educativa; el 14, porque si la educaci6n como garantla individual de IOs 
mexicanos, está al margen de toda creencia, dogma o doctrina religiosa. no rige el 
principio de previa audiencia pera que IOs alumnos sean -parados de las escuelas. 
pues de escucna11os impliearla el absurdo de dartes oponunidad de oponerse a las 
disposiciones reguladOras de la disciplina interna del plantel. b6.io argumento de su 
fe de la asociación religiosa denominada ''Testigos de .Jehová"; el 24, porque de 
confonnidad con este articulo las ceremonias o devociones del cuno religioso. se 
circunscriben a IOs templos o domicilios particulares, de modo que no es admisible 
que se traduzcan en practicas externas que trascienc:tan en el lllmbito sociel del 
individuo. 

4.4 LOS MUSULMANES O ISLAMISMO Y SU SUJECION A LA LEY. 

La primera dif"icuHad es que el Islam es a la vez politice y religión. sin 
posibilidad de separación. Esto lleva consiguientemente a la iaea de un Estado 
isllllmico, a que en todos los particulares se aplique la sharla islámica. la ley civil 
inspirada por el Corllln, en los dichos y hechoS del Profeta y de fll tradición 
musulmana de los primeros cuatro siglos: esto constituye una gran dificultad en 
afrontar la modernidad. La referencia a tal pasado -· en efecto, dificil: otra cultura, 
otro contexto, en el que el pluralismo no era un principio, sino sólO un nectio 
esporádico. Por lo que representarla un riesgo de heCt10 porque contraviene con el 
principio histórico de la separación del Estado con las Iglesias preconiZado en el 
articulo 130 de nuestra Cana Magna. 

La segunda dificultad - la omnipresencia del Islam en la vida. En Egipto, 
dondequiera vayas oyes la radio que predica y canta el Corán: en el autobús, en el 
taxi, en la calle: las noticias, los filmes de la TV son interrumpidos 5 veces al dla 
para la oración. Los nit\os reciben la enset\anza conllniea, aprenden et Libro de 
memona (con la excusa de ser una buena base p•a la lengua). Por la maftana, 
tanto en las escuetas como en el cuanel. se comienza con un encuentro de 10 
minutos para un comentarlo islámico de la situación, o para narraciones de la 
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historia islémica. Todas las materias de ensenanza hacen referencias al Islam. 
Algunos cursos históricos lo hacen de manera tOáavia más insistente. Lo antenor es 
grave, pues de nueva cuenta. se contr-iene con lo dispuesto, principalmente con el 
articula 3° Constitucional, el CUlll nos dice que la educación será laica y por t.mo, se 
mantendrá por Cafnpleto ajena a cualquier doctrina religiosa. 

El Islam influye también sobre tas costumbr-: si dos jóv-s caminan 
dignamente de la mano por la calle, sucede un accidente. Si un cristiano lleva la cruz 
al cuello, los fundamentalistas se la arrancan, con frecuencia con la fuerza.. Esto 
sucede menos ahora, pero sólo porque los cristianos se auto-censuran para prevenir 
enfrentamientos. En la universidad, casi sistemáticamente, ros exámenes son en 
Pascua o en Navidad. Los cristianos pueden tomarse vacaciones esos días. pero, a 
causa de los exámenes, no pueden dejar la universidad. 

Hay, pues, una omnipresencia del Islam. que es su caracteristica y su fuerza. 
El Islam es din, wadunya, wa-dawla: religión, sociedad y política. Penetra incluso en 
las cosas mínimas. Bajo la influencia de la Arabia Saudí, que controla la distribución 
de las películas en el mundo árabe. el cine se hace cada vez mes iSl*mieo. Los 
directores reciben reglas precisas: las mujeres deben estar vetadas. en el film se 
debe escuchar varias veces la voz del muezin; los periódicos tienen siempre una o 
varias páginas dedicadas a la ensenanza islámica, etc. Toda esta situación hace 
dificil incluso la respiración para el cristiano. Nuevamente en al practica, el tslam 
viola nuestras garantías individuales más elementales, pues el articulo 24 de nuestra 
Constitución garantiza la libertad de creencias. además de que el articulo 130 inciso 
e) dispone estrictamente que toda Asociación Religiosa tendrá la obligación de 
mantenerse al margen de la esfera política de nuestro país, no inmiscuyéndose o 
induciendo a sus miembros a favor de algún candidato, lo que seria imposible para 
el Islam en nuestra nación. 

La vinculación entre religión, sociedad, cultura, no es un mal de por si. .. 

No, pero este estilo de vida no deja espacio, es invasor. Y los musulmanes 
dicen: "¿Por qué os lamentáis? Nosotros somos la mayoría. En los paises 
democráticos es la mayoria la que decide". Pero una cosa es la mayoria política y 
otra la religiosa. La política es contingente, puede cambiar con una elecci6n, está 
ligada a las personas. Las religiones. sin embargo, son más perrnanent-: no se 
cambian fácilmente. Esto hace que este estilo de vida islámico sea opresivo. El 
problema es que este estilo opresor no está codificado por leyes. Y asl, los 
occidentales dicen a los cristianos de Oriente: "¿Por qué os lamentáis? ¡No hay 
leyes opresivas!". 

Otro hecho muy pesante, no escrito en las Constitucion- lsl6micas, - la 
discriminación en el trabajo. Esto sucede ya desde hace decenios. Algunos sectores, 
como la ginecologla, están prohibidos a los cristianos. Antiguamente, los 
ginecólogos eran casi todos dOctores cristianos. Ahora, dadO que los cristianos -con 
manos "impuras··- no pueden tocar. a las mujer-. la casi total mayor!• de ellos es 
musulmana. En el sector militar, un cristiano puede Hegar sólo a un cierto grado. Si 
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asciende demasiado. aunque tenga 40 anos. se prefiere jubilarlo antes que 
ascenderte. Si busca trabajo. en base al nombre se descubre que uno es cnstiano o 
musulman y, entonces se dice a IOs cnstianos: "Lo siento, no tenemos trabajo". Si 
llega un musulman, se ~ra un puesto. En virtud de IO anterior, la 
discriminación en el trabajo se encuentra prohibida en nuestra Constitución en su 
articulo 5°, lo que resultarla de tener una presencia importante en nuestro pala un 
serio problema en materia laboral, si los musulmanes controlaran las fuentes de 
trabajo. 

¿Y la libertad de convertirse de una religión a otra? 

Este elemento es absoluto. Según la ensenanza tradicional islamica, la 
apostasía es condenada con la pena de muerte, con frecuencia conmutada en 
carcel. También en paises liberales, como el Libano. es imposible abandonar el 
Islam. En el Llbano. si una mujer musulmana se casa con un cristiano, no puede 
abandonar el Islam. Si una mujer cristiana se casa con un musulmllln, la ley corlllnir.a 
prevé que la mujer perm-zca siendO cristiana. Pero. si lo hace, por ley no puede 
heredar. Los hijos, aunque estén bautizados, son oficialmente musulmanes. La 
libertad de creencias en el articulo 24 de nuestra Carta M,Jgna, es una garentla de 
todo ciudadano mexicano, lo que desde luego es desconocido en el Islam. 

El Islam parece. pues, una religión totalizante ... 

El Islam es una fuerza asimiladora en sentido único: se estimula el ingreso. 
pero se impide la salida. En Egipto, IOs cristianos -1 menos el 10% de la potllación
para construir una iglesia deben pedir permiso directamente al Presidente de la 
República, ademas de otros permisos y condiciones, que se Obtienen sólo con gran 
dificultad. Y pensar IOs cristianos no piden nada al Estado: ni ayudas económicas, ni 
terreno, etc. (a diferencia de lo que sucede en Europa con los musulmanes). Al final, 
gran parte de las iglesias que se han construido, se hicieron aprovechando apoyos, 
trucos legales, usando terrenos lejanos de la ciudad, etc. En este sentido el articulo 
27 Constitucional en relación a que las Asociaciones Religiosas puectan obtener 
bienes inmuebles. ademas de que de«>en obtener una declaratona de procedencia 
(autorizaciOn o licencia) que le expida la autoridad. la cual se otorgaré siempre que 
los inmuebles sean necesarios para que la asociación cumpla con sus objetivos, lo 
da el contenido de la pnmera parte del parrafo segundo del articulo 27, y sus 
fracciones 11 y 111. y se desarrolla en IOs artlculos 16 y 17 de la Ley de Asocillc:iones 
Religiosas y Culto Público, sin hacer discriminaciOn del credo que se trate. 

¿Es Osama Bin Laden un verdadero representante del Islam? 

El atacar ciegamente y a cualquier no es algo representativo del ISiam. pero 
los principios recordados por Sin Laden crean un vastlsimo eco en el mundo 
islamico. Recuerdan principios tradicionales del Islam, ensettados corrientemente. 
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Hay que hacer notar. en efecto, que el terrorismo no es extratlo al Islam, como con 
frecuencia se repite por "buenisimo". 

El terrorismo islámico, o mejor la violencia islámica, tiene su raiz en el Corán y 
en la Sunna. es decir, en la práctica del Profeta. Los textos coránicos favorables a la 
violencia son nurneroslsirnos (yo he contada al menos 75). Los no viOlentos son 
muchos menos y pertenecen al periodo más antiguo. En el Islam rige el principio 
interpretativo por el que las últimas revelaciones borran las precedentes. 

De tal modo, quien promueve un régimen islámico basado en el Corán y en la 
Sharia tiene las cartas en regla: la guerra, en casos definidos por el Corán, ea una 
obligación de todo musulmán. Mahoma. en sus 10 últimos anos de vida en Medina, 
llevó acabo al menos 19 guerras, una práctica habitual. Por -o. es falso decir que 
en el Corán no existe la guerra, sino sólo paz. Hay un principio de guerra. pero con 
reglas (como sucedia en el derecho romano): no en cualq"* momento. no en 
ciertos periodos. no con algunas personas ... Pero cuando hay que defender los 
derechos de Dios ~posición al Islam o el peligro de una rebelión- la guerra - una 
obligación. 

TOdo esto hace la tradición islámica muy ambigua. Y tal ambigüedad va dicha 
y afrontada. Hay que afrontar también el problema de la incredulidad. El Corán 
admite un espacio para los no musulmanes (cristianos y hebreos). pero no para los 
incrédulos, ateos y animistas. En lugar de dialogar con daridad sobre éstos, se 
esconden. Algunos dicen: "El Islam es sólo violencia", y esto no es verdad. Otros 
dicen: "Islam quiere decir sólo tolerancia y paz", pero también es falso "511 

La fortaleza de Masada: ¿Un antecedente histónco? 

Los suicidios COiectivos religiosos tampoco corresponden a un patrón de 
comportamiento histórico fácil de identificar. 

Un antecedente militar tan dramático como el de Masada podría apm-entar 
tener como motivación principal la religiosa. pero no podemos soslayar que - dio en 
un contexto de guerra y prolongado asedio.. Quitarse la vida antes de caer en 
manos de un adversario particularmente cruel, como lo fue en su época el ejército 
romano. era una práctica común que tenla como meta evitar las torturas y 
vejaciones que acompatlaba el ser capturado. Suicidios militares como loa de 
Masada ocurrieron también por razones similares. en los tiempos de las cruzadas en 
hogares musulmanes. Los mismos no sólo pudieron haber sido motivados 
exelusivamente por el miedO al sufrimiento. Algunas culturas de Medio Oriente 
tienen un muy particular sentido de dignidad personal y honor. Para ellos, la muene 
es preferible en algunos casos. a la deShonra. "59 

59. ABUMALHAM, MormerTM. Islam y I• Nu.va Jthad, Aetitl9&8 Al:::ed*mic:a p_. et E•tudio de ... Religione., 
Mexieo. 2002. 
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El suicidio en las culturas de Medio Oriente. 

Más allá de Medio OrM!nte, en el .Japón, el SUic:idio por dignidad person11I -
ha inmortaliZacto en numerosas anécdotas populares: La tradieiOnal auto inmOlación 
con la daga como escape a la deshenra pública. Esta tradición: modif"ICllda en 
cuanto a la forma, sigue vigente hoy y - u-. lo mismo por altos ejecutivos en 
bancarrota que por estudiantes que reprObaron un examen de admisión a la 
universidad. Son del dominio públiCO los casos de monjes tibetanos y budistas que 
han llegada a prenderse fuego en actos polltieos de protesta. También estllln los 
lcamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial y terroristas palestinos 
contemporáneos. 

Distincion- importantes. 

Al definir el fenómeno del SUicidio, se deben hacer también las debidas 
distinciones con aquellos actos en los que personas arriesgan su vida en el 
cumplimiento de lo que consideran un deber religios~. Por ejemplo, misioneros de 
diversas organiZaciones que se exponen, can conocimiento de causa, a probables 
enfermedades o peligros en lugar- inhóspitos para propagar sus creencias o 
ayudar a los necesitados. En estos casos la muerte no es buscada como un fin: 
tampoco es deseada, sino que actúan Siguiendo sus convicciones a pesar de los 
riesgos. Se deben hacer 13s debidas distinciones. con aquellos actos de herolsmo en 
que seres humanos arriesgan su vida para salvar la de otros. El instinto de 
protección. la falta de tiempo para reflexionar sobre un riesgo en situaciones de 
peligro, y toda la gama de reacciones que provocan las descargas de cortisol, 
adrenalina y otras substancias en el sistema nervioso central. eximen a este tipo de 
acciones del calificativo de suicidas, sobre todo, cuandO consideramos que la 
intencionalidact del acto era ayudar a quien - encuentra en peligro. no la de quita~ 
la vida. 

El camino más rápido al paraíso. 

Cuando los militantes de una célula terrorista islámica de Al-Qaeda 
participan en un atentado suicida. lo hacen en el contexto de la .Jihad, entendida 
popularmente como la Guerra Santa contra los infieles. En la tradición islámica. morir 
en la .Jihad signif"ica un paso automático al Paralso sin t-r que esperar la 
resurrección de los muertos como los otros musulm-s. Implica también 
punficación instantánea ceremonial y perdón inmediato de todos los pecadas. 

Los mismos mecanismos que generan violencia autodestructiva en una 
comunidad religiosa. son los mismos que pueden generar violencia a gran escala 
contra otros: viOlencia como la que presenció con asombro el mundo entero en el 
reciente ataque terronsta en Washington y Nueva York. Oieho atentada tenoriata 
borró por momentos la frontera entre la realidad y la ficci6n por su ominosa m11gnitud 
y transmisión en vivo a todo el mundo. 
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La realidad es que los suicidias colectivos rituales no son exelusivos de 
"paises industrializados". Guyana, Sierra Leona y Uganda diflcilmente podrlan ser 
Clasificados -1. Actos de terrorismo suieida pseudo-istamico han ocumdo en attos 
pasados en paises como Tanzania y Kenia, y mas recientemente en Yemen. Al
Qaeda y sus guerreros suicidas han florecido en Afganistllln. Egipto y ArgeHa. pal-s 
económicamente devastados o con problemas de inestabilidad social. 

De la observación del fenómeno de auto inmolación inducida por ideas religioaaa, 
se establece que independientemente del grupo de que se trate. siempre han estac:IO 
presentes los siguientes elementos indispensables para consumar una tragedia. 

Primero: Un Nderazgo mesiánico, en el sentido restrictivo del concepto. 

Segundo: Una colectividad de personas dispuestas a obedecer a - llder en 
fonna ciega e incondicional. 

Tercero: Un evento desencadenante. 

En otras palabras. nunca han ocurrido suicidios rituales colectivos sin que 
hayan estado presentes en forma clara estos tres factores. Esto. 
independientemente de la presencia o ausencia de otras variables. "so 

Hamas: ¿Religión o Politiea? 

Otro grupo fundamentalista islamice denominado Hamas. serla otro riesgo 
para la soberanla y seguridad nacional de nuestro pais, el maestro Lucas Domingo 
Hemandez Polledo (Investigador del CEAMO) nos dice que el at>on:tar la correlación 
dialéctiea entre política y religión en los denominados movimientos integristas. 
fundamentaliatas o pollticos- religiosos de filiación islámiea, constituye una tarea de 
primer orden para los estudiosos de la región. 

El develar cuanto de polltica y manipulación hay en los movimientos con 
ropajes religiasos. nos permitirá pn>teger al Islam de sus mejores valorea culturales y 
sociales. enfrentando la mal intencionada pn>paganda que tiende a identificar al 
Islam como un fenómeno esencialmente violento. descontroladamente vialento y 
vengativo. 

Si para el caso objeto de estudio: El movimiento Hamas. los conceptos 
integrismo y fundamentalismo no dan la verdadera dimensión del fenómeno; loa 
ténninos politicos-religiasos pueden expresar un falso equilibrio, entre polltiea y 
religiosidad. De manera que el ténnino podrla contribuir en alguna medida a 
presentar a un Islam tan violento como la pofltiea que lo acompana. 

60. ERDELY, Jorge, Terronuno Retig1oso, EdllDr•I Undtt, M*JUCO, 2001. 
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Corno quiera que sea, Hamas es sobre todo y por encima de todo un 
movimiento esencialmente polltico, dicho de una mejor forma, Hamas es un 
movimiento que actúa en nombre de la religión en la búsqueda de fines políticos 
muy conc:reto, a demostrar eso va dirlgióD en IO fundamental nu-tro trabajo. 

La polltica en el movimiento Hamas. 

Hamas es esencialmente polltico por denominación. Hamas significa 
entusiasmo, palabra muy significativa si tomamos en consideración que para 
muchos La Hermandad Musulmana (organiZación madre que da vida al movimiento 
de Resistencia Islámica) era considerada un movimiento reformista e incluso 
conformista. El propio movimiento Jihad Islámico otra rama de La Hermandad 
Musulmana al justificar su separación de la organización madre senaio que ID hacia " 
Por falta de espíritu revolucionarlo en la letra y el estilo". De modo que Hamas viene 
a renovar o mejor dicho a revitalizar a La Hermandad Musulmana precisamente 
pocos dlas después de haberse iniciado La Sublevación Popular Palestina (lntífada) 
en diciembre de 1987. En tal sentido Hamas es la respuesta política que los més 
lúcidos lideres de la Hermandad Musulmana dieron a las nuevas circunstancias 
políticas que caracterizaron el panorama palestinci. 

Es esencialmente polltico por reconocimiento de su propio liderazgo. Así 
Sheik Ahrnad Yasin, llder de la Hermandad Musulmana. fundador del Centro 
lslémico en Gaza y del movimiento Hamas setlalo: "Hamas es béSicamente un 
movimiento polltico y su objetivo primario - asegurar los derectlos naturales y 
legítimos del pueblo palestino, pero aseguréndole una exiStencia tranquila y pacíf'rca 
en la tierra de Palestina. 

El nivel de conciencia polltica del liderazgo del movimiento Hamas. no sólo se 
refleja en doctrinas y teorias polllicas con un cuidadoso ropaje religioso, sino 
también, programas y platafonnas pollticas, estrategias y técticas més o menos 
definidas. mas o menos idealistas o realistas, pero coherentes con el objetivo de 
promover un profundo cambio en todas las esferas de la sociedad. Lo milis o menos 
definido o lo més o menos realista, no sólo obedece a una concepción política, 
necesitada de utilizar la religión como arma movilizativa, sino que es en reatidad una 
hábil téctica de utilizar la ambigüedad política para adaptarse a las cambiantes 
circunstancias. De modo que los postulados religiosos vienen en respaldo de esa 
política y funcionan como catalizadores y legitimadores de intereses pollticos. 

Es lógico que así sea. Hamas n- y se desarrolla en el marco de un 
contexto polltico social bien definido y caracterizado por un grado de debilidad sin 
precedente de la Organización para la Liberación de Palestina OLP, como 
consecuencia de la evacuaciOn de esas fuerzas m~itar- del sur de Líbano. así 
como por la guerra lrén-lrak, que acaparó la mayor parte de la atención 
internacional, ubicando el problema palestino en una posición de importancia 
secundaria. Frente a esta situación. IDs palestinos de la Cisjordania y la Franja de 
Gaza comenzaron a ver que ellos tenían que contar con sus propias fuerzas. 
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En el escenario israelí se incremento la política de asentamientos. unido a un 
disetlo ideológico que tomaba cada vez mas fuerzas en importantes circulas de la 
sociedad judía y que amenazaba con el establecimiento de una Patria alternativa 
para los palestinos en Jordania. 

Pero además. líderes, miembros y simpatizadores de HarTNls, son pane de 
una misma comunidad, definida por la geografia, por la lengua, por compartir las 
mismas experiencias, por tener valores e intereses similares. 

Al igual que otros pueblos, líderes y sostenedores del movimiento. desean 
crear la más importante forma moderna de organización política: El Estado Naci6n, 
conscientes como la mayoría de los palestinos que constituyen un grupo distintivo de 
personas. por su historia, localidad en que habit1111. ca.-ecteristicas raciales o étnicas, 
por la religión, el lenguaje y sobre lodo por la cultura y creencias politicas. 

Al darle vida al movimiento Hamas. su liderazgo estaba plenamente 
consciente, de la justicia de la lucha. pero sobre todo, de la necesidad de cuestionar 
una vez más, la supuesta legitimidad del ocupé: nte israelí. 

De tal forma el liderazgo de Hamas capitalizaba los sentimientos y 
aspiraciones de importantes sectores de la sociedad palestina. quienes frente a la 
impotencia de la ocupación, habían depositado su fe en la religión islámica. El mérito 
del liderazgo consistió en haber" canalizado esos sentimientos y enrumbarto en un 
movimiento político. De modo que Hamas nace como una legitima reacci6n politice 
al uso y abuso de la política del ocupante israelí sobre los habitantes palestinos. 

