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a) Idean generales. 

Antes de entrar al planteamiento fundamental de la que -

constituye este modesta trabaja acadfonica, con el que trata -

de obtener el grada que signifique ls culminac16n de mi tr6n

sita por la Facultad de Derecha de nuestra querida Universidad 

Nacional Aut6nama, conaidero pertinente exponer algunas de las 

ideas generales que informan mi estudia; parque para nadie es 

un secreta lo que han significada las luchas del Estada y de 

la Iglesia en M~xica, que han terminada con la redacci6n del 

articula 130 de la carta fundamental de le Rep6blica, que se

gún las miembros de la iglesia es une 1nstrumentaci6n jurídica 

apresara de las m6s elementales derechas humanos. 

No es por demás advertir, coma la han señalado algunos ~ 

tudiasos mexicanos, que la redacción del precepto que consti t.!!. 

ye el objeto de mi trabaja, abedeci6, en buena parte, al feroz 

anticlericalismo y aun irreligiosidad, de algunas de los lide

res norteños que encabezaron el movimiento de la Revolución M.s, 

xicana. Si el principal iniciador, el ilustre caudillo don 

Francisca I. Madera, verdadera apóstol de la democracia, fue -

respetuosa con todas las derechos de loa mexicanas, na ocurrió 

lo misma can atrae jefes, todos del norte, comenzando con el -

paisano del señor Madero, don Venustiana Carranza, que tambifui 
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era caahuilense, y siguiendo con personajes verdaderamente tr,Y 

culentos como el eonorenee Alvaro Obreg6n; el tambibl oonoren

ee Plutarco El!as Callee, que desde que fue gobernador del es

tado de Sonara demostr6 su odio a loe sacerdotes, ordenando 

que fueran embarcados como ganada, para expulearloa de eu Eat_!l 

do; de manera que la pereecusi6n que desat6 ya como Presidente 

de la Repóblica, no fue m6a que la cantinuaci6n de los rudO!I -

antecedentes que hab1a mostrado en su tierra natal. Benjamín 

Hill y otros jefes revalucionarioo se distinguieron tambil3i 

por su inadverei6n a la re1igi6n cat6lica. Algunos, como 

Aar6n 56enz, estaban estrechamente ligados al protestantismo. 

Otro aspecto que deba precisar al comenzar este trabaja, 

ea lo que e1 distinguido jurista, don Ignacio Burgoa, puntual.!. 

za cuando hace el estudio del articulo 130 constitucional, lo 

que ~l llama "breves consideraciones previas•, perfectamente -

indispensables para comprender, despu~e de 1917, sin olvidar -

los antecedentes, que llegaron a una norma muy rígida, para s,Y. 

peditar a la iglesia cat6l1ca en M~xico: 

El articulo 130 de la C:onatituci6n ee desenvuelve 

preceptivamente en diversas disposiciones que, en su con

junto, destacan, no la eeparaci6n de le Iglesia ·v el Esta 

do. sino la supeditación de la Iglesia el Estada. ~ 
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Esta situación, que ha sida el resultada a la consecuen

cia de diferentes acontecimientos que registra la histo

ria sociapalltica y económica de M~xico, debe ser anali

zada desde distintos puntos de vista para justificar o -

rechazar la mencionada supeditaci6n al poder estatal.ji 

Creo que únicamente planteando los problemas jurídicos, 

dentro de la realidad social, ecanómica y polltica, es la fa,!. 

raa de atender la normatividad existente. Coma ha señalada el 

profesar Daniel Moreno, al analizar e investigar sobre el De

recha Constitucional, debemos investigar y analizar no sola

mente lo normativo; ea decir, seguir el estudio de lo estric

tamente jurídico, sino tambi!!n, utilizar el mf!todo histórico 

y el m~tado saciológico,É/ con lo que llegaremos a la camprE!J. 

si6n si no definitiva, si, cuando menos aproximada, de nues

tra normatividad. 

En ello insiste el maestro Burgos Orihuela, cuando afir

ma: •En ese análisis deben concurrir varios criterios metodo

lógicas, pues debe dilucidarse, con pretensión de objetividad 

y eliminando en lo posible el subjetivismo, si las prescrip

ciones constitucionales que forman el contexto de dicha suba,!. 

dinación son únicamente trasunto de situaciones fácticas que 

pertenecen al pasada, o si, por lo contrario, deben necesari.!!, 
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mente subsistir como normas jur!dicas fundamentales para evi

tar 1a colisi6n, tan frecuente en la historia, entre la auto

ridad civil y la autoridad eclesidstica, asi como para impos.!, 

bilitar la hegemonía de la Iglesia sobre el Estado que muchas 

veces ha impedido o frustrado la realización de principios 

ideo16gicos de csrlicter económico, pol!tico, cultural y social 

en beneficio de las grandea mayorías populares".¿¡ 

En estas ideas generales• debemos temor en cuc.TJta a los 

autores radicales, tanta del sector eclesiástico, como de aua 

enemigoso No solamente autores equilibrados como los que he

mos mencionado, sino tozudamente partidarias de la Iglesia, -

coma e1 Padre Cuevas o el conocido defensor del catolicismo, 

Regia P1anchet, sino tambi€n a extremistas por su aversi6n al 

clero y aun a la religi6n, como Alfonso Toro, Emilio Portes -

Gil y .Jes~s Reyes Heroles, que lindan con los limites del 

ateísmo. Necesaria tomarlos en cuenta parque en el siglo pa

sado fueren a u tares ferozmente anticlericales, coma el Dr. M,g 

ra, sacerdote raiegado, que incluso se aproxim6 al protestan

tismo, si no es que lo foment5, a trav~ de lss llamadas sa

ciedades b!blicas._!t/ Va sabemos que en tiempos anteriores, -

las dirigentes del catolicismo, o prohibían la lectura de la 

Biblia, a cuando menea, no la fomentaban. Caso muy distinto 

de loa protestantes. 
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Vayamos, por tanto, a la lectura d~ un conocida investigE,. 

dar, quien en más de una acasi6n proclam6 au atcismo, e pesar 

de ocupar el delicado cargo de Secretario de Educaci6n Públi

ca. Se trata de un clásico del liberalismo mexicana, quien -

nos dice: 

Cama es sabido, el Estado Moderno, tiene entre una -

de aus caracterÍEiticas el de ser soberano, 6sta es, inde

pendiente y suprema. Lo que habia de ser el Estado Mode.!:, 

no, Estado a secas, democrático, liberal a de derecho, se 

forma e integra deopufu; de un largo proceso ta6rico-prac

tico, una de cuyas primeras etapas consiste en la lucha -

librada simultáneamente en dos frentes: 1.- Contra orga

nismos que le disputan o niegan la independcncia; 2.-Ccn 

tra organismos que niegan su supremacia. La iglesia o al 

Papado y la idea de imperio -no obstante las disputas "'1-

tre el poder imperial y el papal, que engrendran la obra 

politice de Dante, de monarquía- se oponen a la indepen

dencia estatal, son entidades que creen estar por aicima 

del Estado y, por consiguiente, negadoras en su esencia -

de la independencia de 6ate. Los señorcs feudales, las -

corporaciones, las ciudades aut6nomas, disputan a la idea 

balbuciente de Estado, la supremacía. En esta lucha en -

dos frentes, la,victoria correspondi6 al Estado, que re

sult6, por ello, moderno, Bntipapal, antiimperial, anti-
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feudal, secular, laico. Dos armas te6ricao tuvo el Eot.!!_ 

do en esta lucha: La teoria de la soberanía, aaaz campli 

cada, y por consiguiente, de empleo dificil, y la teoría 

del derecho divino de los reyes -formulada originalmente 

para las emperadores-, de emplea c6mado para los monar

cas en defensa de sus prerrogativas frente al poder de -

la Iglesia ·2/ 

Para complotar este marco de ideas generales, sintetiza~ 

do al máximo las ideas de algunos t6oricos muy conocidos, 

quiero referirme y apoyarme en el autor antes mencionada, 

quien nas dice, en torna a estos conceptos, lo siguiente: 

"Ahora bien, la idea democrática y liberal vino a constituir 

el contenido ideal6gico del Estada Moderno. Una vez que el -

Estada resulta soberano y ante los peligras que entraña el E.!l. 

tada absoluto, las ideas y las luchas van a estar dirigidas a 

limitar precisamente el Estado, mediante limites extrínsecos, 

colocados fuera de la estructura misma del Estado -como los -

derechos individuales, la subordinación del Estado al Derecha, 

la distinción entre poder política y saciedad, base de la 

idea demacráctica-, e intrínsecas, como la división de pode

res, pera nacer que controlando al poder se evite su abuso"§/ 

Nos parece mucha más clara que esta explicación, que Pª.!: 

cialmente aceptamos, el sentida evolutivo que le da otra 
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autor, un conocida profesor de la Facultad de Derecho, quien 

nas precisa la evaluci6n, tanto de la divisi6n de poderes, de 

manera que señala su trayectoria histórica, como la evolución 

del concepto de saberan1a, fundada en laa ideas de Gearge Je

llinok, bien seleccionado en sus obras de Derecha Con~titucia 

.!l2!. y la intitulada _o.em...,_a_c_r_a.c.1_a...-b_u_r_g_u_e_s_a_....-d_em-=o•c•r-a_c_i_a __ s_o_c_i_a_1_i~s 