No se trata de una respuesta esencialmente religiOsa. que por demés existe, 
puesto que la ocupación afecta todos los ordenes de la vida social y polltiea, es en 
esencia, una respuesta política, frente a una acción politica, que utiliza tos 
elementos Koránicos para aglutinar al mayor número de la población palestina, 
teniéndose muy encuentra, la influencia del Islam en las sociedades érabes en 
general y palestina en particular. Reitero no s6to es un ado de Fe, que to es, to más 
importante para et liderazgo de Hamas es utilizar la Fe que sus seguidores tienen en 
to supranaturat: dígase Dios, el mundo det más alta y ta inmortalidad del alma. para 
movilizar y sobre todo disel'lar las más "espectaculares acciones" de entrega a la 
causa Palestina: Inmolarse frente a los objetivos judíos. han constituido acciones, 
que por momento. han permitido fortalecer la popularidad del movimiento, frente a 
otras fuerzas palestinas. Así en una carta editada et 18 de agosto de 1988 el 
movimiento de resistencia islámica reitera et bien conocido lema de la Hermandad 
que se lee " Dios es el objetivo. et profeta es el modelo, et Corán es la constitución, 
la jihad es el camino y la muerte en et camino de Dios es nuestra sublime 
aspiración". 

La respuesta política de Hamas se mide por la magnitud en que ha afectado 
et papel del ocupante. tanto en Gaza y Cisjordania como al interior de Israel. De la 
forma en que ha afectado a la Autoridad Nacional Palestina dentro de los territorios 
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autónomos, y por si fuera poco, el deseo de la Comunidad lntemaeional de aleanzar 
bajo los términos establecidos por tos acuerdos de Oslo, un proceso negociador 
entre palestinos e isr-lles. ¿ Habrla que ver cuantas veces el actual proceso de paz 
palestino-israell ha sidO intenumpido por las acciones de Ham- al interior de Israel? 
y lo més peligroso ¿ Habrla que preguntarse cuanto y tanto plataforma polltica de 
Hamas y acciones espectaculares a objetivos judlos no han contribuido a una milis 
derechizaeión de la sociedad judla? Pero también y paradójiellmente habrla que 
preguntarse ¿Cuanto y tanto han podido las acciones de Hamas haber influido en 
los limitados avances del proceso negociador palestino-israell, pero avances al fin. 

Los innumerables gráf"icos aparecidos durante y posterior a la lntifada que 
expresan " El Coran es el unieo representante legitimo del pueblo palestino" 
pretende entre otras cosa, ademé& de proponer otra altemativa a la OLP. seftalarte a 
la población de Gaza y Cisjordania que el poder que estableceré el movimiento 
Hamas, descansará en el pueblo quien gobiema y que en ese futuro Estado, el 
dirigente deviene "idéntico" al dirigido. De tal forma el postulado religiOso entronr.a 
perfectamente con las més modernas concepciones pollticas de "autogobiemo 
popular" la idea del "bienestar general", asl como la cr-ncia en el gobierno" De el 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo". 

Si Hamas aboga en su programa por la creación del Estado lslémico, es que 
esté aceptando aún hipotéticamente, jurisdicción sobre un territoriO, para hacer leyes 
y para hacerlas cumplir, incluso, empleando la utilización de la fuerza. 

Como en otros movimientos politices, en Harnas existen fuerzas que abogan 
por efectuar la transferencia de autoridad dentro de Gaza y Cisjordania sin series 
disturbiOs en la vida del Estado Autónomo. De igual forma ven en la demOaacia una 
vía ordenada de sucesión al puesto de la Autoridad NaciOnal Palestina. Sectores 
maderadas dentro de Hamas buscan altemativ- no viOlentas para ejercer el 
derechO a la libertad de expresión, para diferir de la acción de la autoridad con la 
expectación que las protestas serén oídas y si no escuchadas al menos 
consideradas y no seguidas por represalias. 

Sin embargo el sector más radical e influyente dentro de Hamas. esté 
plenamente consciente que en la coyuntura actual ellos no pueden gobemar. por la 
continuación de la ocupación y la permanencia de la polltica de la ANP. en el marco 
del proceso negociador, pero si pueden promover dentro y fuera de Gaza y 
Cisjordania series disturbios que alteren la relación de poder establecida y 
beneficien sus intereses políticos. En esta coyuntura es cuando ganan mayor fuerza 
las denominadas acciones terroristas, ya no sólo corno lógiell acción de 
contraviolencia a la viOlencia policial, politica, ideológica, religiosa y cultural del 
ocupante y de la ANP, que ellos consideran representante de los intere_. de lsr-1 
y EE.UU. sino también corno " ... medie de rechazar un disefto negociador que no 
tiene en cuenta IOs intereses del grupo que representa, - un medio para mostrar y 
para mostrarse que ellos estén viviendo que existen y necesitan que - les tengan 
en cuenta ... Es un medio para vencer la enajenación y mostrar que ellos aún son 
algo." 
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Como quiera que sea será dificil, al menos de momento, ver establecido en 
Gaza y Cisjordania una entidad política dirigida por el movimiento Harrws, que por 
demás afectarla demasiado el estrecho marco pennisible para el diseno de política 
asignado a la solución del problema palestino. En tal sentido Ham- que evoca la 
transformación de la sociedad con la creación del Estado ISlámieo está amenazada 
brutalmente, lo que incrementa la variable violencia contra violencia. 

Hamas no es castigada por ser un movimiento religiOso propiamente dicho, 
que por demás florecen en las sociedades islámicas, ni siquiera por ser polltico
religioso de los cuales muchos de ellos mantienen cercanas relaciones con 
importante circules de Occidente en general y EE.UU. en particular. 

Hamas es castigada por esbozar un diseno pOlltico que tanto por sus 
objetivos, corno por su accionar contradice el consenso permisible de le "voluntad 
internacional", que encabeza EE.UU., para la sOlución del problema paleStino. Que 
por supuesto recnaza absolutamente Israel, principal bastión de la cultura ooeidental 
en la región y por si fuera poco, al menos hasta el momento es rechazado por la 
mayorla de la sociedad palestina der.tro de Gaza y Cisjordmnie que siguen 
apostando al diset'lo polltico esbozado en los acuerdos de Oslo con la anuencia casi 
total de la ANP que dirige Yasser Arafat. 

Hamas como parte integrante del complejo escenario polltiCO palestino, 
también se desangra en un c:onflieto, ya no sólo contra el ocupante, M10 tambiitn, en 
muchas ocasiOnes al interior mismo de la sociedad palestina, estin"lulado -to últilT10 
por alcanzar un liderazgo a toda costa en los territonos de Gaza y CiSjordania. De 
ahi que en muchas ocasiones Hamas sobrepase los limites religiosos, para e;ercer 
influencia y acuda en ocasiones al uso de la fuerza a través de las annas. 

En la mayoría de las ocasiones las acciones de Hamas al interior de lsr-1 
van dirigida principalmente a ganar autoridad y prestigio dentro de la población 
palestina en Gaza y Cisjordania, asi como a socavar la influencia de Yas-r Anlfat al 
trente de la ANP. La élite dentro de Fatah que alcanza la mayoría de las funciones 
politicas, monopoliza el poder, y disfruta de las ventajas que vienen con este, intenta 
como es lógico, contrOlar a la principal fuerza en la oposición. ac:udiendo si es 
preciso, a la utilización de la más cruenta viotencia. 

Lo cierto es, que aceptar un supuesto carácter religioso en los movimientos 
islámicos, seria como aceptar pasivamente el mismo carácter religiOso con que 
fueron revestidas las cruzadas a la región. 

Hace algún tiempo Federico Engels en la obra Ludwig Feurbach y el fin de la 
Filosofía Clásica Alemana set'laló: " A los espiritus de &as masas cebadas 
exclusivamente con religión, no había más remedie que presentarles sus propios 
intereses vestidos con ropajes religiosos si se quería levantar una gran tonnenta" 
Ese es el objetivo de buena parte del liderazgo de Hames. Por lo que podemos 
concluir que constituye un problema delicado y contrario a toda nuestra legialeci6n 
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existente, asl como a todas nuestras garantías indivicluales, que el Islam representa 
una amenaza seria para nuestro México, ademés de que desde el punto de Medio 
Oriente, nuestro territorio es visto como un punto estratégico por ser vecinos de 
Estados Unidos y ser el pals Latinoamericano más fuerte de la región, desde este 
punto de vista. no pretendo fomentar la intolerancia hacia dieha cr-ncia religiosa, 
pero la misma deberá acatar nuestros dereehos milis fundamentales que constituyen 
nuestra identiclad nacional, y que salvaguardan nuestra soberanla, de otro modo 
representan un riesgo que de no ser atendido seriamos presa del fundamentalismo 
islémico. 

4.6 LOS HARE KRISHNA Y SU SUJECIÓN A LA LEY. 

Fundada en 1966 por un empresario de Calcuta, India, llamado Prabhupada. 
Alcanzo la cumbre de su fama en IOs anos setenta cuando hipies de ambas partes 
del Atléntico se apuntaron a su mensaje. Es la milis distintiva de las sectas gracias a 
la obligación de raparse la cabeza y dejarse una coleta en el caso de IOs hombr-. 
Sus adeptos deben llevar un conar con 108 cuentas. cada una de eHas 
representando el mantra Hare Krishna, el ciclo completo se repite 16 veces al dia, lo 
que supone repetir 1 728 oraciones dianas. 

La Sociedad lntemacional para la Conciencia Krishna (lskcon) esté 
experimentando una conmoción interior debido a una serie de escándalos sexuales 
que involucran a sus gurús. Liderando esta conmoción está el devoto de muchOs 
anos Vineet Narain, fundador del "lskcon Refonn Gmup" (Grupo lskcon Reformado), 
grupo recientemente establecido (IRG) por sus siglas en ingll!ls, con ram- en 
Australia, Francia, Alemania, el Reino Unido, y canadé. Narain declaró que los 
discípulos anteriores han rechaZado al gurú Loknath Swami después de descubrir 
que el swami fue responsable de molestar sexualmente a una mucnacna joven en 
ros EE.UU. Recientemente. varios otros autodenominados gurús cayeron de la 
gracia debido a serios cargos sobre abuso de menores y homosexualidad. Un lider 
actualmente está cumpliendo una sentencia en una prisión en los EE.UU. por abuso 
sexual a menores; otro, Anand Swami, recientemente se llevó lejos la hija de un 
diplomático indio siendo esta menor de edad; mientras otro, Hansduta Swami, se 
casó con una de sus propias discípulas. lskcon el Presidente de Harikeshaswami 
quien recientemente se marchó con una trabajadora del sexo, dejando a miles de 
sus discípulos en un estado de desasosiego emOcional. lskcon, con billones en 
valores de recursos en dólares alrededor del mundo en más de 500 centros, los 
cuales son administrados por los discípulos superiores y los más devotos que siguen 
el camino de la espiritualidad. Según Adlidharan Das. presidente del lskcon en 
Calcuta, el autodenominado sistema gurú se desplazó en su lugar a pesar de los 
deseos de su fallecido fundador. Prat:lhupada quien inició algunos de sus disclpulos 
para que funcionaran como sacerdotes. Él fue muy cuidadoso al insistir en la 
distinción entre el sacerdOciO como lo opuesto al gurú, porque en el Hinduismo, ros 
gurús tienen el poder espiritual sobre la vida y muerte de sus seguidores. "s1 

61. MCOOVVELL • .JQ9.h, Estyd10 de In Scefas Ed. Vtdm USA, 1999 
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Por su actitud hacia la mujer. descrtta por su fundador como "proelive • la 
degradac:i6n. de esca- inteligencia e indigna de confianza•. IOs krishnas se nicieron 
impopulares entre los sectores más progresistas. A partir de esos momentos la calda 
fue en picada, acu .. ciones de evasión de impuestos, tráfico de drogas y -•inatoa. 

El llder de IOs krisnnas europeos, Jemes Miel. fue a-Sinado en Londres en 
1987 por uno de sus discípulos m411s fervorosos, defraudada por las nistoriaa de -•o 
y drogas de su llder. Los Hare Krisnna creen en la reencsnación. el karma y que 
con sus canticos del mantra de KriShna lograran limpiar la maldad mat.nalista del 
mundo. Ponen especial t!tnfasis en recaudar donativos económicos. 

Por lo que podernos conocer áe este miSterioso grupo religioso, es que 
constantemente nan tenido problemas legales en todo el mundo relacionados con 
abuso sexual, fraude, viOlación, abuso sexual, discriminación, narcotráfico, 
homicidiO. lesiones. todas ellOs -ncionllde>s por nuestras leyes penales, por lo que 
insistimos de nueva cuenta en este punto que en virtud de que no existe na.ta la 
fecha una Comisión Sancionadora por carecer de Reglamento p•a imponer las 
infracciones correspondientes mencionadas en el artlculO 29 de la Ley de 
Asociaciones ReligiO-s y Culto Púolico, grupos religiosos como ate pueden ac:tus 
impunemente en nuestro país, sin embargo nay conc:luctas que ~ pueelen 
encuadrar el tipo penal y no nay impedimento para que sean -ncionadas. 

4.• EL MORMONISMO Y SU SUJECIÓN A LA LEY. 

El Monnonismo, una religión que al presente na corregido conductas aoci.ies 
peligrosas que practicó a nivel cupular en sus inieios y que comentaremos rn6s 
adelante, pero que de t1echo actualmente solo insiste a sus feligrew a ~ a 
las autolidadeS pero de ninguna fonna a que las conductas que ;mp.rten en su 
doctlina nayan Sido revocadas (poligamia. inducción al adulferiO. fraude. y terrorismo, 
por ejemplo). todas ellas violatorias de los artlculos 13 fracción 1 y IV. VI 
(participación delictuosa). 279 (Bigamia). 243 al 246 (FalSificación de documento), 
386. 387 fracción XV (Fraude) del Código Penal para el Oistrtto Federal vigente. A 
pesar de dichos cambias, el Mormonismo aun se adniere a fonnas poco eticas de 
proselitismo al ostentarse corno una religión Cristiana. Una de las creencias básicas 
del mormonismo es el politeísmo mientras que en cualquiera de sus valiant- el 
cristianismo es esencialmente monoteísta. El mormonismo es realm.'lte una Altigi6n 
sincretista que incorpora elementos clásicos del espiritismo, ocultismo y polilelarno 
envueltos con una nomenclatura cristianizada. 

El mormonismo. como cualquier otra religión. tiene la libertad de difundir sus 
creencias. siempre y cuando no incurra en la conducta prevista en la fracci6n XV del 
articulo 387 del Código Penal vigente para el Distrito Federal, pero al mismo tiempo 
la gente tiene derecno a saber. antes de decidir ingresar a dieha religión, cuales son 
sus creencias reales. incluyendo la nistona de la organización <-ta última -ie ser 
ocultada o maquillada cuidadosamente -peci•lmente en lo referente a las 
relaciones de adulterio de su fundador Josepn Smitn con milla de 80 mujanta). El 
mormonismo tiene la libertad de difundir sus creencias, sin embargo otros a9Clor9S 



TESIS C:ON 
FALLA DE 1..miuEN 288 

sociales tienen derecho a la libertad de expresiOn para criticar el ocultamiento 
deliberado de informac:iOn y el hecho de que esta AtligiOn trate de comprar 
aceptaeiOn social utilizando una fachada cristiana cuando en realidad promueve el 
politeísmo y la poligamia, el teOlogo Joel B. Groat, trata esta a..stión a profundidmd, 
sobre lo pollgamo de la vida del profeta José Smith, y al respecto nos dice: 

"El asunto de la poligamia de José Smith, fundador del monnonismo 
(conocido of"icialmente como La Iglesia de Jesucristo de IOs Santos de los Últimos 
Olas) tiende polariZar a los que se meten con él. Y en verdad, es dificil quedarse 
neutral cuando se enfrenta uno con los hechos. Un estudio histOrico revela lo 
Siguiente: 

José Smith tomo por IO menos a treinta mujeres como esposas. tuvo 
relaciones físicas con mucnas de ellas, hizo todo lo posible para ocultar esto de su 
primera esposa Emma. 

El libro de Todd Compton, titulado, In Sacred Loneliness: The Plural Wives of 
Joseph Smith (En soledad sagrada: Las esposas plurales de José Smith), es un 
trabajo que carece del sensacionE.lismo que tanto caracteriZa muchas obr- acerca 
de este tópico. El propósito de la obra es de iluminar con la verdad y la razOn este 
infame segmento de la historia mormona. 

Para poder entender la poligamia de José Smith, hay que poner1o dentro de 
su contexto histOrico. Esto lo hace Compton, un mormOn dedicado quien afirma que 
José Smith fue profeta verdadero. Él trata con respeto el gran tesoro de fuentes 
históricas que utiliza y ha producido una obra bien documentada. Como resultado ya 
no hay excusa para los que querrán defender o acusar a Smith a ba- de evidencia 
incompleta. 

Poniendo a la poligamia en su contexto 

El libro. En soledad sagrado, ubica la pOligamia mormona en su lugar debido, 
y donde mejor se entiende - dentro del contexto de las vidas de los hambres y 
mujeres que la vivieron en el siglo 19. Para lograr esto. Cornpton prov- un vistazo a 
la práctica de la poligamia del punto de vista de cada uno de las mu;eres que 
llegaron a ser esposas de ,José Smith. También incluye las reacciones de las 
familiares de estas mujeres. El devota un capítulo entero a cada mujer, y comienza 
et relato antes de su nacimiento. incluyendo en la narrativa su ninez. sus familiares, 
y las reaceiones de la mujer y su familia cuando José le convide - su esposa y vivir 
"el principio" - un termino para la poligamia usado por los mormones fieles. "62 

62. COMPTON, Todd. En soledad tutqracf•· Las MH>QSM plyr .... de Joff Sm9!, Ed. Unilit, W•ico, 2000 



TESIS r.n T\T 

FALLA DE v ... i1l.ZEN 
289 

Dado que la mayoria de los mormones y sus vecinos no-monnones 
consideraban a la pOligamia algo inmoral, el hecho de que José Smith lo practicaba 
en secreto produjo unas reacciones muy fuertes. Por ejemplo, el autor provee la 
siguiente respuesta de Benjamln JOhnson cuando Smith le pidió su hennana. 
Almera. Smith dijo que Dios le estaba mandandO que tomara aun más esposas. 

Benjamin expresó su reacción: 

Sus palabras me asombraron. y por poco me quitan el aliento - me senté por 
un rato y quede estupefacto, y casi listo de reventarme de emoción... En casi un 
agonla de sentimiento ... le mire directamente a la cara. y dije: 'Hennano José, esto 
es algo que nunca anticipé y que no comprendo? tu sabes si esto es correcto. Yo no. 
Yo quiero hacer tal como me dices, y bien trataré. Pero, si en cualquier tiempo llego 
a saber que has hecho esto para deshonrar y seducir a mi hermana, te mataré tan 
seguro como viva el Sel'lor'" (Pág .. 296). 

Convencidos de que José era profeta, Benjamin y Almera se consintieron al 
matrimonio. y en abril del 1843 .!\lmera se hizo esposa número 21 de José Smith. 
José tenia 38 attos y Almera los 30 en ese entonces. Benjamin prov- detaNes de la 
ceremonia que muy pocas veces fueron grabadas, y el escribe. que despu6s de la 
ceremonia, "el profeta me pidió que llevara mi hermana a que ocupara el Cuarto no. 
10 en la Casa mansión de José durante su tiempo en la ciudad." Más tarde en su 
narrativa Benjamin escribió, que tres semanas después de que él [Benjamin] y 
Almera regresaron a casa, "El profeta otra vez vino y estando en mi casa. ocupó el 
mismo dormitorio y la misma cama con mi hermana. que él habla ocupado un mes 
anterior con la hija del ya difunto Obispo Partridge como esposa" (Págs. 297-298).2 
No se sabe si esto se ref"iere a Emily Oow Partridge quien tenia 19 anos. o a su 
hermana Eliza Marie Partridge de 22 anos. pues José habia tomada a ambas como 
esposas plurales los dias 4 y 8 de marzo, respectivamente. Inicialmente, ninguna de 
las dos sabian que José se habia casado con su hermana. pues todo esto lo hacia 
José Smittl secretamente. Daremos una mirada más detallada a los matrimonios 
plurales de Smith con estas dos muchachas más tarde en este articulo, ya que estos 
tienen muchas características en común aJn muctios de los otros matrimonios 
clandestinos de José Smith. 

La obra de Compton demuestra imparcialidad, precisión y sobre toda batanee. 
No se deja llevar por los aspectos sensacionales de ta poligamia de José - corno, 
por ejetnplo. el hecho de que once de sus esposas tenian menos de 20 anos. Pero 
Compton también rehúsa ignorar o ocultar tos hechos. tan inquietantes que sean. 
Sus observaciones e interpretaciones del material asumen que José Smith era 
profeta, pero no procura evitar et material histórico que pone en duda el carácter de 
Smith. En su comentario. et autor provee entendimiento y perspectiva que ayuda a 
que sus lectores hagan sus propias conclusiones. 

Compton emplea citas extensas tomadas de cartas. revistas. diarios, recuerdo 
familiares. y documentos legales, todas para cumplir con su meta de hacer vivir a 
cada mujer. "dando al lector una muestra de la manera en que ella hablaba. 
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pensaba, sentía y creía, evocando humor- y la humanidad de cada uno, algo que 
muchas veces es ignor-ado por una historia académico o sobre-idealizado" (Pég. XII). 
Estas fuentes de información permitan que el lector sigue la vida de cada mujer 
hasta el punto de y al pasar por medio del trauma del asesinato de Smith, y también 
los cambios en su vida por ser viuda, y la dificil migración a la valle de Salt Lake que 
muchas hicieron. Para la mayoría de estas mujeres, la poligamia seria un constante 
modo de vivir, ya que muehas de ellas se hicieron esposas plurales de otros lideres 
mormones como Brigham Young y Heber C. Kimball. 

La historia rodeada por IO secreto 

Mientras Compton nos lleva tras las vidas de cada mujer, su tesis emerge con 
notable Claridad. Por un lado, estas mujeres reverenciaron la poligamia como una 
obligación sagrada, pero por otro lado lucharon con el desanimo y la solectad que 
tantc resultaba. El autor admite que dificil es su tarea de presentar un retrato 
completo y correcto, diciendo, "Como la poligamia inicial fue secreta y no 
of"icialmente documentada, hay muchas inseguridades en aun una descripción 
conservadora y cuidadosamente documentada de la familia extendida de Smitn" 
(Pág. IX). El caso del matrimLinio de José con Sarah Ann Whitley que tenia apenas 
17 anos. es buen ejemplo del secreto en extremo que rodeaba la potigamia de 
Smitn. Pero también muestra la maestrla de Compton en usar el record histórico 
para reconstruir IOs eventos en cuestión. 

En la primavera del 1842 José Smitn fue en privado a su buen amigo N-e11 
K. IJ\ltlitney, un nombre quien Smith habla puesto como Obispo Presidente. A este 
hombre y su esposa. Smitn presentó su doctrina de matrimonio plural. Oespu6s de 
esto, Smith, ya de 36 al'los, les explicó que Dios le había mandado a que se casase 
con su hija mayor. Sara, la cual tenia 17 al'los. José produjo una revelación que 
prometía salvación eterna para Newell y su esposa si obedecen este nuevo 
mandamiento. La revelación decía: 

De cierto. así dice el Senor a mi siervo N. K. Whitney, la cosa que mi siervo 
José les ha hecho saber a ti y a tu familia, y del que se han puesto de acuerdo esté 
correcto en mis ojos y os será galardOnadOs sobre vuestras cabezas con honor, 
inmortalidad y vida eterna para tOda su casa" (pég. 348). 

La revelación continuó con las palabras para la ceremonia, incluyendo la 
siguiente proclamación, "Ahora pues, dOy a ti. Sarah A. Whitney, mi hija. a José 
Sm1tn. para ser su esposa. para observar todos los derechos entre ambos que 
pertenecen a esa condición." 

Compton comenta: 

Esto fue un matrimonio para el tiempo y la eternidad. Las niferenc:iaS a un 
"posterioridad" y los "derechos" de matrimonio sugieren que el matrimonio tendría 
una dimensión flsica. consistente con la evidencia para los otros matrimonios de 
José. 
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Curiosamente, aunque el padre de Sarah habla autorizado su matrimonio con 
el profeta, José percibió que Horacio (el hennano mayor de Swah) estarle opuesto a 
ello, así que (José] lo mandó al este para cumplir una misión: 'Pero José temió 
revelar lo (su matrimonio a Sarah Ann), creyendo que los hermanos Hlgbee 
amargarian a Horacio en contra suya, pues ya hablan causado problemas serios, y 
por está razón el (José) favorecía la idea de que fuera al Este.' Esta - una 
referencia importante, ya que demuestra que Smith podria usar los llamamientos a 
una misión para los varones de la familia para asi quitar la posibilidad de oposición a 
sus matrimonios plurales (p. 349). 

Como un mes más tarde, Smith escribió una carta a los Whitneys pidiendo 
que les viniera a visitar en secreto y traer a su hija, pero también precaucionó: 

"La ünica cosa en que hay que tener cuidado es el da saber cuando viene 
Emma (la primera esposa de Smith) pues entonces no puedes estar seguro, pero 
cuando no está ella, entonces hay perfecta seguridad ... " 

Solamente cuidense de escapar observación, tanto sea posible, yo se que es 
un esfuerzo heroico; pero tanto la mayor amistad, y la mayor alegria, cuando os veo, 
les diré todas mis planes, pero no puedo escribirlas en papel, queman esta carta tan 
pronto la lean; mantengan a todo trancado dentro de sus pechos, en esto mi vida 
depende. . .. Concluyo a mi carta, pienso que Emma (su esposa) no vendrá -ta 
noche si no viene ella, no fallen en venir esta noche, les os subscriba su obediente, 
carinoso companero y amigo, José Smith (p. 350). 

Observa Compton, "La atmósfera clandestina de esta carta es tipiea de la 
poligamia de Nauvoo" (Nauvoo, lllinois, era la ciudad donde vivia José Smith y sus 
seguidores). 

Unos nueve meses después José arregló una boda fingida, en el cual él ofició 
para casar a Sarah Ann y José Kingsbury para ocultar su propia relación poligama 
con ella (p. 351). Compton escribe: 

Historiadores de poligamia bien recordarán a Sarah Ann Whitney Smith, 
Kingbury Kimball como un participante en la única bien documentada boda ''fingida" 
que orquestó José Smith para ocultar su propio matrimonio polígamo - un 
interesante ejemplo de lo extremo a que iria Smith para preservar lo clandestino del 
matrimonio plural. Su sellamiento (el de Sarah] a Smith tiene signif'icado tambi6n en 
que demuestra un matrimonio dinástico cilllsico entre Smith y una familia importante 
de la iglesia, un matrimonio que aseguraba para IOS V\lhitneys bendiciones etemas y 
una conexión importante al profeta monnón en esta vida (p. 362). 

Motivos mixtos 

Si hay algün aspecto del trabajo de Compton que no satisface, serla la 
facilidad con que atribuye principalmente una motivación social a los matrimonios 
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plurales de Smith y la manera en que evite el asunto de indecencia sexual. En los 
casos de Sarah Ann V\lhitney (17 anos) y Halen Mar Kimball (14 al\os). donde Smith 
bUscó las hijas de los primeros lláeres de la iglesia mormona. Compton rápidamente 
identifica un interés dinástica por parte áe José. En otras palabras, José busca 
establecer una relación profunaa y perdurable con los parientes y unir1os a si mismo. 
Casarse con su hija joven. es el medio de con-guir ese fin (pp. 497, 500). Mientras 
Compton presenta algo de eviáencia que los padres entendieron este aspecto 
dinástico y hasta apreciaron una relación más personal con el profeta como 
resultaáO, existe poca evidencia que sugiere que los padres entendieron esto como 
el fin de José en vez de un resullado natural del matrimonio entre José y su hija. 
Además, hay otra evidencia que indica en contra de una motivación dinástiea, pues 
Compton afirma que "no hay evidencia en otro lugar que Smith se casó solamente 
por eternidad, sin incluir el tiempo presente (p. 500)3 En su favor, Compton no 
elimina como motivo de José Smith el deseo sexual. Después de revisar los datos 
respeto a las edades de sus esposas plurales de Smith, Compton reconoce que: 

Estos datos sugieren que una atracción sexual formó parte importante de la 
motivación para la poligamia de Smith. De hecho. el mandato áe multiplicar y llenar 
la tierra fue parte de la teologia de la poligamia. asl que un matrimonio no-sexual por 
lo general no fue parte del programa poligamista tal como lo enseno Smith (pp. 11-
12). 

Todo esto revela una imagen áe José Smith, muy distinto a lo que es 
presentado a los adeptos de la iglesia mormona. Y en algunas partes h-ta se ha 
comenzadO negar que José Smith practic6 la poligamia. Esto ocurre especialmente 
en paises donde no hablan inglés y áOnáe no tienen acceso a la documentación 
histórica. Pero la evidencia es abundante y - dara - José Smith utilizó su posición 
e influencia como profeta para casarse dandestinamente con mujeres jóvenes y 
disfrutar de relaciones sexuales con ellas. haciendo todo lo posible para ocultarlo de 
su primera esposa. ¿Acción de un veráaáerO profeta de Dios?". 

Todo lo narrado anteriormente. no nos representarla ningún interés. si las 
conductas del fundador de este movimiento religioso (José Smith), practicadas y 
áocUmentadas no fueran violatorias áe las leyes mexicanas. en donde tienen 
muchísimos adeptos, pero representa un peligro desde que los ciudadanos son 
inducidas a perpetrar esas conductas ilícitas so pretexto áe ser áOctrina divina. y 
desde ese momento constituye una amenaza para orden social de nuestro país. 

4.7 LA NUEVA JERUSALEN Y SU SUJECION A LA LEY. 

Fundada en 1973 tras escindirse de la igl-ia Católica dicha organización es 
dirigida desde entonces por el ex-sacerdote Nat>or Cárdenas. Sus f"ieles le llaman 
Papá Nat>or. La Nueva Jerusalén tiene 9,000 miembros que viven en una comunidad 
cerrada que es prádicamente un estado dentro del Estado pues cuenta con sua 
propias leyes al margen de la Constitución. esto representa una viOlación al articulo 
13 y 17 áe nuestra Carta Magna, que nos habla áe que nadie podrá ser juzgado por 
leyes privativas ni por tribunales especiales, y que ninguna persona - podrá h-
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justicia poi" si misma, además también existen en la comunidad grupos para-militares 
con armas de alto poder. Dichos cuerpos llamados de seguridad, están directamente 
bajo las órdenes de Papá Nal:>or' y hacen funciones poHciacas al interiOr de la 
comunidad. También le sirven de grupo de choque para expulsar diSidentes y como 
mecanismo de control religiOso. 

Misas diarias obligatorias, trat>ajoS comunitarias forzados y la prohibición de 
usar automóviles y bicicletas en el puet>IO, son algunas de las leyes poi" las que se 
rige "La Nueva Jerusalén". El no acatar estos preceptos resultó en la violenta 
expulsión, el 7 de junio de 1999, de 100 familias que perdieron sus viviendas. Ni el 
Gobierno Federal ni el Got>iemo Estatal priista han hecho nada al respecto hasta la 
fecha. 

El líder de la Nueva Jerusalén afirma que éstas y otras leyes les son dictadas 
por apariciones de la Virgen del RosariO y que tienen carácter sagrado. Ex-miembros 
de la Nueva Jerusalén afirman que entre éstas están el asistir diariaf'ft9'1le a rezar el 
Rosario y votar por el PRI. De acuerdo a un extenso reportaje del semanano 
Proceso. la vidente oficial de la Nueva Jerusalén, una mujer que diCe tener 
apariciones de la Virg'3n, predijo el triunfo del PRI en las elecciones del estada de 
1995. Su predicción se cumplió cuando ganó Victor Manuel Tinaco Rut>i, actual 
got>ernador. 

La educaciOn laica consagrada en el articule 3°, la libertad de ~sen su 
anicule 24. el derecho al libre tránsito articulo 11° y la protección de las leyes a la 
propiedad privada. aniculO 27. todas elles de la Constitución Politice de tos Estadas 
Unidos Mexicanos. no son principies que rijan en el poblada de "La Nueva 
Jerusalén". Allí tampoco se aplica la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. La 
Constitución ha sido reemplazada por la dictadura de un lider meSiénico con la 
complicidad del gobierno. Algo que quiero destacar es el probable suicidio masivo 
inducido por los lideres de esta secta. pues se dice entre los miemt>ros. que la 
imagen de Gat>ina Romero Sénchez. quien fundó la religión junto con Papé Nat>or 
basados en los mensajes de la Virgen del Rosario que le transmitió a esta aneiana 
analfabeta. y quien falleció en 1980. se hace presente mediante apariciones entre 
ninos de la localidad para ratificarles que "el fin está cerca". Esto representa un 
problema delicado por IO que aden1és de las violaciones juridicas que esté 
cometiendo este grupo religioso. seria muy lamentable si la autoridad no tomara 
injerencia en este asunto. pues en caso de no hacerte desencadenarla un 
lamentable deceso. "s3 

63. ELORRIAGA. Ernesto M. L• derrota del PRI afecta • ~ sec:!8 Nuev• Jen ...... n en Michogtn publec.clD el 
PeriOdco "La .Jomad•", •I Viernes 3 de mayo de 2002 en M•x1co, D.F. 
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Una de las sectas de origen naeional, por cierto, y que a juicio del tesista, 
representa una agrupación reHgiosa nociva, por las constantes denuncias que se 
han perpetrado en la Luz del Mundo, y que además a decir de diferentes 
testimonies de ex-miembros de esta secta, cuentan con la protección del Partido 
Revolucionario lnstitueional, a cambio del voto cautivo de sus feligreses, y es motivo 
por el cual muchas de las denuneias no se les ha dado el seguimiento debidO para 
poder integrar las denuncias penales y ejercitar la acción legal correspondiente, aun 
más grave es la indiferencia de las autoridades federales, pues muchos de los 
delitos presuntamente cometidos en esta secta son del fuero federal. otro aspecto 
que llama la atención, es que para los que hemos estado en la Ciudad de 
Guadalajara, es impresionante lo suntuoso del templo 65 millones de dólares en 
que se congregan. aún más grande que la Basllica de Guadalupe, en la Ciudad de 
México, una fortuna incuantificable y tres equipos de seguridad personal cuyo 
número podría ser superior a 150 personas, son sólo una muestra del poder 
acumulado por Samuel .Joaquín, llder de la Iglesia la Luz del Mundo. además de 
que la Colonia La Hermosa Provineia, es un mini vaticano, y no representarla 
asombro alguno, si no se comentaran tan frecuentes denuneias en contra del actual 
lider espiritual de esta agrupación religiOsa, asl corno de diversos mienlbros de ésta. 
Dice tener presencia en América y Europa. con 3.500 templos y Cinco millones de 
seguidores, de los cuales 1.5 millOnes se concentran en Mexico y, particularmente. 
en el Estado de .Jalisco. su auditorio tiene capacidad para 17,000 personas. 

De acuerdo con las versiones de ex seguidor- de esta organizaei6n, el 
control que se ejerce sobre los integrantes es estricto. Imperan las regl- de la 
iglesia, la escuela es controlada por sus seguidores. hay vigilancia y en alguna 
época se impidió la visita a médicos. Dentro de la COionia hay un sector privilegiado, 
integrado por unas 800 personas, a quienes se tes llama "los incondicionales": hacen 
compromisos en 10 moral, lo espiritual y lo material". Los incona1c10nales ofrecen 
promesa de castidad, humildad y obediencia a su líder, no pueden acumular 
riquezas -deben compartir su dinero con la iglesia-, tampoco pueden elegir a sus 
esposas v sus hijos deben ir a la escuela primaria, secundaria y preparatoria de La 
Hermosa Provincia. 

La iglesia cuenta con un grupo espeeial "paramilitar'', cuyos integrantes son 
reclutados y reciben instrucei6n militar. Tienen grados militares y utilizan 
estandartes: portan una estrella de David. Incluso efectúan su propia desfile militar 
en la Hermosa Provineia. 

Los aaronitas. como son llamados también los seguidores, están Obligados a 
dar su diezmo y a consumir todo tipo de revistas y publicaciones que la Iglesia edita. 
De ahl también su poder. 
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Para los incondicionales es delito tener propiedades y es una insolencia el 
hablar directamente a Samuel Joaquín o "El Varón de Dios", quien recibe trato de 
dios. 

En la colonia La hermosa Provincia las mujeres deben vestir de falda y usar el 
cabello largo. Deben tener disposición para trabajar dentro de las tareas asignadas 
por los lideres religiosos. Ex-seguidores. refieren que cada dOmingo es cambiada 
una lista de nombres con sus aportaciones económicas. "Esto es con el fin de que 
todos digamos: cómo es que aquel que tiene menos dinero aportó más que yo". Se 
hac:e una especie de subasta para obligar a los seguidores a hacer su m•imo 
esfuerzo económicO. Incluso en las fiestas de febrero y agosto, las más importantes. 
los fieles están obligados a viajar a Guadalajara para dar sus regalos al "Siervo de 
Dios" y aquellos que por alguna razón no pudieron trasladar- deber1 enviar el 
dinero que hubieran gastado en el pasaje y alojamiento porque así será como "si 
estuvieran presentes". 

TEMPLARIOS MODERNOS 

A la usanza monárquica, Samuel .Joaquín tiene vanos tipas de seguridad 
personal: El pnmero es un equipo fonnado por .a o 50 personas armadas que lo 
acampanan en automóviles a cualquier lugar al que - desplaca. El segundo es un 
grupo especial "paramilitar... cuyos integrantes ineluso son redutados y reciben 
instrucción militar. 

Femando Flores, quien fue cronista de La Luz del Mundo por más de una 
década. recuerda que el general .José Hemández ToledO, entonces director general 
en la Secretaria de la Defensa Nacional, ofreció a Samuel .Joaquín entrenar a los 
jóvenes en las estrategias castrenses. El general, quien tambi6n era seguidor de 
esta secta. ayudó a integrar este equipo llamado de "protección sociar'. El equipo 
nació con uniformes tipo fascistas. con grados militares; utilizaban estandartes. pero 
en lugar de suástica portaban una estrella de David. Reconoclan en Samuet .J0'9quln 
a su comandante supremo e incluso efectuaban su propio desfile militar en la 
Hermosa Provincia. donde el pastor encabezaba la ceremonia. 

Actualmente existe un tercer grupo, fonnado por unas 50 personas que hacen 
promesa de cuidar de por vida el sepulao de Aarón .Joaquín. como lo hicieran los 
templanos con el sepulcro de Cnsto. Estas personas hacen promesa de velar de por 
vida la tumba del padre fundador. pues la lápida tiene letras de oro y hay temor de 
que alguien quisiera profanar sus restos. 

En una ocasión, el director de Segundad Pública estatal, Servando 
Sepúlveda. durante la gestión del gobernador Guillermo Cosio Vidaurri. llamó a 
algunos integrantes de la iglesia para decirte• que era ilegal que - tuvieran a.rpos 
de seguridad armados hasta con R-15. Pero algunos de los funcionanos medianos 
hicieron arreglos domésticOs y et asunto ahí terminó. Ni se fueron los guardias ni se 
entabló una investigación. 
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Pero conozcamos solo algunos de los testimonies que han salido a la luz 
pública, uno que consideré relevante es el publicado en el Periódico: El Universal. 
Primera Plana. el dla Miércoles 21 de mayo de 1997, en México. D.F., para que 
posteriormente realicemos un análisis legal apropiado. 

"Sombras en la Luz de! Myndo 

Droga. sexo y crimen en entra/las áe la secta: Samuel Joaqufn, el "apdstOI" 

• Ha transgredido los limites de la autoadOración; "Soy el rey", suele gritar. 

• Dejé la iglesia cuando supe que el llder tlabia cometido violacienes, revela 
Flores González. 

Por Marco Lara Klahr 

" Tiene gustos peculiares el "Siervo de Dies". No ya las 111.Nias de pétalos de 
rosa que ninas •anzan a su paso. No bastan las emulaciOnes de coros celestiales en 
tomo suyo. No ya las multitudinarias alabanzas a este "apóstol" tapatlo. No es 
suficiente la escultura dorada que representa a un ángel postrado, la cabeza entre 
las alas, atento a su "divino mensaje" en los oficios religiosos. Cuatro testimOnies de 
victimas suyas bofetean el perfil de Samuel Joaquln, un nombre que tia transgredido 
los limites de la autoadoración, que fue "tocado" por la imagen de Alejmndro Magno 
y, en medie de escenas de droga, lascivia y crimen, conduce a su rebano bajo el 
manto de La Luz del Mundo. 

"SOY EL REY"', SUELE GRITAR. 

Tres mujeres y un tlombre estuvieron subrepticiamente en la ciudad de 
México. Por iniciativa propia. "para evitar que cientos de personas sufran más dano. 
quisimos venir a denunciar públicamente a Samuel Joaquín, y lo tlaremos por la vla 
judicial en Guadalajara", ciudad en la que vive. 

Los cuatro, entrevistados por EL UNIVERSAL, nacieron o pasaron gran 
parte de su existencia en la colonia Hermosa Provincia, donde está asentada la 
"sede intemaciOnar· de la Luz del Mundo, nombre con el cual se conoce a la Iglesia 
del Dios Vivo. Columna y Apoyo de la ven:sad. la Luz del Mundo. el segundo grupo 
religioso mas importante en México, sólo superado por la Iglesia católica. 

Fundada et 6 de abril de 1926 por Eusebio Joaquin Gonz&lez. el "Apóstol 
Aarón Joaquín", y actualmente encabezada por Samuel Joaquin, su hijo, la Luz del 
Mundo dice tener presencia en América y Europa. con 3,500 templos y cineo 
millones de seguidores. de los cuales 1.5 millones se concentran en México y, 
partieularmente. en el estado de Jalisco. 
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De noche, en las fiestas de la Luz del Mundo, mediante un equipo de 
300,000 dólares, el cielo de Guadatajara es iluminado con rayos láser lanzados 
desde su monumental templo, el cual tiene una altura de 83 metros. capacidad hasta 
para 15,000 personas, un ZOOiógico en sus alrededores y se halla al centro de la 
HerTnosa Provincia. 