.i."!.• El maestro Moreno, concluye que la vieja idea de igual

dad de los hombres, con ro1ces precisamente en el Cristianis

mo y los conceptas y las ideas democráticas, que arrancan de 

la Edad Media y siguen a travt;s de las ideas del Padre Maria

na, que en au defensa del pueblo llega hasta defender el ~ 

~. la justa muerte del tirana cuando atropella las má~ 

sagrados derecha" del puebla, indican que nci es forzooo recu

rrir al liberalismo coma fuente de todos los derechos humanosº 

Lo que no significa que neguemos la gran trascendencia de las 

ideas que produjeron la Revaluci6n Francesa, aparte las cau

sas de carácter económico y social, tan bien dE?llcritas por -

Juan Ja coba Rousseau y el Abate Jos t; Sieyes. Ideas que prec.!_ 

semente palsamarcn en lo que habr1a de convertirse en el Aa:; 

del liberalismo burgu~s: La declaración de derechas del hom

bre y del ciudadana.2,/ 

Por tanta, para apuntalar mejor mis ideas, nuevamaite r.,!!. 

curro a una de loa mejores estudiosas de esta cueati6n, el 
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amparista y canstitucian<llista dan Ign ccia Burgoa, cuando afi,!'. 

ma: 

Si la IglC!oia debe ser una entidad separada del Eot,!!_ 

do, una instituci6n cometida a caextc:?nsa a él o uno soci~ 

dad hegem6nica, san las t6picas que tal vez puedan escla

recerse y aolucionar~e atingentcmentc al través de las 

consideraciones que formularemos en este Capitulo, sin al:, 

vi.dar, en esta pretensi6n, que las cuestiones que susci

tan jamás pierden actualidad, parque siempre se abordan -

en el terrena pal6mico mientras existen las das entidades 

que par tradici6n hist6rica han tenida la candici6n de rJ. 

vales, a saber, la Iglesia y el Estada, dispuestos a con

quistar en ideas ideol6gicas y en luchas cruentas el 

triunfo y la supremacía en la direcci6n de las pueblos • .Q/ 

Sentadas las lineas o ideas generales de la que constitu

ye mi tesis, únicamente quiero agregar que considera que lo 

que aastiene el maestra Burgaa es definitiva: La que hay es 

SUPEDITACION de la Iglesia Cat6lica ante el Estada Mexicano. -

El articula 130 de la Constitución de los Estados Unidas Mexi

canas, cama se nas llama oficialmente, además de establecer la 

separac16n de la Iglesia y el Estada; de señalar algunas abau..: 

daa sabre la personalidad de "las Iglesias", a laa que descan.!l, 

ce -formalmente- exiatencia jurídica; tan absurdas que el año 

de 1985, durante el procesa electoral del Gobierna del Estada 
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de Chihuahua, al misma tiempo que se efectuaban las elecciones 

federales, el Secretario de Gobernaci6n, tuvo que hacer una B.2, 

rie de canceaianes ante el Nuncio Apoat6lica y entrar en rela

ci6n can las Obispas de Ciudad Juárez y de Chihuahua, en aque

lla entidad; es decir, tuvo varias y aeria~ conversaciones can 

los representantes de uno personalidad in:=ixistC?ntr:!, como ea la 

Iglesia Cat6lica, tanta en el campa nacional cama internacio

nal. V si el Estada Mexicano no reconoce personalidad jur!di

ca a las organizaciones "llamadas Iglesias" se encuentra una -

asombrado ante unas autoridades que tienen y adquiere serias -

compromisos, can organismos inexistentE!s., 

Par otra parte, cama veremos, gran parte del articula 130 

Canstitucianal ea violada cotidianamente, can le que causa grE!_ 

ve deteriora a la conciencia jur!dica, tan escasa en México, -

donde sigue siendo válida el viejo vicia del sistema calanial 

de la Nueva España, cuando estuvieran vigentes, en el papel, -

excelentes leyes; pera que eran tan violadas como nueatra ac

tual Cansti tuc~6n. Recordemos la que casi fue apotema: 11Acdt~ 

se, pero na se cumpla", que se dec!a cuando llegaba de la me

tr6pali una ley que lesionaba las intereses de algún grupa po

deroso en México. 
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b) Noticia hist6rlca de la Igles1a en México. 