Es conocido el origen prilsta de la Luz del Mundo. lo mismo que su voto 
corporativo incondicional al PRI y su proximidad con la vieja clase politice 
jalisciense. Además, cada 15 de septiembre acude un representante del presidente 
municipal de Jalisco para dar "el grito" ante miles de aaronitas, como se 
autodenominan. en alusión a su fundador, los seguidores de esta Iglesia. 

INCONDICIONALES 

Femando Flores González -el único de los entr-istados que r-la su 
nombre- es un hombre fortachón, moreno, de 38 al'los. En sus 22 anos de 
pertenencia, que terminaron en 1995, ocupó en la Luz del Mundo destacados 
cargos. Húmedas las mejillas, recuerda que fue atraído por el grupo religioso cuando 
cursaba la secundaria y con ese motivo debió abandonar a sus padres, católicos. 

Tras su bautizo, a los 16 anos, Femando comenzó a ser "preparado" para 
forTnar parte del grupo de Los Incondicionales, al cual se integró en agosto de 1977. 

En sus palabras. a causa de la oposición interna que encontró Samuel 
Joaquín para ocupar el liderazgo al molir su padre, fonnó una suerte de "Estado 
Mayor", de manera que personas de toda su confianza ejercieran las funeiOnes 
operativas (administración y organización, finanzas, conducción de grupos y 
actividades ministeriales y de evangelización), además de consones y asistentes 
privadas. bajo un "voto de obediencia irrenunciable". 

Sucesivamente, Femando fue subdirector de la secundaria y director de la 
pnmaria Benito Juárez, en Hermosa Provincia, coadjutor del Ministerio de Cultura y 
Educación Cristiana, y secretario general de la Federación de Colonos de Provincia 
en Jalisco. perteneciente al Sector Popular del PRI, brazo político de la Luz del 
Mundo y cuyo secretario general nacional es el ministro aaronita Rogelio Zamora 
Barradas. hoy diputado federal y candidato plurinominal a ta Asamblea de 
Representantes del D.F. 

Además. Femando Flores fue contador de diezmos y ofrendas. director de 
la librería e historiador. Como el resto de Los Incondicionales, conoció las entranas 
de la Luz del Mundo. pero salió. dice, cuando se enteró de que el "Siervo de Dios" -
Samuel Joaquín- había cometido violaeiOnes. 
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En su carácter incondicional. vivia en Jericó 802-16, avenida principal de 
Hennosa Provincia, cuya parte trasera da a un gran jardln que coml.Wlica a las 
viviendas del llder y su sequito . 

.. Papá Samuel ... como lo llaman los nitlos, controla todo. Femmndo Flores, 
por ejemplo. dice que 61 no conocl6 a la mujer con la que - casó: "Me dijeron 
cuéndo ca-nne. Vi por primera vez a mi mu;er en et momento en e,I que -entro al 
templo cubierta con un velo. Pude conocer su rostro hasta que tenninO la 
ceremonia ... Es por ello que Samuel Joaquin reitera frente a su grey que .. yo soy. 
para las mujeres, su novio y su esposo; para los hombres. su novia y su esposa .. , 
además de pertenecerte los hijos fruto de los matrimonies que 61 .. arreg• ... 

Para cambiar de residencia, los miembrOs deben obtener una carta de 
traslado finnada por el líder. En 1991, Femando solicito penniso para ir a trabajar a 
Estados Unidos. Con su salario como director de la primaria de la colonia no podia 
ya manterier a su familia. Como nunca recibió respuesta. determinó irSe por su 
cuenta. En.onces, su familia comenzó a ser acosada y 61 tuvo que volver. 

Recuer-da que el 1• de agosto de 1992, cuando - celebra el natalieio del 
fundador y la Santa Cena. que convoca a miles de creyent- del mundo. Samuel 
Joaquín dijo que "en un arrobamiento. entro en lucha con Dios, porque Dios le pidió 
la Iglesia. Entonces. la gente lloraba. gritaba y - desplomaba en las calles. Eso 
hace ese set\or cuando - ve en aprietos". 

Femando sabia de la existencia de Las Vestales. grupo formado por una 
veintena de mujeres entre las cuales hay desde ex amantes de Aar<ln Joaquln, el 
fundador. hasta muchachas "ofrendadas .. a Samuel Joaquln. que viven en su ca-. 
Conocia de las constantes jaquecas y migranas del "Siervo de Dios... y que en su 
of'icina del gran templo estaba la entrada a un túnel que da a su ca-. adonde, por 
cierto. los padres consideraban un hOnor que - pennitiera entrar a sus hijos: .. Mi 
hija fue invitada a la casa de Samuel Joaquln, que namábamos La Casa Real, a 
dar1e de comer a los pájaros y a jugar con uno de los pr1ncipes, como llamM>amos a 
los hijos del pastor. Era motivo de regocijo y un gran honor que nuestros hijos fueron 
aceptados en La Casa Real ... Habla visto. además que al .. Ungido" le gustaba que al 
entrar al templo le hicieran valla adolescentes -leccionadas por alguna que otra 
Vestal. 

En cambio. aun cuando estaba siendo acosado por haber ido a trab9j• a 
Estados Unidos. nunca sospechó lo que oculTia hasta que a mediados de 1992 
recibió la visita de agentes de la Secretarla de Got>emaciOn. loS cuales lo 
interrogaron ampliamente. preguntándole. entrw otras cosas. si conocla de abusos 
sexuales y violaciones cometidas por Samuel Joaquln. Él. por supuesto. negó que 
eso ocurriera. Pero poco despu4Js tuvo ciertas experiencias. 
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Alguna vez. Haidé Avelar iPp;;ad;;;¡¡i1~1aif. ~u~n~a~ .. ae.efí-ii~r~m-"n. 1e preguntó: 
"Femando. ¿aceptarlas que te golpeara el Siervo del Sellor con tal de que 
descansara?" 

Y luego: "¿Si te pidieran que te acostaras con el Apóstol. -ptertas?''. Y 
evoca con particular desagrado: "Una mlll'Wna estaba en la biblioteca y Sarnuel 
Joaquln me piCli6 que acomoelara un libro. Me pu- en cuclillas y en - momento 
llegó él. me puso la mano en meClio de las piemas y acercó tanto su rostro que me 
llegó el olor penetrante de su perfume 'Vetiver'. En ese momento llegó un ministro y 
t!tl se separó". 

Por ese tiempo (1992). refiere el entrevistaelo, "me manCl6 llamar Sarnuel 
Joaquln, y cuanCIO te llamaba, se trataba ele correr, porque te hablaba el Siervo de 
Dios". El llder -taba en el balcón ele La Casa Real, Clonde un coro ele muc:hllc:tlitos, 
caminanelo en torno suyo le cantaba himnos "como Varón de Dios". En un arrebato, 
le gritó: "i FemanCIO, ve y provoca a ID• jóvenes a que se me entreguen a mi! ¡Anda!". 

Luego, con la eluda sembrada por aquellas agentes ele GObernadón, fue 
conoeie1'1C10 Femando Flores Gonzélez que había fiestas privadas. menores 
violadas. historias de abortos, filmación de ados sexuales y, sobre toelo, que la 
propia mujer que Samuel Joaquín le habla "dado" como espo .. fue victima ele la 
lascivia de "El rey". 

El destino de Las Vestales. un misttmo vedado a fieles del "hennano 
Samuel" 

• Una sociedad hermética capaz ele proscribir y denunciar a ID• miembros ele 
su feligresía 

• Pornografla. orrencta para et "Siervo de Dios" 

Trazada en forma de estrella, acoge la colOnia tapatla Hermosa Provineia, 
de los hermanos de la Luz del Munelo. una realidad aparte -incluyenelo un ministerio 
de justicia-. Adentro. negocios, servicios. viviendas. intimidaeles, conc:ienciaS y 
corazones pertenecen al sesentón hermano Samuel Joaquín. Y ay de aquel 
aescreido. porque, en principio, funciona un sistema de altavoces que puede ser 
letal: habitualmente IO utilizan para las avisos. pero, llegado el caso, sirve para 
denunciar a los "rebeldes", a los "usados ele Satanás". que son quienes, por los '"9s 
diversos motivos. dejaron ele creer en el "Siervo Clel Seftor''. Samuel JOllqUln. quien 
entonces los proseribe e incita a su feligresla contra eHos. 

Letieia tiene hoy tiene 30 al'\os y cinco hijos. Aún vive en Guedatajara, "pero 
ID más lejos que me es posible" de Hermosa Provincia. CuanCIO aCIOlescente, 
recuerda, en plena calle guardias ele segurielael Clel lleler golpeaban a un hOmt>nt. Su 
madre le elijo que naela - paella hacer. Ella, explica, no supo m .. ele aquel sujeto. 
Pero Femanelo Flores Gonzélez, también ex miembro ele la Luz del Munelo, la 
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interrumpe y completa la imagen: "El hombre que Leticia vio fue Ignacio Castatleda 
Contreras, quien llegó a ser representante de la colonia y pastor, h-ta que supo 
que Samuel Joaquin violaba n~as y se habla ennquecido con IOs diezmos. Se 
dedicó a denunciarlO públicamente por las calles y dijeron que estma toco, le 
pusieron una enfermera de planta y IO recluyeron en su casa. El 1 de agosto de 
1981, después de la golpiza que ella recuerda, lo velaron. Dijeron que habla muerto 
de pronto". 

Muehas muenes ha habido que las autoridades no tienen la menor intención 
de aclarar. Por ejemplo, explica Femando. "cuando colocaron la estructura del 
templo, gente que trabajaba en alguno de IOs pisos se desplomó". Para despistar, 
"se decía en el acta de defunción que fueron atropellados. Se trataba de evitar 
cualquier incidente que frenara la construcción". 

PORNOGRAFIA PARA EL "SIERVO DEL SEÑOR" 

En 1992, al conocer gracias a una pareja de ex miembros de La Luz del 
Munc'o que Samuel Joaquin tenia la costumbre de abusar -xualinente y violar a 
adole:>eentes, Femando FIOres d8Sesper6: "No paella hablar con mi esposa, era la 
persona menos indicada, porque ella, como yo, era del grupo de los incondieionales 
de Samuel Joaquln, y estaba adiestrada para denunciarme incluso a mi. Yo mismo. 
cuando ella no se levantaba a la oración de las cinco de la manana. le reproehaba: 
'No seas floja. levéntate, porque te voy a acusar con el Siervo de Dios' ". 

Al f"inal, fuera de si, se destapó: "¿Oye, sabias que Samuel viola a nil\as? 
¿Tú lo sabias?" Por un momento. ella se quedó tranquila, sabia ele qué hablaba su 
esposo y no le preocupó, hasta que le gritó: "BapSi, nuestra hija -quien entonces 
tenia no més de nueve anos-. esté yendo a la Casa Real. ¿te gustarla que sufriera 
una experiencia como estés?" 

Reaccionó la mujer y le contó una parte de su juventud que él, obviemente. 
ignoraba: "A los 18 anos fue invitada a la Casa Real, donde empezaron a 
prepararme Haidé Avelar y Carmen Rodriguez, del grupo de las vestales. Me 
asignaron a la cocina. Tenla que servir1e a los prlncipes -si llaman a los hijOs del 
líder. 

"Un día, a varias muehachas nos llevaron en camioneta a un paseo a Puerto 
Vallana. Al llegar. Haid6 Avelar nos guió a Silvia Capulin Petla -actual esposa de un 
ministre>- y a mi una playa solitaria. Querfa tornarnos fotos. Nos entregó un aomt>rero 
blanco. grande, y nos ordenó desnudamOs y posar''. Cuando - resistieron, les 
advirtió: "Son fotos para el Santo de Israel. El 'Siervo de Dios' 1- va a ver, debe 
conocertas". 

Al domingo siguiente, cuando terminó el culto. ambas jó_,.s se pararon 
frente a Samuel Joaquin para ofrendarle sus propias fotos. Las vio el hombre, quien 
complacido, sin dejar de mirar ya a las muehachas, ya a su• cuerpos desnudos 
fotografiados. se SOiazó en su trono: "QUI& bien salieron. y q~ delgadas". 
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Una experiencia mas vivió la esposa de Femando Flores: "Fuimos invitadas 
a la casa del pastor en Ajijic -pueblecito riberet\o del lago áe Chapalll-. Yo -taba 
nerviosa porque nunca habla entrado. Me ordenaron subir a la recémara áe Samuel 
Joaquln, donde Magdalena Bravo le tela una historia de Alejandro Mmgno, mientras 
las demás muchachas estaban con 61 en la cama, vestidas". 

Cannen Rodrlguez. otra de las vestales y anciana amante de Aarón 
Joaquín, et fundador de la Luz del Mundo, le pidió que se sentara a los pies del 
"Siervo del Setlor", pero poco despu6s éste le ordenó que se acostara a su lado: 
"Obedecí, pero me puse de espaldas. Sentl sus manos acariciando fuertemente mis 
senos". Poco despu6s. en 1982. Samuel Joaquln la caso con Femando. 

"PARA SENTIRME CACHORRITO" 

"Luz Maria --demandó, melifluo, Samuel Joaquln-. pr6stame a tu hernlana 
para sentinne cachorrito". Y Luz Maria no tuvo inconveniente. de suerte que Isabel, 
su hermana menor quedó a disposición del rey. 

"Antes de eso -refiere Isabel, quien hoy tiene 30 at\os- ya había estado en 
un espectáculO plivado para el 'Siervo de Oias' . Fui invitada a su ca- a los 17 
anos. Mi trabajo era servirte en la mesa". En un cumpleat\os de "El Varón de Dios", 
cierto 14 de febrero. las vestales le prepararon un "espectáculo privado", para lo cual 
seleccionaron a un grupo de jovencitas. entre quienes estaba Isabel. Prepararon 
durante dlas un baile h-aiano, compraron trajes, pero al llegar a la f°teSta en la 
Casa Real (situada en Jericó 775), se enteraron de que deblan bailar samidesnudas. 

Las instrucciones eran: "Salud- con un beSo al 'Varón áe Dios', le pones 
un collar de flores y comienzas a baHar... En tal ocasión, para desinhibirta, las 
vestales embliagaron a Isabel, quien fue "manoseada por Samuel Joaquln; me dio 
unas mordidas horlibles; me dejó tocio el cuerpo marcado". 

Haidé Avelar videograbO cada movimiento. 

El 14 de febrero del at\o siguiente. prepararon otro "espectáculo plivado", 
ahora con una danza árat>e. y despu6s de la ceremonia pública sa fueron a la Casa 
Real: "Estábamos Magdalena Bravo, Haid6 Avelar. leyendo en voz alta, y yo. Se me 
ordeno quitarme la ropa. El set\or se acostó y le dieron un masaje". Fue cuando éste 
le pidió a Luz Maria prestada a su hermana menor. "para sentirme cachorlito": Me 
llevó una mano hasta su pene y en ese momento me dio un golpe fuertlt, muy 
doloroso, en el rostro". Antes de tocio, Carmen Rodrlguez le dijo: "Es una bendición 
que tengas este acto con él. No te apenes, es un hombre como cualquiera y también 
tiene sus neceSidades". 

La última vez que el ''Varón de Dios" abusó de ella fue en la Casa Real, de 
madrugada. Entre los hermanos de la Luz del Mundo no se permite tomar bebidas 
alcohólicas ni maquillarse, pero aqueNa vez Carmen Rodrlguez 18s instruyó: 
"Píntense un poquito. Ahora que venga el 'Siervo del Set\or' ~n que ser 
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complacientes". Estaban Isabel -la entrevistada- y Maria. Ueg6 metido en una bata, 
se acostó entre las dos: "Nos mon::lla duro, nos manoseaba y nos obligaba a tener 
sexo orar·. 

Al final. Samuel .IDaquln como: se le hacia tarde para presidir .. oración de 
tas cinco de la manana. "Mora entendemos -<fice Femando Flores- por qu6 se 
levanta tan tarde y por qué sus constantes migraftas". 

Isabel tiene más de siete anos sin ver a su familia, que al saber esta historia 
respondió que era falsa y que estaba siendo "usada por el demoniO". Cuando huyó 
de la congregación. su padre la sentenció: "Prefiero verte muerta que fuera de tu 
iglesia", y nunca más le dirigió la palabra. 

BANAR AL VARÓN DE DIOS 

En mucho. Leticia y Belén seguian siendo nit\as. Eran vecinas y algo 
compartian més hDndO quizás que la religión: tas dos fueron violadas por Samuet 
Joaquin. Entonces. Belén tenia 12 anos. Leticia. con quien conversamos, 13. y 
CJrsaba el sexto ano de primaria: "Me invitaron a la Casa Real para que aprendiera 
a baftar al 'Siervo de DiOs' ". En aquella plimera sesión viO que en el t>.no estaban el 
pastor y cinco mujeres, todOs desnudos. En cuanto llegó le hicieron quitarM "toda la 
ropa". Por esos tiempos la vestal Ana Mectina le preguntó: ¿Qu6 tendrias tú de vator 
que pudieras regalarte at 'Siervo de Dios'?": Marta le respondió: "Pues soto et 
escritorio que me dio mi papá". Ana Medina la hiZo entender: "Ofr*'dete tu 
virginidad". Despu6s de eso. que se supone era una fonna de prep.-.ci6n 
"espirituar', la llevaron a ta recamara principal de la Casa R-1: "Samuel Joaquln me 
desnudó y se acostó conmigo. Quiso penetrarme. Le gritaba que me dolla". Al ver 
que el "Siervo del Seftor'' se impacientaba, Magdalena Padilla ta acostó de un jalón y 
ta sujetó durante el tiempo que duró la violación. 

A tos 14 anos. Leticia se alejó para siempre. pero sabe "que en un 
psiquiátrlc:o de Guadatajara está Eva AmbriZ. Sé que la amarraron para azotarla 
mientras Samuel Joaquin la violaba". 

LA SEGURIDAD 

Ademés de los incondicionales y tas vestales. el "Siervo del S""°"' tiene un 
cuerpo de seguridad de més de medio cemenar de voluntarias seleeeionadoS de 
entre sus ovejas. Algunos portan. sostiene Fernando Ftores Gonzalez. "armas de 
uso exclusivo del Ejército". E tememos de aste mismo cuerpo, coinciden los cuatro 
entrevistados. estén encargados. "con algunas de las vestales". de comprar la droga 
-no precisan de qué tipo- en tas colonias aledanas "al Ceno del Cuatro". en 
Guadalajara. para las fiestas privadas.· 

El reportaje anterior es soto una de las fuentes que hll publicado tos abusos 
presumamente cometic:los por esta secta. aunque en el transcurso de mi 
investigación recopilé varios. tos cuales aparecen a pié de página, sin embargo 
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delitos como Violación, Fraude, Ultrajes a la Moral Pública, Pomografi• lnf•ntil, 
Corn.1pción de Menores, Am~as, Homicidio, armas de uso exclusivo dlll E~to, 
Narcotráfico, son sola algunos de los delitos que presuntamente h• cometido i. Luz 
del Mundo previstas en el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, lldem6s de 
las infracciones contenidas en el articulo 29 fracciones 1, IV, V de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Dónde está el ejercicio de la Ley?, 
¿realmente nos rige el Estada de Oerectio?, es •annante que el Gobierno Mexicano 
nunca haya hecho estudio seria antes de otorgar el registro como Asociación 
ReHgiosa a dieha secta, a menos que siguieran con la ilusa idea de que en M6xico 
solo hay católieos y protestantes, so pretexto de toterancia religiosa o libertlld de 
creencias garantizada por nuestra Carta magna en su articula 24, y aun m6s grave 
(punto que comentar6 en las condusiones de la presente tesis) es que no exiSta el 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto PúbWco. contemplado en 
el articula 30 fracción 1 de la Ley antes mencionada, y consecuente no hay una 
Comisión Sancionadora. por lo que hasta el dla de hoy ninguna Asociación Religiosa 
ha sido sancionada ni tampoco ningún ministro de culto. 

4.9 LOS PROTESTANTES O EVANGÉLICOS Y SU SU.IECION A LA LEY. 

El problema con algunas iglesias seudo protestantes. es su desviación del 
protestantismo históric:o, sin que esto signifique, que las demás se han quedado en 
el pasado, sino que las verdaderas iglesias protestantes tienen inamovibles los 
puntos fundamentales de su dOC:lrina, y respetan el marco legal del país en que se 
encuentran, en este caso, el nuestro. mientras que algunas iglesias protastantas 
tambi6n conocidas como paraprotestantes han tenido un alajarniento -vero de esa 
identidad doctnnal, conduci6ndolas en ocasiones ha cometer senos abusos en 
contra de los feligreses, que pudieran ser encuadradas en conctuctas delietiv-. e 
inclusiVe desafiando las leyes de nuestra Constitución, las cuales analiZaremos más 
adelante. 

Las iglesias "paraprotestantes·. trabajan en colonias populares. donde 
pueden llegar a tener un número respetable de miembros. sin embargo, debido a 18 
inspiración divina o iluminación Cloctrinal han llegado a sostener puntos doc:tnnales 
aberrantes fuera de todo contexto biblieo y legal, algunas de esas practicas por citar 
solo algunos ejemplos. son la ele corregir con una vara a los feligreses cuando estos 
quebrantan algún mandato del grupo religioso, bajo el argumento de qua el p-tor 
funge corno un padre para sus miembros y como tal, el que ama a su hijo Clebe 
corregirla. también en muehas de esas iglesias han sido sonados los esc6ndalas de 
abuso sexual a menores o que el pastor llegue a cometer adUlleno con etguna de las 
feligresas. otras tienen en si un Sistema Cloctrinal apocallptioo en que - profetiza el 
inminente fin de mundo, y en las cuales ineluso llegan las autor1dadetl de eus 
iglesias a prohibir a los congregant- el que tengan contllClo con otras iglesias 
protestantes bajo el concepto de que pueden ser contaminados o desviadas del 
buen camino, esto debe alertarnos. pues llegan a aislarse inclusiVe de sus propias 
familias, y ya riemos citado 1- telTibles consecuenci- en que pueden 
desencadenar movimientos como estos. 
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Todos estos casos han sida documentadas en libros, revistas, y periódicos 
que el tesista na consultada a IO largo de investigación en IO 1efete11te • estas 
iglesias, y conctul que en su gran mayorfa, todas ellas comienzmn por 
intefPretaciones de indole pnvmda de la Bibli8 de sus lideres, que provoc11 la 
-par8Ción del grupo, tOáos estos movimientos surgidOS del prot-tmntismo nistórico, 
por soto citmr algunas son: La lglesill de los Santos de los Últimos Olas, conoeidos 
como mormones. las Testigos de Jeh0v6, tos Adventistas del S6ptim0 Ola, I• Luz del 
Mundo, los Ninos de Dios, tos Oavidianos. el muy conoeidO Templa del Pueblo con 
Jim Janes, entre otras, ademés de otros movimientos pero no menos peligrosos. 

Las iglesias paraprotestantes llegan a ejercer un control mental y mor•I en 
sus miembros. que los conducen en ocasiones hasta perder su patrimonio, 
manipulando la buena fe de estos, bajo la amenaza de perder su salvación, y en 
otros casos debido a los secretos que tos feligreses llegan a revelar a sus pastores 
en busca de con-jerfa, son chantajeados y manipuladOs a tos antojos del lid•. 

Muehos de los delitos no son denunciadas porque las miembrOs son 
inducidas a creer que son "pruebas enviadas por Dios·. y por tal motivo deben 
aprobarlas fortaleciéndose en su fe. Sin embargo como hemos viSto conductas 
delictivas por solo Citar algunas como abuso sexual, violación, hostigamiento -xual, 
fraude, revelación de seaetos, difamación, extorsión, bigamia, - enc:uentr11n 
contempladas en los articulas 174, 175, 176, 177, 179, 205, 213, 214, 230, 231 
fracción VII, 236 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. 

4.10 LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS Y SU SUJECIÓN A LA 
LEY. 

La Iglesia Universal constantemente le ofrece a las personas artefactos sinerónicos 
para recibir milagros tales como: "pieelras de la tumba de Jesús". "el agua bendita 
del Jordan", "la rosa milagrosa", "sal bendeeida por el Esplritu Santo". Se •nuncian 
en periódicos seculares de la siguiente manera: "Asista y coma el pan bendec:idO 
para curar las enfermedadeS." Estas cosas tienden a at,_. a gente supersticiosa y 
vulnerable. Esta clase de estrategia es peligrosa, porque esto en si constituye el 
delito de Fraude en t6rminos de las artículos 386 y 387 fracción XV del Código Penal 
Federal ademas de que también es sancionada por el tuero común en los mismos 
articulas antes senalados, los cuales senalan que comete el delito de fraude et que 
engar'lando a uno o aprovechándose del error en que este se halla - hace 
ilícitamente de alguna cosa o aleanzm un lucro indebida, cuandO explOte las 
preocupaciones. la superstición o la ignorancia del pueblo, por medio de supuesta 
evocación de esplritus. adivinaciones o cul'llciones. Entre otras religioneS y a 
manera de ejemplo la Oración Fuerte al Espíritu Santo o Iglesia Universal del Reino 
de Dios comercian abiertamente con las preocupaciOnes, superstic::iones e 
ignorancia del pueblo como IO sanciona la ley en IOs articulas 230 y 231 fraCCión VII 
del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. "M 

64. ALVAREZ, Lu•. Orga)n FU!I!'!• al E•plr"Y Sentp, Peródico L• Pr.,_. de 28 de ,..,,_O, 1985, U.xico D.F. 
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En Francia fue juzgada por hOmicidiO y estafa (1996); en Grecia el gobiemo 
ordenó su diSOIUCión (1997); en Alemani• fue calif"!Cmda de "peligro .. y con 
tendenci•s totalit.n.s" (1998), mientras que, en Espana, I• Audiencl• NllCional le 
entabló juiciOs por asoeiación illcim. Es la Iglesia de Cienciologl•. organiZmción de 
origen estadouniden- que en el mes de septiembre de 1999, r-liZó una sene de 
exposiciones y conferencias que contó con la presencia de funcionarias de la 
Secretarla de Got>em11Ci6n, la Secretsta de Seguridad Pública del Oistrrto Federal, 
la Procuradurla General de la Repúbliea y Naciones Unidas. 

El problema no es Si funcionan los programas, sino que mucnas personas 
terminan perdiendo todo su dinero en el intento de purificarse", set\ala C6sar 
Mascarenas. director de Investigaciones M6dicas del Instituto Cristiano de M6xico. 
"Para llegar al estado méximo de liberación (thetán operanta, en el •got de los 
cienciólogos) tiene que pasar un largo proceso de purificación, y esto lleva una gran 
cantidad de auditaciones. En M6xico según encontr6 documentado, que cada 
auditación cuesta entre 800 y 900 pesos". 

La Ley de Asociaciones ReligiOsas y Culto Público. en su articulo So 
fracciones 1 y 11 set\ala que las asociaciones religiosas deberan de sujetarse siempre 
a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, y respetar las instituciOnes del 
pals y abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos. Lo 
cual representa una de las razones por las que se les na negado el registro a la 
Iglesia de Cienciologla, pero eso es lo de menos: la Cienciologla está catalogada 
como una secta destructiva no sólo por el uso de t6cnicas de manipulación 
psicológica, sino que provoca daftos en la personalidad de los individuos. La Iglesia 
de Cienciologia es quiza la organización religiosa malla demandada por trastomos 
psicológicos en el individuo. Por otra parte la Ley en cita, en la fracción IV del 
articulo 29. sel\ala que constituye infracción la asociación religiOsa que promueva la 
realización de conductas contrarias a la salud o integridad flsica de los individuos. y 
a fin de ahondar més en este punto en particular. me permitO reproducir un articulo 
publicado en el periódico "La Jomada" el dla miércoles 24 de noviembre de 1999, 
por el periodista José Steinsleger. titulado ¿Es usted dianético o cienciólogo?, que 
nos dará un panorama más amplio de esta secta que pretende le sea otorgado su 
registro como Asociación ReligiOsa en nuestro pals: 

Según la iglesia de la Cienciologfa. una de /as treinta sectas 
activas en América Latina y Espana. en algún remoto momento 
de la historia un dictlldor llamado Xenu sentO a /a humanidad 
sobre un VDl~n y des,,,_s hizo estallar una bOtnba atdmicll. 
Las almas de /as victimas se adhirieron a las nuestras y ... ;con 
la CienciOlogfa pudieron liberlNSe! 

Hoy. con el propósito de ese/areoer /a rea/id/Id de nuestros 
dfas. la iglesia de la Cienciologfa llCllbll de di,;gir su primer 
mensaje al pueblo de Mttxico. CR!llldll en 1954 por el 
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norteamencano Ronald Hubbafd (1911-1986). exitoso autor de 
novelas de ciencia ficción. la Cienciologla defiende una suene 
de "f'ilosofla teligiosa aplieac:la". que Hubban1 explica en su libro 
Diantttiea. best se/ter publieado en 1950. 

Sii/picada con mtazos del psicoanttlisis. diseiplina con la que 
mantiene una guerra a muene. la cienciologla asegura ser 
compatible con otras teligiones. Y la clillMtiea parec:erfa -r lo 
mits cen:ano a una ensalada de vanadas Mcnieas psiCológieas 
y psicoanalltieas con elementos de origen esotttrioos hinduistas 
y budistas que ensenan que el alma es innJOt1al y sufre 
procesos de reencarnación. 

La diant!Jtiea serla el método idóneo para alcanzar un mundo 
mejor basado en la "ciencia moderna de la salud mental". Sólo 
tenemos que descubrir nuestras anteriores encarnaciones. 
remontitndonos hasta 108 mil millones de a/los antes de Cristo. 

El suieida francés Patlice v;c fue el prototipo de los adeptos a la 
cienciologla. Patriee tenla problemas de trabajo cuando 
encontl'O en el buzón un cuestionarla con 200 pmguntas 
remitido por la secta. Respondió y, por curiosiclad. acudió al 
centto de diaTH!tiea de Lyon para "ser evaluado". La cordialidad 
con que se le acogió te decidió a someterse a una "audición", 
suerte de confesión que impliea un grado inieial de adhesión a 
la comunidad. 

Según su viuda. los primetDS tranffles le costaron 500 dó#IHes. 
Después se sometió a una "cura de puriffcacidn" por la que 
debla pagar cinco mil dólares. Patriee no len/a el dinero. 
Entonces. acampa/lado por Jean Jaoques Mazier, preSIOflnte 
de IOs cienciólogos de Lyon. anunció a su esposa que pedirla 
un préstamo. La esposa se negó. Ese mismo dla, Patrice 
anunció a sus hijos de OChO y tres a/los que habla ingtesadO en 
la "quinta dimensión" y delante de los ni/los se arrojó al vaclo 
desde un quinto piso. 

Otro caso fue el de Marie Thetese MassalTI. quien fue atralda a 
la igleSia con la ptDmesa de un empleo. Mane pasó por la 
"audición con electl'Ometro" (un potenciómetfO que fflSPOnde a 
la presión de las manos del paciente) y se sometió a las curas 
de purificación en la ciudad de Copenhagen, capital europea ele 
la cienciologla. y en el Centro Cienciológico lntemacional de 
California. estado que en el último medio siglo alberga a /as 
sectas esotttncas de occidente. 
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Mane fue sometida a ayunos e ingestión masiva de vitaminas 
con el fin de ''descubrir" sus antiguas encamaciones. cosa que 
le causó gravlsimos fallas he,nlticOs y renales. En la a-ntura. 
Mane invirtió todos sus ahOnos y la herencia de sus padres. 
unos 170 mil dólares en total. 

Entte 1988 y 1989 la palie/a francesa calculó que los 
cienciólogos tlablan enviado a Dinaman;a oen;a de ttes 
millones de dólates. Según la clocumentaciOn manejada por el 
Observatorio Antisectas del Pat1amento franotts. la cienciologla 
posee un patnmonio cen;ano a 1 so mil/Ones de dólams. 

La cienciologla paTece ser una opción excitante. El único 
prolJlema es que en Francia fue juzgade por homicidio y estafa 
(1996); en Grecia el gobierno ordenó su disolución (1997); en 
Alemania fue calificacltJ de "peligroStJ y con tendencias 
totalitarias· (1998) y en Espalfa la Audiencia Naeional le enttJIJló 
juicios por asoeiaCión illcita. tJtenttJdos contra la salud pútJlica y 
la libertad. fraude tJI fisco. amenazas, intrusismo profesiOnal, 
usurpación de funciOnes. detención ilegtJI, lesiones. denuncia 
falsa y coacciones múltiples. 

En Espalfa. los juicios contra 18 ejecutivos "cienciO/ogos", entre 
ellos su llder munditJI. el nCNteamencano Heber Jentzsch. causó 
la inclignaciOn de John Tn1volta. Tom Cruise y Dustin Hotrman. 
famosos adeptos de la secta. Cruise le dedicó las ganancias de 
Mission lmpossilJ/e y Phenomenon. une de las últimas pellculas 
de TraVOlta. fue vista como una panllJola de la cienciologla. 

Pero en Estados Unidas. las acciones judiciales contra la secta 
merecieron airadas respuestas de los periódicos lntemational 
Herald Tribune. The Yorl< Times y New Yorl< Review ot Books. 
que denunciaron los ataques contra los cienciólogos. a miis de 
hablar de '1a libertad de religión en peligro". 

En suma. si nada y nadie es perfecto. hay que tener le. Un ex 
adepto de ta secta. luego ele ser sometido a un tratamiento con 
ta Electro-Metro-Mane V, m~uina inventada por Hubbard. 
cJec/aró: "Después de ver de la que te has librada. te sientes 
rantltstioo y piensas: ;hacia miles de a/los que no me sentía tan 
bien!". 
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Bajo la consigna de "una civiliZación sin demencia, Sin criminale• y sin 
guerra". la CienciOIOgia cuenta con unos 700 centros de Dianetica en 70 paises. y 
reportan tener unos 8 millones de adeptos. A México llegaron a mediados de los 
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anos setenta. sin embargo no han logrado obtener su registro como asoeiaciOn 
religiosa. por IO que operan en calidad de asociación civil. 

En el intento por conseguir su registro. la Iglesia de CienciolOgia ha recurrido 
a varios especialistas prestigiados psa que emitan un dietarnen que los .eJedite 
como una organización religiosa. Uno de ellos es Elio Masferrer. investigador de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y presidente de la Asociación 
Latinoamerieana para el Estudio da las Religiones. 

En entrevista. el antropólogo sostiene: "El mecanismo de ta Oianética es 
hacer que ta gente traiga da vuelta sus problemas emocionales. El problema es que 
cuando ta persona vuelve a tener presente IOs conflictos que qu~ ya tenia 
controlados. si no ast.6 siendo atendida por un profesional de Cierto nivel. puede ser 
que le produzca una desestructuración muy fuerte de personalidad. Y si et grupo no 
consigue ayudarla. la persona entra en una situación de crisis muy delicada que 
puede llevar a suicidios como IOs denunciados en Europa". En M6xico este delito 
puada encuadrase como inducción al suicidio en t6rminos de IO dispuesto por los 
articulas 142 y 143 del Nuevo Código P-1 para el Distrito Federal. esta situaciOn 
debe da prevenirse. pues una de las funciones de la ley es efectivamente esa. 

Masferrer cuenta que cuandO los cienciólOgos fueron a verlO para pedirie un 
dictamen, les dijo que antes necesitaba hacer un estudio de campo dentro de la 
organiZación. Sin embargo. IOs seguidoras de Hubbard rechazaron la petición 
argumentando que se necesita estar "purtficado" para entrar. "A los especialisms en 
religión nos llama mueho la atención los cabros tan anos por los programas de 
iniciación y de cambio de estatus. Para pasar de un nivel a otro pueden cobrarte 
hasta 2 mil dólares". apunta. 

El 4 da septiembre de 1999. la Iglesia de CienciolOgia inauguró una 
exposición en un hOtel de la Zona Rosa al cual asistieron ServandO Garcia, de la 
Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretarla de Gobernación; Enrique Pazos, 
da la Dirección General de Prevención del Delito de la PGR, y Leonardo Fonseca, 
director de Participación Ciudadana de la SSP del DF. 

Al preguntarte las razones de este respaldo institucional pese a los 
antecedentes judiciales. César Mascarena establece: "Puede ser por ignorancia. 
Muchos funcionarios pasan por ta Subsecretaria de Asuntos Religiosos sin mueha 
idea del tema y es prebable que, incluso. por buena voluntad acudan a estos 
eventos que simulan ser de libertad reHgiosa. La otra razón. más peligrosa. es que 
alguno de elles sea miembro de la Iglesia o ast6 muy cercano a ela". 

En tal virtud. concluimos que la Iglesia de CieneiOIOgia representa una 
amenaza para todos los Ciudadanos de nuestro pais. t>aatan los antecedentes 
mundiales para senalar que constituye un riesgo enorme si se te llegare a otorgar 
personatidad jurldiea en nuestra nación como Asociación Religiosa a este 
agrupación religiosa. además la Cienciologla está operando actualmente como 
Asociación Civil. y dado que las practieas que realizan a sus adeptos son 
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sancionadas por la Ley General de Salud y por el Código Penal vigente considero 
que serta pertinente que fuese prevenida por la autoridad competente para que 
sujetara sus conductas dentro del émbito legal, y de no ser asl su definitiva 
expulsión de Mitxico. 

4.12 LA POUTICA, LA RELIGION Y LA SEGURIDAD NACIONAL. 

Hemos escuchado como un dicho entre nuestro pueblo que los temas 
prohibidos para no entrar en controversia san habla" de polltica o de religión, sin 
embargo son temas de gran interés naciOnal, en virtud de IO cual su buen 
funcionamiento de cada cual en su ambito y malaria, garantizan la earpt>¡"dad y 
armonía entre los ciudadanos, sin embargo, es deber de la autoridad el velar por la 
seguridad de estos, prestando atención a doctrinas que r-ultarlan de entrar al pals 
en una amenaza, un peligro. o por otra parte, que aquellas que han ingresado a 
territorio nacional, profesen abiertamente una rebelión contra el marco jurtdico 
existente. Ha sido expuesto, la amarga relación que guard•on muchos at\os la 
Iglesia y el Estado, que conllevó a los legisladares a ublcar a la prn.ra menaonada 
en la esfera propia de su razón de ser, y al Estada a enfocarse en su tsea. pero 
ambos regulados por el derecha, al que estén sujetos y no pueden desconocer. 

Ahora bien, aún cuando existe ese marco jurldico entre las Iglesias y el 
Estado Mexicano, sucede que en farma ocnstante obswvamos que iaS autoridades 
no aplican la ley, por temor a la represalia popular que les impida dar una mala 
imagen del partido poliüco de su filiación. y que nipercutirla en P*"didm del 
electorado, por la supuesta razón de intolerancia religiosa, y por otro lado vemos a 
las Asociac.iones ReligiosaS o agrupaciones religioaaa, aprovechllndO en buena 
medida este temor politice para gan• adeptos a costa de nuestra ley suprema, y 
que desafortunadamente es el propio ci1 !C1adano quien sufre ea&aa tembles 
consecuencias en nombre de la fe, la relación clientelar de distintas sectas con 
sectores de gobiernos laünoamencanos es un factor importante qua genera 
impunidad y graves violaciones a los dereehos humanos. Esta situación no es 
privativa de paises como México, sin embargo el siguiente articulo escrito por 
Ricardo Alemén que es uno de las columnistas més prestigiados en el émbito 
periodístico latinoamericano, aporta draméticcs ejemplos que ayudan a en&ender 
mejor la relación entre conupción y sectarismo. El contexto en que se esaibió este 
anélisis fue el periodo previo inmediato a las históricas elecciones presidenciales del 
ano 2000. El periodista, publicó el articula titulado: "La Luz del Mundo y Nueva 
Jerusalén. Votos cautivos a cambio da impuniáad"; en el Periódico: El Universel, en 
la Columna: Itinerario Político con Facha: Sébado 24 de Junio de 2000. Página: A-23 
y que a la letra dice: 

En la recta final de las eleceiones y ante el virtual empate 
técnico de Francisoo Labastida y el candidato panista Vicente 
Fox. el PRI estil echandO mano de todO lo imaginable para 
lograr el desempate: aun del l/Oto corporativo de las sectas. 



Varias comunidades religiosas del pals han comprometido el 
llOtO "de cano completo" de sus lelig-s al PRI a cambio de 
canonjlas especiales y pmteccidn po/ltica pan1 encubrir 
viOlaciones a la Conatitución y a I05 derechos humanos. Entre 
el/as esta "La Nueva Jerusa/*1" en Tuncato. Micllaaeán. 
Fundada en 1973 ttas escindif'SB de la iglesia Catolica dicha 
OIJ1anizaci6n es dirigida desde entonces por el ex-sacefdote 
Nabar Cltrdenas. Sus ffeles le llaman Plll» Nabar. La Nueva 
Jenisattl!n tiene 9.000 miembros que viven en una comunidad 
cerrada que es fX*;ticamente un es/ado álHlllO del Estada pues 
cuenta con sus propias leyes al margen de la Constitución y 
grupos par.militares con armas de alto podar. Diclloa cuerpos 
llamados de segundad. estlln directamente bajO /as dn:Mnes de 
Papá lllabor y hacen funciones policiacas al interior de la 
comunidad. Tambit!n /e sirven de gnipo de Clloque para 
expulsar disidentes y corno mecal1i$n10 de conlrol 18/igiollO. 
Misas diarias obligatonas, trabajas comunitarios forzaelos y la 
prohibición de usar automóviles y bicicletas en el pueblo. son 
algunas de las leyes por las que se rige "La Nueva JeruSIJ/*1". 
El no acatar estos pmceptos resulto en la violen/a expu'-idn. el 
7 de juniO de 1999, de 100 familias que penlieron sus 
viviendas. Ni el Gobierno Federal ni el Gobierno Estala/ pnlsta 
han hecha nada a/ respecto hasta la fecha. 
El líder de la Nueva Jerusalén a/frma que 6sla.s y airas leyes les 
son dictadas por apaficiones de la Virgen del Rosario y que 
tienen canJcter sagrado. Ex-miembr0$ de la Nueva Jenl$lllén 
atfnnan que entm éstas estltn el aSistir diariamente a rezar e/ 
Rosario y votar por el PRI. De acuerdo a un extenso reponaje 
del semanario Proceso. la vidente offcial de la Nueva Jenisalftn. 
una mujer que dice tener apariciones de la Virgen, predi/o el 
triunfo del PRI en /as elecciones del estado de 1995. Su 
predicción se cumplió cuando ganó Vlctor Manuel T111000 Rubl. 
actual gobernador. 
La educación laica. la libel'tad de creenciaS. el clerecllo al libre 
transito y la protecciOn de las leyes a la propiedad privada no 
son pr;ncipias que rijan en el poblado de "La Nueva Jerusa/*1". 
Alli tampoco se aplica la Ley de Armas de Fuego y ExploSivos. 
La ConstitUIXln ha sido reemplazada por la dictadura de un 
ilder mesiitnico con la compiieielad del gobierno. 
La Luz del Mundo con sede en Goactm1aj•n1. JaliSCO. es otra 
secta vinculada estructuralmente al PRI desde sus origenes. 
Cuenta con p1BSBncia en ca/Si toaa la República y en otras 
partes de Latinoamérica. El doctor Elio Masfener. investigador 
de la Escuela Naeianal de Antropologla e Histona calcUla que 
en 1997 tenla como maximo alredt!KIOr de 250,000 miembros 
activos en ~CO- Diferentes estudiOS de campo y documentoa 
de ta Secretarla de Gobernación confinnan dicha Cifra. 
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Actualmente La Luz del Mundo estlt en capacidad de aponar 
hasta 60,000 votos ·duros· para el PRI. 
El llOto corporafillO para el PRI a cambio de senncios para sus 
colonias en Guaelllllajara. hll sido doeumentado ampliamente 
desde hace afias por la doctol'a en Ciencias Sociales Rentte de 
la Tone. investigadora del CIESAS de Occidente. Este 110to se 
canaliza a traws de la Feeleractón Nllcional de Colanas en 
Provincia (FNCPJ. una organización afiliada a la CNOP del PRI 
y conSiderada e/ brazo polltioO de la secta. La FNCP ha sido 
dirigida por el ex-diputado Federal Roge/io Zamora Barradas. 
quién ocupó dicho cargo en dos ocasiones siendo ministro de 
culto de La Luz del Mundo. 
De acuetdo a una entrevtsta con un prominente ex-1/der de La 
Luz del Mundo (LLDMJ. 110tar por el PRI es prácticamente un 
dogma de 19 111 intenor de dicha comunidad. En su investigación 
pSicoanalltica de la relación llder-feligresla al interior de La Luz 
del Mundo, el catedratico de psiquiatría de la Univel'Sicllld 
AutónOma de NuellO León, J. Mascareflas Ruiz, explica que 
Samuel Joaquín, el mltximo dirigente. ocupa el lugar de dios 
encamado para sus miles de ffeles. Sus seguidores conSideran 
un pecado no obedeeer incondicionalmente sus dictados. 
(Revista Acad6miea para el Estudio ele las Religiones. tomo 1: 
1997, pp 8>122) 
La negociación del voto corporatillO ele LLDM no SOio explica su 
capacidad de gestión para obtener tenenos irregulares e iniciar 
graneles fracciOnamientos para que vivan sus feligreses. 
Samuel Joaquín y vanos ele sus mas ~nos eolaboraclores 
han sido demandados ante tribunales nacionales e 
intemaciOnales por graves violaciones a /Os derechas humanos. 
Particularmente por abusos sexuales rituales contra menores 
de edad y otros illcitos. Hasta la fecha siguen impunes. 
Este tipo ele denuncias contra la secta no son nuevas. pues se 
vienen reponanelo desele 1946 y han sido recogiclas en archivos 
ele ta Secretarla ele Gobernación y hemerotecas públicas. 
A semejanza ele "ta Nueva Jerusalén" la colonia Hermosa 
Provincia en Guadalajara. Jalisco. es otro estaao dentro del 
Estado. La sede principal ele La Luz del Mundo estlt habitada 
casi en su totalidad por seguidores ele 5amuel Joaquín y tien11 
grupos para- militares armados y su propia sistema ele leyes. El 
periódico tapatío Et Occidental ha dOCumentado desde hace 
mas ele Cinco décadas expulsiones ele su colonia. hostigamiento 
y violencia contra disidentes. 
un caso relativam11nte reciente y muy sonado fue el de Moids 
Padilla. En agosto de 1997 dietlo ex-integrante clenunciO en el 
programa tflleviSivo Detras ele la Noticia del periodista Riclltdo 
Rocha. haber sido drogado cuando era menor ele edad para 
sostener una relación homosexual con samuel Joaquín. A los 
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pocos meses fue secuestrado. torturado y dejado al botde ált la 
muene. Al otro dla tenla programada una entrevista con el 
diana Los Angeles Times. 
Actualmente MoiYs Padilla ha obtenido estatus de refugiado 
polltico fuera de Mltxico. Sus abogados pudieron probar que 
gracias a ta complicidad entre autondades del PRI y La Luz del 
Mundo su vida estarla en peligro de regresar a vivir a AMxico. 
En tas cerradas elecciones de 1997 para diputados en Jalisco, 
La Luz del Mundo jugó un rol preponderante para que Salvador 
Cos/o Gaona. hijo del ex..gobemador Guillermo Coslo Vidaurn, 
ganara el distnto de Puerto Va/tarta por el PRI. As/ lo recogió 
una nota publicada por et periOáico local Siglo XXI un dla antes 
de la elección. En ella se hace mención de una conversación 
telefónica entre Samuet Joaquln y et ex-gobemaáor Guillermo 
Coslo Vidaum. A cambio del voto de tos feligreses de LLDM y 
apoyo toglstico para ta campana de su hijo, Coslo Vidauni 
habrta intel't:8áido con el entonces subsectetano de Asuntos 
RetigiOsos de Gobernación para congelar vanas denuneias por 
violaciones a ta Ley de Culto contra Samuet y sus allegados. La 
nota nunca fue desmentida. El hijo de Costo Viáaum 
eventualmente ganó la elección por escaso matf1f1" y las 
denuncias fueron bloqueadas. Actualmente estan ante la Cone 
lnteramericana de Derechos Humanos. 
La oferta de captar votos y otras actividades illcitas de ta 
jerarqula de LLDM se extienden mlts a/lit de las fronteras 
mexicanas. En California. ta Dra. Lourdes ArgUeltes profesora 
de Ctaremot Graduate University y connotada activista de tos 
derechos humanos de tos Latinos. estli escribienáO un libro 
sobre ta relación de La Luz del Mundo con el trltfico de 
indocumentaáOs en et area de Los Angeles. Su investigación se 
ha enfocada ademas en et uso áe mano de obra infant11 y c1e 
mujeres para tabores forzadas y otras violaciones de derechos 
humanos. Desde que inició dicho estudio, ta Dra. Argüettes 
afirma haber sido amenazada y acosada continuamente; sin 
embargo en 1998 su labor propició un reportaje especial de ta 
imponante cadena televisiva norteamencana NBC sobte tas 
actividades de ta secta en México y California. 
De acuen:Jo a una atta ejecutiva de NBC News. ta vlspera de 
que saliera al aire el programa, et Consulado mexicano en Los 
Angeles solicitó una entrevista con tos directivos locales de la 
televisara para tratar de conocer de antemano su contenido. 
Estaban preocupados por et dano que el mportaje poárfa 
causar a la imagen de nuestro pafs en et extranjero. La Cita se 
llevo a cabo pero et programa salió al aire una semana despu~s 
enfatizando tas vialaciones a los derechos humanos y la 
impunidad. 
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Uno de los capltulos del libro de la Dra. Argüe/les abofda las 
estrategias de LLDM para captar el voto de los mexicanos en 
California a favor del PRI y el impacto que este tendnJ en las 
elecciOnes. 
La estructura de la secta LLDM y de la Nueva Jerusaltm en 
Micflaacljn tienen similitudes remarcables. Ambas cuentan con 
una sede central que opera prttcticamente como comunidad 
cenada con leyes propias y guardias armados. Las dos estltn 
dirigidas por iluminados que exigen obediencia incondicional y 
son considerados deidades vivas. Dichas comunidades tienen 
también largos historiales de graves viO/aciones a la 
Constitución y a los derechos humanos. Ambas votan 
corporativamente por el PRI y sus dirigentes pennanecen 
impunes. 
Los Católicos Tradicionalistas de San Juan Chamula en 
Chiapas completan el panorama del voto sectario a cambio de 
protección. Durante mlls de veinte a/los los caciques de dicha 
comunidad han expulsado a mlls de 30,000 petSOnas de ese 
poblado. La mayor/a evangélicos y un porcentaje pequeno 
Católicos Romanos. La intolerancia y violación sistemética de la 
Constitución en San Juan Chamula se ha hecho bajo pretexto 
de los "usos y costumbres". Ésta ha sido tambictn la excusa 
favorita del GObiemo Federal y Estatal para negarse a 
restablecer el n!Jgimen de derecho y hacer valer la Constitución. 
A lo largo de estos anos las expulsiones de Chamula han 
dejado un tragico saldo de muertos. heridos. gente torturada y 
ni/las violadas por el fanatismo religioso de los catdlicos 
tradicionalistas. Los desplazados suman decenas de miles y 
viven en condiciones paupéfTimas. Se aducen motivos 
económicos y religiosos como causas principales del contricto. 
En el fondo del asunto sin embargo, estit nuevamente el 
elemento del W>to corporativo al PRI como factor determinante 
de impunidad. 
Hasta la fecha los principales caciques responsables por las 
expulsiones y linchamientos siguen sienelo protegidos por los 
gobiernos prilstas. Diseminados a lo largo y ancho ae mlls de 
cien parajes que ocupan 393 kilómetros cuadrados. 51,000 
votos "ama"8d0s" al partido en el gobierno son parte de /Os 
"usos y costumbres" de San Juan Chamula en donde, como ha 
dicho uno de sus caciques. se nace con su religión y pnlsta y 
cambiat1as es motivo de expulsión. 
La Nueva Jerusalttn con 4.000 votos por el PRI; La Luz del 
Munelo y San Juan Chamula con 60,000 y 51,000 
respectivamente. pueden hacer la diferencia en unas 
efecciOnes cerradas. Por eso AIMxico es un para/so de 
impunidad para las sectas que violan los derechas humanos. 
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La suma de estos l/Otos es poca en comparación con to que 
podrtan aponar religiones transnacionates como tos Testigos de 
Jehov/J que tienen su sede mundial en Brooktyn, Nueva Yonc. 
llAéxiCO es actualmente el segundo pats en et mundo con mlis 
Testigos de Jehová y es superado s6lo por tos Estados Unidos. 
Su número en territorio naeionat se calcula en· atreeleelor ele 
medio millón ele miembros acti110s pero tienen el Cloble de 
simpatizantes (per.sonas en vlas de ser proselitaelas que aún no 
son conSieleraelas fOrmalmante miembros). Muy al margen ele 
tas creencias paniculares ele esta organización -a las cuales 
tiene toda libenad como lo consagran tas leyes ele nuestro pals
. estéi el problema de tas violaciones a tos derechos humanos 
ele tos ni/tos. Los Test;gos ele Jehovll ¡xohlben a sus 
seguidores tas transfusiones ele sangre como pane fundamental 
ele su cnJClo. Esto provoca cada ano la muerte ele menores ele 
eelael que peneneoen a ta secta. Menores cuya muerte pudo 
haber Siclo evitada de haber.se recibido el tratamiento nHédico 
indicado. La nueva Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público ele la Secretarla de Gobernación prohibe claramente en 
el anlculo 29 fraccidn IV que las asociaciones religiosas (A.R.) 
promuevan conductas contrarias a la salud. A pesar ele ello y 
con . pleno oonoeimiento ele las autoridades. a los Testigos ele 
Jehovll les fue otorgado un registro oficial como A.R. 
A diferencia ele casos como ta Nueva Jerusa/*1. San Juan 
Chamula y La Luz del Mundo. aún no se ha comprobaelo que 
los Testigos de Jehová induzcan o comprometan el voto 
corporatillO ele sus seguielores a favor del PRI. Sin embargo es 
evidente que ambas organizaciones se encuentran cómodas 
trabajando juntas. Asl to indican por ejemplo. los pnvitegios 
especiales ele que gozan tos Testigos ele Jehovll maj/Ol9s ele 18 
anos. Gracias a un convenio especial que tienen flnnaelo con 
Gobernación. todos tos hombres estlln exentos 
automiiticamente ele tea/izar et Servicio Militar. ¿Cómo 
recompensarán favores tan especiales tos jerarcas ele tos 
Testigos ele Jehová a la fiara ele tas elecciones? De millón y 
medio ele personas bien pueden salir suficientes l/Otos para 
desempatar una elección presidencial. 
Al margen de to anterior es evidente que en pleno auge ele la 
gtobalizacidn religiosa el mensaje ele marlceting Clel gobierno 
pnlsta es bastante claro -y muy atract~ para las grandes 
transnacionates del sectansmo. En /llMxico cualquier comunidad 
religiosa fanática puede violar impunemente los Clefeehos 
humanos. crear sus propias leyes. traffcar annas. piSOtear ta 
Constitución -y aun asesinar. violar y robar- siempre que se 
comprometa a 110tar en bloque por el PRI. 
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Nuevamente. el aspecto político sale a relucir en la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público en el articulo 29 fracción l. El legislador consideró que 
una de las principales infracciones a la ley antes mencionada es el asoei•- con 
fines pollticos. así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor 
o en contra de cualquier candidato o partido politico, o incluso de asociaciones 
políticas. A nuestro modo de ver y tomando en cuenta nuestro diario acontecer, es 
que la ley es completamente ignorada. además de que se encuentra pr-isto en el 
articulo 130 Constitucional inciso e). y que es una ley surgida del esplritu de la 
reforma, sin embargo esta buena intención promulgada por et legislador. es soto 
eso. pues constantemente vemos en los medios de comunicaciOn. sobre todo por 
parte de los altos jerarcas católicos. haciendo declaraciones polltieas que rebasan 
su esfera. inclusive el día 28 de Enero de 2003, el grupo del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados exhortó a los jerarcas católicos a 
mantenerse al margen del debate electoral y no hacer proselitismo a favor de 
ninguna fuerza política. Lo que nos parece un tanto incongr.-nte pues cuando el 
PRI gobernaba no hacían esas declaraciones y más cuando siempre eran 
aduladoras. corno lo son ahora hacia el Partido Acción Nacional (PAN), que 
actualmente nos gobierna. sin embargo el diputado .Juan Manuel Sepúlveda Fayad 
expresó la molestia de los legisladores del PRI por la actitud del arzobispo primado 
de México. Norberto Rivera Carrera. quien criticó a la oposición y la falta de 
aprobación de refor1T1as estructurales. Al comentar las declaraciones del arzobispo, 
consideró poco respetuosa la posición de llder religioso pues existen personas que 
piensan diferente, por lo que la Iglesia Católica debe ser plural. Rivera Carrera debe 
abstenerse de declaraciones con tintes electorales a favor de algún partido politico. 
"Les invitaríamos respetuosamente a que pensara la consecuencia de esto, porque 
desatará opiniones de algunos otros grupos que piensen diferente". dijo. 
Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro precisó que, ante el respeto 
que le merecen tanto Rivera Carrera corno .Juan Sandoval ltliguez. se abstiene de 
hacer comentario alguno que pudiera lastimar a personas que repre~tan el punto 
de vista ectesiástico. en lo cual el tesista difiere rotundamente. 

Otro punto interesante es el que los paises que han adoptado el Islam como 
religión como oficial. sobre todo de Medio Oriente, los cuales no conciben la politice 
sin la religión. y son llamados "Estados ISiámicos· y que desde luego, el crecimiento 
de esa religión en México pone es riesgo la seguridad nacional del pala. sin embargo 
estos son temas que ya hemos analizado a estas religiones en páginas anteriores a 
esta investigación, ahora bien. en virtud de lo preceptuado por el articulo 3" de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Públieo, el cual a la letra diee. El Estado 
Mexicano es laico. El mismo ejercer¡j su autofielad sobte tocia manifestllCidn 
religiosa. individual o COiectiva. sólo en to telativo a la observancia de tas leyes. 
conservación del orden y la moral públicos y ta tutela de derechos de terceros. El 
Estado no podtá establecer ningún tipo ele prefetencia o pnvi/egio en favor de 
religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación 
religiosa. Los documentos ofíciales de identificación no contenc1r1Jn mencidn solHe 
las creencias religioSas del individuo." Podemos concluir este punto. setlalando la 
pobre e indiferente actuación del Estado en e;&rcicio del marco legal que regulan a 
las Iglesias. y en tal virtud, exponiendo a la ciudadanía a los grupos ntligiO- que 
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actúan fuera del contexto jurldico con toda la impunidad, por le que ta actividad 
estatal en este sentido es nula y hasta temerosa para aplicar las leyes ~· 
elementales que garantizan la sana convivencia . 

... 13 DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y EL FANATISMO RELIGIOSO. 

En el desarrolle del marco concaptual (punto 1.17 de la presente tesis) nos 
permitió sentar las ba-s del resto del trabajo; toda vez que el valor de cualquier 
concepto se determina por su capacidad para explicar un máximo de fenómenos que 
convencionalmente se considera pertenecen a la esfera de la actividad estatal. 

Asi pues, definimos al Estado como la organiZación polltico-socilll mas 
avanzada que ha aeado la especie humana, en la cual se concentra el poder de 
todOs los integrantes de ese conglomerado, traduciendo la unión de poderes 
individuales en un poder polltico, donde la polltica juega el papel de aceite dinlknico 
que pennite la fluidez de les procesos y la interacción entre les actores sociales. 

Para entender a la Seguridad NaciOnal - necesario encontrar su funciOn 
pnmordial, por le que necesitamos hacer las siguientes reflexiones: La seguridad, en 
si misma, como cancepto y como valor es ambigua. Por un lado, es inhelWlte a la 
condiciOn humana de un cierto mlnimo de certidumbre y de protección contra los 
riesgos; por otro, la vida humana es radicalmente insegura. 

La Seguridad NaciOnal es una función del Estado, pues esta instituciOn es la 
concentradora del poder nadonal. Pero, esa seguridad inVOlucra al EstadO y a la 
nación, toda vez que se refiere a la garantia de existencia de los mismos. con sus 
individuos, patrimonio, instituciones, valores y cultura. En este sentido, debe 
entenderse como una filosofía de aceiOn politica, especie de ideologia practica. 

La Seguridad Nacional es uno de los conceptos mas complejos de nuestro 
tiempo, al ser altamente abstracta. Igualmente, es una herramienta de tipo polltico, 
económico, social y militar que se constituye en un mecanismo de la polltica general. 

La Seguridad Nacional responde a las exigencias del Estado, la naciOn y el 
poder de ambos. Según sea su ideólOgo, puede tratarse de una condiciOn, una 
situación, un grado de garantía, un estado, una capacidad o una polltica. Se reaHza 
con la aplicación del poder nacional. mediante previsiones, polltieaa, astralegi-. 
acciones y planeación. Además, es determinada y relativa a una época y lugar. Su 
ámbito de acciOn es el Estado-Nación y los intereses y compromisos i~ales 
del mismo. Finalmente, la utilidad de esta herramienta es brindar protección al 
Estado y la naciOn. 

En México, la Seguridad Nacional Se empezó a manejar en términos oficiales, 
a nivel de planeación nacional, por primera ocasión en el Plan Global de Desarrollo, 
dende se le vincule a las misiones de las fuerzas armadas; enseguida, en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988, - transforma su enfoque, el que mdquiere la 
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connotación de "herramienta para mantener la condición de libertad, paz y justicia 
soeial". Posteriormente, en el Plan Nacional de DesarrOllo 1989-1994, se conforma 
el concepto mas evOlucionadO, miSmo que consiste en una condición de equilibrio 
que perfilm la segurldllá como una tarea integral en la cual pertieipan toctos IOs 
actores estatales. 

Finalmente, t-mos que et Plan Nacionel de DesarrOllo 1995-2000 no se 
establece una nueva definición, lo que nos ~ pensar que • respeta la anterior, 
pero si se plasma una politiea de Segundad NaCionat cuyo principio rector - el 
fortalecimiento de la soberanía, situación que se realiza a través de acciones 
internas y externas. entendida la soberanía como: el valor mas importante de 
nuestra nacionalidad. 

Ahora bien, partiendo de nuestra conceptuatiZación de Seguridad Nacional, 
sot>re la base de lo que se ha considerado por i.s diferent- administraciones 
sexenales que han gobemado n~tro pals, conviene entonces hmcernos la 
pregunta porque si ta Ley de AsociaciOnes Religiosas y Culto Pública en su artla.ilo 
30 frac:ci6n 1, que a la letra diee: "El órgano s.ncionadOr será una comisión integrada 
por funcionarios de la Secretaría de GObemación conforme lo set\ate el Reglamento 
y tomará sus resoluciones por mayorla de votos .. ·, es fec:ha desde i. entrada en 
vigor de la ley en comento, que no existe tal reglamento, o sea desde hace once 
ar'los. por IO que es imposible que este apartado - aplique con precisión, en virtud 
de IO cual, si la autoridad no cuenta con un reglamento que le indique como 
conformar la Comisión Sancionadora a la que se refiere la fracción ant
mencionada, sin duda alguna no puede aplicar las sanciones establecidas. Según lo 
declara el propia ex Director General de Asuntos Religiosos en et prólogo que realiza 
a la obra del Ucenciado Jorge L- GaMndo, en los comentarios que hace a la ley de 
la materia, hasta hoy no han existido sanciones a las Asociaciones ReligiOsas, ni 
tampoco a ningún ministro de culto, por no existir Reglamento. Esto constituye una 
verdadera irresponsabilidad por parte de los gobiernos que hemos tenido a partir de 
la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto público, pues no salo 
se está poniendo en riesgo la seguridad nacional del pals, sino que se atenta contra 
las garantias individuales de la ciudadanía desde el momento en que la seguridad 
no es garantizada por el Estado. 

También en el desarrollo de la presente investigación se han precisado 
algunos casos de fanatismo e intolerancia religiosa, será acaso que la autoridad 
pretende de una manera indiferente no legislar at respecto. o se necesita de alguna 
situación aún mas grave en nuestro pais para hacer10. Entonces tal vez los 
principios de seguridad nacional realizarán la función que deberían, pues hay un 
desconocimiento de los movimientos religiosos que actúan en el pala, aún cuando 
algunos de ellas ya tienen varias décadas operando en nuestra neci6n deSafianClo 
dla con dia las leyes existentes en materia religiosa. violaciones de derechos 
numanos. expulsiones de comunidades bajo el argumento absurdo de perdida de 
identidad nacional y de traclicion-. grupos fUndamentalistas islámiCOs comienzan a 
trabajar en Chiapas con indígenas. y r-lianos en Yucatán y otros -i.dos de la 
república, la Iglesia de la Cienciotogla considerada por la comunidad internacional 
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como una "secta destructiva" opera en M6xieo desde mediadas de 1970 como 
Asoeiación Civil, conocida como Dian<*lica, y sin embargo poco - conoci• hasta 
últimas fechas de eNa, la historia de la amerga relación entre el Estado y la Iglesia 
Católiea sentó las bases para el marco juridico que ya r.rnos -tudi8do con 
antelación, pero - sustento constitucional necesite de leyes reglementeri- psa 
que - l'1age efectivo el espiritu de la ley. Reglamento que ya l'1emos ~ado no 
existe, y que constituye nuestre más impOrtante concluaión de la presente Tesis, 
pues aún cuandO se encuentra contemplada en el articulo 30 fracción t de I• Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, pmra que una Comisión Sencionadora 
aplique las infracciones contempladas en et stfculo 29 de 111 ley en Cite, sin embmrgo 
esto impide la debida aplicación de la ley y constituye un peligro para que 
movimientos religiosos puedan actuar con impunidad en nuestro pais. "65 

4.14 EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LIBERTAD, 
IGUALDAD, PLURALIDAD Y TOLERANCIA. 

Un ejemplo de intolerancia religiosa, violllci6n de derecnos humanos. de Claras 
diferencias sociales y un lugar donde la ley no es sino solo papel, es el mosaico 
religioso que existe en Chiapas, de acuerdo con los datos del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, la religión que más adeptos tiene en Chiapas es la 
católiea (64.-46 por ciento de los mayores de cinco at\os en la entidad), seguida de 
las religiones protestantes y evangélicas (14.50) y las biblieas no evangélicas (0.06 
por Ciento). 

A pesar de que la población que profesa la religión católiea - mayoria en la 
entidad, desde hace varias d6cadas se ha incrementado la presencia de 
representantes de otras iglesias, SObre todo en las regiones indigenas del -taclo. 

El investigador Miguel Lisbona, del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropologia ~ (Ciesas-sureste) seftala en entraviata que las 
primeras denominaciones religiosas que aparecen en Chiapas, distintas a la católiea, 
están relacionadas con las iglesias protestantes históricas. "A finales de la segunda 
década del siglo XX ya existlan referencias documentales de pequet\os templos 
prebisterianos en Tapaehula y Comitán''. 

Estas práctieas religiosas llegan como consecuencia de su auge en Guatemala 
y su expansión a trav6s de "la porosa frontera que existe en la región". Liabona 
menciona que iglesias corno la de Pentecost6s han captado a muchos seguidores 
dentro de los grupos indigenas; aunque también se pueden encontrar importantes 
grupos de Adventistas del S6ptimo dia. 

65. THlAGO CINTRA .Jose. Seqyncl•d NllcmN!I Pod!J:r Na;:ianel v Dn.-y911o. Texto de 9- Conferenci89 
rmp~ por et altor loa dí- 2.9 Y 23 de Abril d9 1991, _.... .... gunda promoct6n del Oiplomedo en Analima 
Pollbco que se lmp8fte en el Cen•o ele lnv-i¡,g.:tón y Segunded N.cH>n81 (CISEN). P. 73. 
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Por su pmte, el doctor Andn!ts Medina. del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas ele la UNAM, recuerda que durante el régimen ele Elles Calles y del 
gobernador chiapaneco Victorico Grajales, se desarrolló una campana antirreligiosa 
en el sureste, sot>re texto en Tabasco y Chiapas. 

"Se prohibieron diversas manifestaciones religiosas, se quemaron santos, no -
permitió la prédica de áanzas públicas y - buscó elestruir la religiosidad tradicional 
ele los grupos indigenas". Esto propició el aumento en la prédica de religiones 
diferentes a la católica. 

Aden\l!ls, apunta Medina. en IOs últimos 25 anos se ha desarrolladO en la 
entidad un viOlento cambio económico, al que no se han adaptado las instancias 
politicas, y por consecuencia ha afectado las estructU"as tradicionales de lo• grupos 
indigenas. 

Para el investigador, IOs indigenas de Chiapas que han adoptado otras 
religiones "no tienen una tranSfonnación de raiz de su condición cultural". Su 
religiosidad. dice, es una respuesta a las condiciones pOliticas elel estado. 

El 12 de abril de 2001, 24 familias de la comunidad de San Nicolés. cerca de 
lxmiquilpan, Hidalgo, denuncian al detegac:IO comunal, Heriberto Lugo Gonzélez, y a 
varios de sus cOlabDradores por hDstigamiento y amenazas de muerte por no 
profesar la fe católica. Según Josef"ina Gonzélez Reséndiz. representante de IOs 
afectados, el delegado Lugo les ha prohibido a los evangélicos el uso del panteón 
local, les ha suspendido el suministro del agua potable, bloquea su participación en 
faenas y cooperaciones. los ha despojado de sus parcelas y les dio un plaZo ele tres 
meses, a partir del 18 de marzo. para que abandonen sus viviendes. Lugo IOs 
amenazó con agredirtos e incluso matar a Celerino Gonzélez Pena. si no -
retiraban del poblado. Según Josefina González el conflieto - inició en 1980, 
cuando se despojó de su vivienda a la familia del protestante Ponciano Roctrlguez 
Escamilla y se pretendió expulsarlos del lugar. A la comunidad la rige la norma no 
escrita según la cual San Nicolés debe ser exclusivamente de la grey católica (nota 
de Carlos Camacho. La Jornada. 13 de abril de 2001). 

¿Cuáles pueden ser las causas de la intOlerancia religiosa que se ha 
padecido en México?, CarlOs Monsivaís, refiere entre ellas. desde luego, el 
monopolio religioso de siglos. las petrificaciones del tradicionalismo. la desconfianza 
y el rechazo --que duran siglO y ~ a IO que viene de NorteemériCe, la 
indistinción más numerosa de lo que se acepta entre fe y fanatismo (Si la fe es la 
única verdadera, un fanático es únicamente un defensor de la verdad). Al ladO de la 
pregunta sobre motivaciones profundas. queda otra: ¿por qué no se han dmClo las 
reacciOnes criticas ante la intolerancia religiDsa en los sectDAts liberaleS, 
democréticos de iZquierda? Y de esa pregunta surgen otras: 
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- ¿Por qué ninguno de los grupos que Qef"ienden los derechos indlgenas se 
preocupa por mencionar siquiera la persecución religiosa? 

- ¿Por qué fue tan lenta la inclusión de las persecuciones religiosas en el 
campo de los Oerecnos Humanos? 

- ¿Por qué en las enumeraciones del Subcomandante Marcos, que abal'Clln 
casi todas las minarlas y muchísimos gremios, nunca aparecen los protestantes? 

- ¿Por qué cuando los obispos católicos y tos laicos cercanos a su posición 
hablan de libertad religiosa. el contexto es la ensettanza católica en las escuelas 
públicas y no ta libertad de profesar et credo que cada uno juzgue conveniente? 

-¿Por qué cuando et Papa .Juan Pablo 11. en tierra de musulmanes, afirmó 
como la libertad máxima del ser humano ta libenad de cambiar de religión, ta 
traducción instantanea de la frase es la conversión de tos budistas y tos musulmanes 
al catolicismo? 

- ¿Por qué los marxistas. ateos profesionales, nan defendido tan largo 
tiempo el catolicismo como la única religión posible de los indlgenas? ¿Por qu6 los 
que deblan ser más críticos del mito de la Identidad Nacional aprueban ta 
declaración del guadalupanismo como esencial at ser del mexicano? 

- ¿Por qué no se ha dado un debate preciso sobre los usos y costumbres 
como legitimación del monopolio religioso, y del uso religioso del tequio? 

- ¿Por qué aún se considera a tos que profesan otra religión no católica 
ciudadanos de segunda o tercera ciase, los exduidos del mito nacional? 

-¿Por qué en cada una de las persecuciones, los afectados directamente se 
obstinan en volver su caso en asunto local, es deeir. materia del olvido, y no asunto 
nacional. es decir, materia de ta movilización que crea o fomenta ta memoria? ¿Por 
qué muchas veces las victimas no denuncian tas agresiones y las consideran 
"pruebas enviadas por Dios"? 

En Chiapas desde hace anos el asunto es particularmente áspero y desde los 
setentas se expulsa a los protestantes de varias comunidades. en especial de San 
.Juan Chamuta (35 mil desplazados). A partir de 1994. a ta división entra confesiones 
religiosas se agregan las divisiones potlticas. Católicos y protestant- se escinden, y 
en Chenalhó, por ejemplo, hay presbiterianos prilstas y presbiterianos filozapatiatas. 
Enue los Obispos católicos hay posiciones muy apuesQls. y tas twy también entre 
protestantes. Quien puede hacer dedaraciones y dirigentes de membretes anclan a 
ta búsqueda de micrófonos que les permitan hablar a nombre de todos tos 
protestantes y condenar al EZLN. "66 

66 MONSIVAIS, Csk>s, La jntp•ranc1• B•l!qpps.e Ed. CNOH, -•ico 2001. 
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Las comunidades evangélieas padecen la violencia de paramilitares, ele IOs 
prifstas y cte los filOzapatistas. Pero, de nuevo, sus ctemanctas y ctenunc:ias carecen 
ele volumen porque rige la consigna no Clicha pero acatacta: los protestmntes son 
ciuctactanos ele tercera, y eso si acaso. Pongo un ejemplo -uno entre tanto- del 
21 ele cticiemtlre ele 1997. En el pueblo ele Pocniquil, Cniapas, - reúne un grupo 
evangélico. Al terminar el cuno. actvierten la presencia ele hombres annec:tos en la 
comunidact. Algunos nuyen; ctoce familias eligen pasar la nocne en oración en el 
templo. Los nombres armactos cercan el recinto durante tres ellas. sin permitir la 
entracta ele agua y ele oomicta. Un joven se arriesga y va en busca ele provisiones. 
Dos semanas més tarcte su cuerpo aparece a un lacto Clel camino, golpeacto y 
rematado a macnetazos. Oías més tarde cuatro asesinatos m.. y el incenctio 
eleliberacto ele 45 hogares ele evangéticos. Despu6s de Navictact, los agresores 
queman las cosechas y otros 80 hogares ele los protestantes, y un templo evang411ieo 
(Noticiero Milamex, 30 ele ablil ele 1998). 

El 12 cte noviembre ele 1996 son asesinactos ctos Cliligentes ele la 
Organización de los Pueblos lnctlgenas de los Anos y Selva ele Cniapas (Opeacn), 
por motivos religiOsos, que una parte cte la prensa matizó ele inrnectiato: •por motivos 
supuestamente retigiosos", para favorecer el ctevastamiento ctel terna. A los 
asesinados -Salvador CoHazo G6mez y Marcetino G6mez L6pez- se les embosca 
en el monte con annas ele ano poder. El dirigente ele la Opeach, Manuel Collazo, 
nermano ele Salvactar, responsabilizó ele los necnos a los cac:iques chamullls y al 
ctiputacto IOcal prilsta Manuel Hernénctez Gómez. Los cri,,,_s, para nacta 
excepcionales. corresponden al clima ele intolerancia ya hist6rico en la zona. 

¿Quién protesta por estos tlechos? En Chiapas se ac:nteienta el número de 
los desplazados, siguen impunes los asesmatos ele pastares y fe!~ y, por 
ejemplo, el 2 de ablil ele 1998 un grupo ele católicos incendia ctos templos 
protestantes. Por lo visto, esto todavía no le coneieme a la opinión pUbliCll y a la 
sociedad civil de izquierda. A las disidentes religiosos los persiguen, torturan y 
matan los paramilitares. los pliistas y las filozapatistas. Esto, mientras la jerarqula 
católica niega la existencia de una ·guerra santa". 

En la ingobernabilictact, y casi por inercia, las poderes IOCllles aspiran al 
totalitalismo a su aleance. Si los enfrentamientos religiosos son ctesctict1actamente 
reales, la derecha los utiliza para at\adirle al todo de la intolerancia en Cniapas el 
matiz cte las creencias. y a gran parte de la izquierda le parece bien en el fOncto. En 
demasiados lugares las agravios son muy reales. tanto como et eleseo ele elirnin• a 
los contendientes en la lucha por las almas. Pese a todo, se avanza 
considerablemente en matelia ele tolerancia religio- y esto ocurre porque en una 
sociedad moderna la libertad de cultos es un hecho necesalio. 

El 22 de abril de 2001, en Villa Hidalgo YatalOg, OllX9Cll, el pastor 
pentecostés Gilberto Tomés Piza, de 48 anos de edac:I, es asesinado a las siete ele 
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la matlana. al dirigirse al templo a su cargo. El pastor recibe vanos impactos de bala 
y -según Tomás Martinez, reportero de Noticias de oax- tas autolidlldes 
muestran muy poco interés en reaolver el CllllO. Tomés Piza, que de¡m a su mujer y 
cinco hijos, había sido expulsado de Yalalog y debido a eso construyó un templo de 
láminas en su cerTO a las atusas del puetllO. Los enviados del Comité Evang61ieo de 
Derechos Humanos de Oaxaca no pudierOn acercarse al lugar (Noticiero Milemex, 
31demayode2001). 

El 4 de abril de 2001, la a-mblea del pueblo de San Lorenzo. en Choapam, 
Oaxaca. levanta el acta correspondiente. Se requiere •resolver el prot>leme existente 
con unos de los ciudadanos de la comunidad quienes pretenden dividir el pueblO con 
su creencia de la religión evangélica, co- que esta población rechaza por completo, 
ya que por los at\os 79 existió el mismo problema en este pueblo donde fueron 
expulsados un grupo de individuos que prafe-ban e- religión evang61ica, por tal 
motivo se ha conservado la unidad del pueblo". 

El acta es un testimonio preciso de la intolerancia que se ve a si misma 
salvando a la comunidad y a la nación: 

Después de una larga discusión de lo relativo con este problema de dos 
oompatteros que profesan la religión ajena a la católica, donde el pueblo solicitó que 
se cortaran los derechos de dichos setlores ya que se dio tiempo para que se 
arrepintieran. mas sin embargo ante la asamble• siguieron diciendo que no podían 
dejar la religión que se hablan ingresado. Mientras tanto, uno de los presentes dijo 
que esas personas que profesan 18 religión eveng61ica son ven.a y mencionaron los 
nombres de otra pareja que según se murmura que también estén metidos en el 
mismo problema de la secta ... 

El 4 de marzo del ano 2001. la pareja evang61ica Simón Antonio Manzano y 
Cristina Martinez SéneheZ son detenidos durante 30 horas por la única razón de sus 
convicciones. Luego, se les suspende el suministro de agua potable y se les cobra 
una multa de dos mil quinientos pesos. Hasta la fecha el hostigamiento continúa. 

El problema no es solo jurldico sino además social, ya que aunque 
formalmente se reconozcan tOdos IOs derecnos de IOs creyentes. como tales, eso 
poco servirá, si no establecernos previamente un clima de tolerancia, de auténtica y 
verdadera tolerancia, en donde todos quepamos. tal como somos, con nuestras 
miserias y con nuestras grandezas. todas por igual, reconoci*nclonos mutuamente 
nuestra dignidad de seres humanos que nos henn- en verdad. 

Podemos concluir la presente investigación, reconociendo que se han dado 
pasos importantes en materia religiosa en nuestnJ pats, sobre tOdo en et sentido 
legislativo, pues en el marco constitucional como en su ley reglamentan. se ve 
reflejado el acento hacia la Hbertad rettgio- mn que hacia la reatricci6n. Sin 
embargo no se han dado aún las condiCiones favorables pm-a un aprec:illllle 9j8rcicio 
del derecho a la libertad retigio-. debido • la intolerancia de divenos grupos, 
inclusive muchas veces de las propies autoridades del gobierno. 
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Este sucinto pm- de .. SilUM:ión -=t"91 del Derwc:ho E~leo del 
Ein.de> MexiemnO - o Derecho conati1uc:ione1 de .. religlOn- no ob818nle que IDCl8vle 
- ---. en une f8-~. me~ que~ un s;gno po9ltivo 
de cmmtlioa suatmiciW en et orden ca. .. litlert8d 1ellgir:ae•., ca. ... rel9cianH.,.,.. 
los podents públlcoa y ... c:amunld9clea r911g.,__ H- diez mftoa - 8tlrWran 
cauces • • lit>erted que .,,._ no exlatl.,.., que no ,,..,..,.. exlatido ,__ .,,... en 
nueatre historia, pso que debemo• .._.. conmolids y empl• porque IOdmvl• 
nueatre legialeCión edalece de rwatnccionea que -'*' en conir-..ee con exlgenc:iea 
de lo• ina~oa imernec:ionelea aoDr-. delWCtlOe ~- Pero Cf90 que lo 
~o - m6• 11116 de ... ,,_..,.. .-.form•• legialmivn- _.. el eaplntu y le 
VOluntlld de C011CX11dl8 env. loa ~ - gobiemO y ~ pera vivir 
plenmmente pero d9¡W que loa otros ...,,.,., viven ~ le llbert8d rellgioU. 
Nu-re r_,aiimcl6n hiatOnca peam por • lltlertmd religioea. De.,... • neceaidlld de 
-umir con plen9 convieciOn que el derec:no • • litlen8d IWllgiosa que - n.., que 
inaiatir ~mente en elle>- tiene au fundemento en le digr1id8cl ~ nos 
correaponde ~ los miamo• titulo• .,, .. 80Cleded plur9liSte - hOy • loa c:et611coa, 
a loa crtstienoS no c:etOlicoe, • loa c:r..,.,,.._ no c:rlalienoa y e loa na creyent•. 
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O.to .. álundmnl• ,,..,.., de.,,.... ele •• ~ que lll:lorclll .. sir-ue ..... 
en donde .. "8 prwlelldido ,....._el M.-co Jurldlco ele le ReleciOn del Estedo con •• ta•••• y por une prifnS• P9l1e le SUjeción de •atea • le ley y por une segunde 
pmne le epliceci6n del derecno por P911e del Estedo. le cue1 Wf• INlgaleble por ... 
múltiples f--.is que c:ontiene, conaidero ~e como puntos rei.v.,... .... 
que .. ntfteren en ... Concluaiones • que e continueCiOn twgo ,..,.,_ICle: 

PRlllE9'A. En considereción del _,.,,..,,.., .. Constitución Potltiee de IOs E•tedOS 
Unidos Mexic:enos, - le ley ~ ele le orgenlzeclón del EstedO medient8 le 
cuel .. sustente nuestrm -tructure polltiee, _econ6mlce. morel y soc:iel. y que le 
misme en razón que contemple los medlO• y ceminOs m6• edeculldos ps• 
conseguir el CleWT'OllO de su movimiento de up¡r.ción legalme hecie une vide 
me;or. temo en IO individue! como en IO colectlvo. Siempre y Qml1do .. ~ por 
el Estedo su observencie y mpliceción • los gobemedoa. en ~ el teme que 
~et teaiste ......-.nt• .i merco jwldico de le l'9leción del EstedO con le• 
lglesie•. 

SEGUNDA. Le ley ntglement_. del .nlc:ulo 130 ConatitUCionel, - contiene en le 
Ley de Asoc:iec~s ReligioW y Culto Pútllim. le CUlll, si bien - clertO ~ IOs 
der9Cho• y obligeeiOnlts, • que .. constrtften IOs ~ o gobemedoa. que 
precticen le religión de su prwtWrencill o que no prllCticen ningune. en le .,,.c:ace. no 
sen. gsenliZedO su e..ctD cumplimiento. en virtud de que~ de R~ 
que le indique como conformw le COmisión Senclol iedOl'm, le c:uel deber6 w 
integrllde por func:lonerio• de le sec:rewt• de Gotlemeclón, Siendo et ceeo. que no 
abstente le fwclw de promulgeci(ln de dlche ley que dele ele ,,_ once llftoe no 
existe precedente releciorwdo • que - hay• epllcedO ~ ~ • les 
entidedes religio .. • ni • ningún ministro ele culto, funcionerlo públleo o ~. no 
abstente que como NI quededa acreditedo .,, et prwnte estudia, existen 
con•tant-~a dicha ley reglern.1tsia. 

En efec:to. le Ley de ASOCilleiones Retigiosea y Culto Público, e le feche edo'- de 
un ReglarTISllD a que .. refiere el articula 30 fr-=ci6n 1 que twge posible el 
c:umplim•nto de ... norrnes jurldiees de cer6cter gener8I que le confarmen, no 
obstante que el artleulo 89 frmcción 1 de nunir. Constllución Polltiee vigente 
atablec:e les f9CI •edes y obligllCionn del P...idente ele le RepúDliCll, Siendo entre 
otre• le promutgeción y ejecución de ... le'J9• que expide • Congr9so ele le Unldn, 
proveyendo .,, .. ....,. edministretiv• • - execre obeerVencie; • mm de .-o. et 
articulo 92 de .. Constituci6n ~ -- .. f9cultM ~ del 
Poder Ejec:utivO .. presaibir este último que todOe loS ~. dea9tOS y 
órdeneS del P1'991denle debef*1 .._ ftrmedos por el Seaeteno del despechO 
encergmo del rwno • que et esunto corresponde. y 9in _. f9qUisito no -*1 
obedecidos. El tratediste mexicena R.,_.. Rojine Villegaa. a.t\918 que en wtro 
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derecho vigente la ley y el reglamento pueden ser estudiados desde et punto de 
vista material y formal, ahora bien desde el punto de vista material se entiende por 
ley teda disposición de orden general, abstracta y obligatoria que dispone no para un 
caso determinado sino para situaciones generales, mencionando que en sentido 
fonnal la ley no se define tomando en cuenta su naturaleza ge..-at, Sino el órgano 
que la elabora. en virtud de lo cual se dice que es todo acto del Poder Legislativo. 
aún cuando no implique normas de ot>servancia general. Por lo que se refiere al 
reglamento. sigue diciendo dicho autor. este desde un punto de vista material, es 
una ley, porque intrlnsicamente tiene tedas las caracterlsticas de la mi11ma. al ser 
una norma de naturaleza abstracta, general y obligatoria, aún cuando de alcance 
más restringido, desde el punto de vista formal, el reglamento no se confunde con la 
ley, en virtud que no es elaborado por el órgano legislativo sino por el ejecutivo. 

De lo anterior conduimos que la Secretaria de Gobernación, ha omitida elaborar el 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto PúbMco, en grave perjuieio 
de las Asociaciones Religiosas, y demás entidades jurldicas que regula. pues carece 
de un procedimiento que permita hacer cumplir la ley, en los diversos casos, en que 
la misma regula las diversas actividades legitimas e ilegitimas de la mmteria rwligio
máxime que el articulo 30 fracción 1 de la Ley en comento. senara que el Or'gano 
Sancionador será una comisión integrada por funcionarias de la Secretarla de 
Gobemaci6n conforme lo set\ale el Reglamento y tomará sus resoluciones por 
mayoria de votos. luego entonces si no existe el citado reglamento, tampoco puede 
existir dicha Comisión, por lo que la Secnitarla de Gobemaeión se encontrará 
impedida para apliear las sanciones con arreglo a derecho, pues hacer lo contrario 
seria violatorio de las garantias individuates por estar violando la garantla de 
legalidad en perjuicio de los sujetos a que está dirigida dicha ley. 

Es por lo antes estipulado que podemos deeir que en este rubro, la ley es "letra 
muerta". además de que se está exponiendo a la ciudadanla de que grupos 
religiosos puedan obrar impunemente en contra de las garantlas individuales que 
consagra la Constitución, en agravio de otros grupos o asoeiaciones religiosas, y 
aun de sus miembros. no obstante de que en muchas ocasiones llegan a encuadrar 
en conductas ilícitas que la ley penal sanciona y si pueden ser coactivas. 
Destacando que aún cuando en la Exposición de Motivos que dio origen a la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público se consideró que no existla obstáculo que 
obligara a diferir la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria en cita, considera que 
por la importancia de esta, por los razonamientos vertidos, na quedado incondusa 
por carecer del Reglamento que le indique como contorrnar ta ComiSión 
Sancionadora a que se refiere la fracción 1 del articulo 30 de la ley de referencia, por 
su impedimento para ejercitar su debida aplicación en caso de que sean cometidas 
las infracciones que la misma senara. por lo que indieo estas consideraciones como 
un antecedente dada su vital importancia. 

TERCERA. En opinión del tesista. la Ley de Asociaciones Religiosas y Cuno 
Público, entre otras omisiones. observo la referente al aspecto importantisimo, de los 
medios de control y sanción aplieables a las entidades religio-s o miniStros de las 
iglesias, que en forma directa o por interp6sita persona imparten educación, sobnt la 
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base legal de la fracción VI del articulo 3° de la Constitución Politice de IOs Estados 
Unidos Mexicanos, a sus adeptos o a la ciudadanla en gene.-al, llevando acaba una 
educación y doctrina proselitista, o de tintes eminentemente retigiOSOs, IO cual 
constituye una flagrante violación al articulo constitucional arriba sel'lallldO en su 
fracción 1, pues la ley en estudio, solamente en su articule 29 en su fnlCci6n 11, alude 
a la prohibición de agraviar a IOs simbOlos patrios o de cualquier moc:lo inducir a su 
rechazo, refinendose a las asociaciones religio-s, pero en la practica dichas 
entidades juridicas, como es de todos conocido, sustentan escuelas y universidades 
del país, con una organización ec:onOmica y polltieamente bajo principios, tendientes 
a favorecer, sus intereses politicos, económicos y religiosos. 

CUARTA. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto PLlblico, en sus stlculOs 16 y 
21, se refieren a IOs medios de comunicación SOCial, a las asociaciones religiosas, y 
a IOs ministros de culto. El articulo 16, plllrrafo segundo, setlala que las asociaciones 
religiosas y los ministros de culto no poc:lnlin po- o administrar, por si o por 
interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, 
televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar 
cualquiera de IOs medios de comunicación masiva, excluyendo las publicaciones de 
carécter religioso. 

Por su parte, los pérrafos segundo y tercero del articule 21 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto PLlblico sel'lalan que las asociacianes religiosas 
únicamente poc:lran. de manera extraordinaria, a través de medios de comunicación 
masiva no impresos, previa autorización de la Secretaria de Got>ernac:i6n, llevar a 
cabo actos de culto religioso; nunca dentro de IOs tiempos destinados al Estado; 
al'\adiendo que los organizadores, patrocinadores, concesionarios o propietarios de 
los medios de comunicación serén responsables solidariamente, junto con la 
asociación religiosa de que se trate, de cumplir con esa disposición. 

Sin embargo considero que las limitantes de los preceptos arriba sel'\alados, se 
encuentran actualmente rebasados, en virtud de que la ley se refiere exclusivamente 
a que las asociaciones religiosas que regula se les prohibe pos&er o administrar no 
asi a usar, dicnos medios de comunicaci6n para efecto de propagar por dichos 
medios masivos sus ideas doctrinales, dejando de conSiderar que el avance ele la 
tecnología de los medios de comunicación se desplazan a una velocidad vertiginosa. 
en virtud de que el medio de comunicación por el sistema de Internet. carece de un 
medio de control en cuanto a la inagotable información que transmite, no SOiamente 
en materia de asuntos religiosos, sino ele toda indole, y no Llnicamente de usuanos 
nacionales. sino principalmente intemacionales. por lo que la autoridad se verla 
totalmente rebasada para impedir la propagación de las CUitos de carlllcter 
extraordinarios, sin que se tuviera la previSión de solicitar la autorización de la 
Secretarla de Gobemación para tal caso. por IO que deber* regularse por la ley, el 
medio jurldico de control de la hipótesis mencionada. 

Por su parte. la Ley Fede.-al de Radio y Televisión no hace ninguna referencia a esta 
cuestión. 
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Por otro lado, es conveniente hacer una adaración que el precepto de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público en comentariO, únicamente hace referencia 
a actos de culto religioso, no asi a otro tipo de programas de contenido religioso, 
como podrían ser chartas, conferencias o en general cualquier medio de 
propagación de una determinada doctnna o cuerpo de doctrinas religiosas. por lo 
cual resultaría absurdo y juridieamente inaceptable exigir un permiso previo en estos 
supuestos. 

QUINTA. El nuevo marco constituciOnal configurado por las reformas de 1992 
represento un apreciable avance respecto del antenor en el reconoeimiento del 
derecho a la libertad religiosa. Cambio positivo, ciertamente, pero no suficiente. 
Puesto que hay todavía disposiciones dictadas por la suspicacia y reminiscencias 
conceptuales decimonónicas que conSideraban a la religión corno una cuestión 
reducida al fuero interno de la conciencia. La religión como práctica puramente 
espiritualista desatendida de las realidades temporales. No digo que esté sea la 
concepción adoptada, sino que en diversos aspectos esté trasminada por esta 
noción ya periclitada de la libertad religiosa. Sin embargo, seria injusto dejar de 
reconocer que a pesar de esas insuficiencias de las reformas, el cambio fue 
sustantivo a favor de la libertad. No obstante sus ambigüedades et acento estlll 
puesto sobre la libertad y no sobre las restricciones. Esto hace la inmensa diferencia 
respecto de la inicua situación anterior. 

Y si se revisa toda nuestra historia patria, no podemos menos de cot tcedel que 
nunca se hablan tenido - de jure y de facto- tas condiciones favorables para un 
apreciable ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Este foro hubiera sido 
impensable hace mllls de una década. Por eno decia at principie de esta exposición 
que con todo y sus deficiencias las retormas constitucionales de 92 representan un 
hito en nuestro devenir histórico. 

SEXTA. Las nuevas disposiciones de la Constitución y su ley reglamentaria dan 
nacimiento al Derecho Eclesiéstico del Estado Mexicano. Surgiria, entonces la 
pregunta. de si antenormente no existía tal derecho y, consecuentemente. si no se 
habia regulado antes la materia religiosa. Es evidente que - como lo ha puesto de 
manifiesto el Dr. José Luis Soberanas. en nuestro pais siempre se han dictado 
normas sobre el fenómeno religioso como inevitable consecuencia de ta gran 
importancia que el factor religioso - y més en concreto la Iglesia católica- ha tenido 
a lo largo de la historia de Méxieo. En este _,tido - y enfatiZo, sólo en este sentido
puede decirse que en México siempre ha existido et Derecho Edesiéstico. 

Pero si al Dered'lo Edesiastico se le considera corno el conjunto de normas relativas 
al fenómeno religioso desde la perspectiva de la libertad religiosa - es decir, como 
una legislatio lit>ertatis- entonces el Derecho EeleSiéstico nació en ~xico hace diez 
anos. no antes. Y yo me afilio a la posición de quienes sostienen que la libertad 
religiosa es el núcteo mismo del Derecho Edesiéstico. Y de que ta dignidad de la 
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persona -s decir. las exigencias de justicia inherentes a su naturaleza. anterior a 
cualquier formalización positiva- - la única fundamentación v•lida del Derecho 
Eclesilllstico del Estado. Por ello hay que dotar1o de un contenido y - contenic:lo es 
la regulación del fenómeno religiOso. de tal manera que sus normas est*1 preftadas 
del valor de la libertad religiOsa. No puede hllt>lar- de un verdadero Derec:no 
Eclesiástico ahl donde sus normas restrinjan. vulneren. impic:lan. viOlenten -te 
derecho humano. Como no - podrfa hablar de Derecho Constitucional anl doncle no 
se reconociera y protegiera los derechos fundamentales de las personas y no -
estableciera la división de Organos y func:iOnes la Declaración de 1789: "Toda 
sociedad en que la garantla de los derechos no esté asegurada y la separación de 
poderes no esté determinada. carece de Constitución". 

De ahí que pudiera considerarse la conveniencia de denominar a nuestra materia 
como Derecho Consbtucional de la Religión o como lo han propuesto algunos 
tratadistas como Derecho PlurictimensiOnal de Libertad Religiosa. Entendemos -
daro está - que se trata de una cuestión de cank:ter esanc:ialmente nominal, pero 
que responderla más adecuadamente al contenido de la disciplina. 

El tratadista Ramón Sénehez Medal. conceptúa que esta nueva rama. -to es. el 
Derecho Eclesiástico Mexicano se puede definir como: la rama del derecho que 
tiene por objeto la regulación, garantla y promoción del dltrechO humano a la libertad 
religiosa, en su dimensión individual y colectiva, privada y pública. 

Nace esta disciplina juridica - insistimos en ello- en el momento en que el Estado 
Mexicano. a través del orden norm&bvo. regula el fenómeno religiOso bajo el prisma 
de la libertad. Dentro de este fenOmeno religioso que va a regular jurldicamente tal 
rama del dereeho se comprenden las cuestiones relativas a la relación del Estado 
con las iglesias, el ejercicio de la religión en forma individual y en su expresión 
colectiva que son las comunidades religiosas. el cutio público, la personalic:lad 
juridiea de las agrupaciones religiosas. la en-nanza y educación religiosa. los 
ministros de culto, etcétera. 

Por cuanto se refiere a las fuentes del DereCho eclesiéstico del Estada mexicano, 
éstas son la Constitución. los Pactos y Convenciones internacionales en materia de 
derechos humanos suscritos por el pals, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. los Reglamentos administrativos que deberá expedir et Prellidente de la 
República conforme lo pr-é la propia Ley. las resoluciones judiciales y las 
resoluciones administrativas sobre la materia. 

Es de destacarse que en esta última década no ha habido una sola reforma ni a las 
disposiciones constitucionales ni a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, ni se ha formulado su reglamento como ya se seftaló en los comentarios 
anteriores. no obstante que unas y otra - como ha qU9dadO expuesto .mb9 -
contienen diversas r-tricciones al derecho de libertad religiOM. Uno de los aspec:tos 
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en que es necesario que se legisle es el relativo a la objeción de conciencim. 
principio que no sólO -té excluido sino prohibido por la Ley de Asoeiaciones 
Religiosas, en cuyo segundo pén"afo del articulo 1°, establece que: "Las 
ex>nvicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de leyes del 
pals. Nadie poc:tr6 alegar motivos religiOSOs para -adir las responsabilidades y 
obligaciones prescritas en las leyes", -pecto con el cual consiclerO acertado. 

SÉPTIMA. El artlculO 130 ConstituciOnal, en su inciso a). al referirse a k>s ministros 
de culto religioso, dispone: "Tampoco podn!ln en reunión pública, en actos de culto o 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carécter religiOso, oponerse a la ley del 
pals o sus instituciOnes, ni agraviar, de cualquier forma, los simbolos patrios". A 
manera de ejemple>, se ha presentado un problema recu1Tente a este respecto -
ex>mo en otros paises del mundo - lo ha venido planteando la asociación religiosa 
"Testigos de .Jehové", que prohibe a sus adeptos a rendir honores a la bmndera y 
cantar el himno patrio y por cuyo motivo se han expulsadO a centenares de menores 
pertenecientes a esta confesión. Normalmente acuden a la ComiSión Nacional de 
Derechos Humanos o a las Comisiones de las entidades federativas para que se les 
reinscriba en las escuelas. El criteriO generalizado de las ComisiOnes es la 
recomendación para que las autoridadeS escolares inscriban o reinscriban a los 
alumnos expulsados y fundan su resolución en distintos argumentos - en algunos 
casos aun en el de la libertad religiOsa- pero en la mayoria de dichas resoluciones 
también recomiendan o no se oponen a que a esos alumnos se les sancione 
bajéndoles puntos en la asignatura de civismo. Los Testigos de .Jehov6 tienen 
derecho por Objeci6n de conciencia a abst.,_.. de honrar los slmbolos patrios o no 
IO tienen y, consecuentemente, o no son acreedores a ninguna sanci6n o si lo son. la 
Comisión NlldOnal de los Oerecnos Humanos debe plantearse seriamente -ta 
cuestión. y ajustarla al marco constitucional. y la Secretaria de Got>ernaci6n a través 
de la Subsecretaria de Asuntos Religiosos, avocarse a reSOlver jurldicllmente este 
aspecto. en razón. de que al otorgar el Registro a la citada organización, pasó por 
alto en perjuicio de nuestras instituciones. los principias doelrinales de dicha 
organización, otorgéndole sin ningún anélisis concienzudo su registro de asociación 
religiosa. 

A mayor abundamiento. y atendiendo a la cultura civica del pueblo de México en 
tomo a la veneración de simbOIOs patrios: ta bandera. el escudo y el himno. los 
héroes. etcétera. lo cual no representa, ni mueho menos, un simple 
ex>nveneiOnalismo social o urbanidad civica; - algo en que los mexiellnos ~. 
aceptan y viven, con absoluto conOcimiento; por eHo. choca con la idiosincrasia 
nacional el que un credo religioso prohiba esas expresiones patriótie8a, 
considerándolas idolétricaS, al rendir1e a esos simbOIOS el culto que le - propio a 
Dios, en concepto de dicha organizaci6n religiosa. 

Cambiar el sentido del marco constitucional e este respectD, por objeción de 
conciencia. en razón de este grupo religioso, seria tanto como negar el origen 
histOrieo que establece la relación del Estado con las iglesias. seria ignorar las leyes 
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de refonna, nuestra identidad corno mexicanos, nuestro nacionalismo, y lo que este 
conlleva. 

Ahora bien. otro punto dDclrinal de les Testigos de Jehová que dif"iere de 10 
enunciado por la Ley de Asociaciones Religiosas como regtamentmna de las 
disposiciones constitucionales, la cual en su articulo 29 fraceión IV senala como 
infracción a la ley en comento, promover I• realización de conductas contrarias a la 
salud o integridad flsica de les individuos, y sin embargo este credo religioso impide 
a los miembroS que la integran recibir transfuSiones de sangre en caso de que el 
médico la prescriba como una indispensable necesidad para la recuperación de su 
paciente, esto es muy serio, porque se han perdido muchas vidas por esta temble 
ensenanza, además de que dependiendo de la circunstancia en que se de la 
conducta poclria encuadrarse en algUna de las hipótesis delictivas reguladas en el 
Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. es por esta razón que podemos 
concluir que no obstante que ta Secretarla de Gobernación otorgó el registro como 
Asociación Religiosa, nunca hizo un estudio considerable para la viabilidad de su 
otorgamiento. no obstante IO anterior, y que ya IO hemos puesto de manifiesto es la 
falta del Reglamento para integrar la Comisión Sancionadora. que inelusive podria 
llegar a revocar su nombramiento en caso de reincidir en las prohibiciones que la ley 
senala, aunque tenemos que reconocer como ya dijimos anteriormente. que se trata 
de un problema muy complejo. 

OCTAVA. La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 
130 inciso e) senala que les ministrOS de culto no podrén asociarse con f"ines 
politices ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o 
asociación polltica alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o 
de propaganda religiosa. ni en publicaciones de caréc:ter religioso, oponerse a las 
leyes del pais o a sus instituciones. ni agraviar, de cualquier forma a los slmbolos 
patrios. lo preceptuado por nuestra Carta Magna es ignorado, el cuerpo legislativo 
no es ejercitado y lo que es aún peor, existe un desconocimiento pleno o al menos 
asl lo aparentan, por parte de la autoridad de violaciones legales cometidas en que 
asociaciones religiosas o agn.ipaeiones religiosas que se prestan a ser usadas como 
semilleros eleetorales y que a su vez estás utiliZan a estos politices para poder 
establecerse y contar con la cobertura que les permita actuar impimemante una vez 
que estos están en el poder, como lo hemos set\alado en acontecimientos narrados 
en la presente tesis, pOdemos observar que diehos convenios entre autoridad y 
secta son comunes, y muchos de enos llevan clausulada la intolerancia religiosa, la 
violación de derecnos humanos. entre otros inCUITlplirnientos que la ley sanciona. es 
muy común sobre todo en tiempos electorales ver a candidatos visitando a altos 
jerarcas católicos, y a otros coqueteando con los protestantes en busca del apoyo de 
sus respectivos feligreses, esto en definitiva debe de terminar, coneluyo 
manifestando que definitivamente ha existido un avance legislativo en materia 
religiosa pero no ha sido suficiente. en razón de la falta de aplicación de la ley 
motivo de la presente ley así como de su Reglamento que como ya se ha expHcada 
la fecha no ha sido formulado, aspecto que obviamente obstaculiZa sensiblemente la 
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aplicación de la ley derivándose en serias anomalias en la materia religiosa que 
regula. 

NOVENA. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, fue fonnulacla por el 
legislador SObre el principio fundamental de la separación del Estado con la Iglesia, 
con un propósito de salvaguardar la democracia y pluralidad de pensamiento, pero 
con un sentido rector del propio Estado, de que dicnas asocillciones. grupos e 
Iglesias con sentido u objetivo religioso, se vean actuando bajo el impeno de las 
leyes del pals. sobre la base fundamental de que nadie podré alegar motivos 
religiosos. para evadir las responsabilidades, derec:tlos y obligaciones prescrit•• en 
los diversos cuerpos de leyes que ti-n ingerencia en la materia, sin lug• a duda 
los legisladores tomaron en consideración al emitir la ley en comento la experiencia 
históriea mexicana ya analizada en este sencillo trabajo. siendo tambitK"t importante 
el hecho de que trataron de establecer una igualdad de derechos y obligacion-. 
entre las diversas entidades jurldicas reguladas por este cuerpo de leyes, aspecto 
que con anterioridad no existla en razón de que el grupo religioso predomin81'1te ID 
era la Iglesia Católica Apostólica y Romana que era la única establecida y permitida 
en este pals, aunque en la practica se siguen observando por dicha iglesiEo 
flagrantes violaciones a la ley aludida con el mal entendido principio de tOlerancia 
religiosa por la autoridades competentes en esta materia. pues es de todos conocido 
que diversos jerarcas de la iglesia sel'lalada, realizan diversos comentarios de 
carácter político, en contra o a favor del gobierno que administra actualmente 
nuestro país. razón por la cual a ser reiterativa la violación a la ley mencionada, 
concluimos la nula injerencia de las autDridadeS competentes en la materia para 
sancionar y controlar dicha practica, la cual deriva en grave perjuicio de la seguridad 
nacional. asl como de las demás asociaciones religiosas e iglesias nacionales. 
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