1.- El1'.egia i?iatronato Indiano. 

Mucha se ha escrita y discutida sabre esta importante 

institución, que fue pleze clave de la vida colonial en la Am! 

rica; par tanta, de la Nueva España, que es el nombre que rec! 

bió Mf!xico, durante casi tres siglaa. Según un canstituciona

lista mexicana, "su origen se encuentra en las bulas pantif'i

cias de Alejandro VI y de Julio II 11 • 11 En virtud del Real Pa

tronato, ln mon3rquio ejerció una vigoraaa influencia en el 

nombramiento de los alto" funcionario::! de la Iglesia, en vir

tud de que a l.a C::orana le carraspandía hacer la pra9entación -

de l.aa al. tas dignidades de toda jerarqufo" .,2/ 

Segón una gran autoridad en la materia, el padre Mariano 

C::uevas, "par Regio Patronazgo se entendía un conjunta de priv.J;. 

legios otorgadas a la C::arona par el Romana Pontífice, con alg]! 

nas obligaciones anexasº. 

"Muchos autores regalistas quieren remontar el. origen dal 

patronazgo hasta la época de Alejandro VI, puesta que, dicen, 

al. imponer al. rey la obligación de mandar misioneras, implíci

tamente le confería la facultad de nombrarl.os". 

"Realmente na hay necesidad de remontarse tanta, ni menos 

con tan pobre dialf!ctica, pues existe lB bula de Julio II 
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"Universalio Ecclesiae" de 213 de junio de 1508, on que se con

ced16 a los reyes el Patronato de Indias.jQ/ 

Creo que can lmto es suficiETite para someramente conocer, 

lo qua fue al Real Patronato, que pooteriormonto habrá de pro

ducir graves problemas y que será una herencia cargada de pro

blemas para la vida del México Independiente. Entre tanta, 

buena es advertir lo que expresa un gran conocedor del Derecho 

CiJn6nica, al par que de las relaciones Estado-Iglesia en Méxi

co, don Ignacio Burgoa nos dice: 

La Iglesia, durante la ~poca colonial, dependi6 en -

gran medida de los reyes de Espafla por virtud del patrona 

tg regig de que gozaban y segón el cual les correspondia 

el derecha de nombrar a las peroonae que cubriesen los 

oficios eclesiásticos tanto en la metr6poli como en las -

Indias. Se aostiene que ese derecho se concedi6 respecto 

de laa posesiones de ultramar, por el pontífice romano J,!,!_ 

110 II en le bula "Universalis Ecclesiae" expedida el 28 

de junio de 1508. El otorgamiento de ese derecho obede

ci6 a una especie de compensacián en favor de los reyes -

de España por la obl1gaci6n correlativa a su cargo consi.§. 

tente en evangelizar a los naturales de las Indias y en -

general, en defender a la Iglesia y proveer a todo lo que 

conviniese a su mejoramiento y al de sus miembros. El 
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mencionado patronato o gatrooazgp real 1o canfirm6 para -

s! y ous sucesores Felipe II por leyes de 1a. de junio 

de 1574, 21 de febrera de 1575 y 15 de junio de 1564, las 

cuales, refundidas en una sola, se incorporaron o lo~ 

pilBción de Leyes de Indias •.1!/ 

Fue en la mencionada Recopilación donde se establecieron, 

de mada claro y definitivo, los derechos mencionados par el 

maestro Burgoa, quien recoge ln norma correspondiente, que se 

expresa en las siguientes tf!rminos: 

11Por cuanto el derecha del Patrmazga Eclesitiatica nas 

pertenece en todo el Estada de Indias, así por haberse descu

bierta y adquirirlo aquel Nueva Mundo, edificado y datada en él 

las Iglesias y Manasteriaa a nuestra casta, y de las señores -

Reyes c::atólicns nuestras antecesores, como par habérsenas con

cedida par bulas de las Sumas Pantifices de un propia motu pa

ra au canservaci6n y de la justicia que a él tenemos: Ordena

mos y mandamos, que este derecha de Patronazgo de las Indias -

ooica e inealidum siempre aea reservada a nas y a nues·tra Real 

C::arona, y na pueda salir de ella en tada, ni en parte, y par -

gracia, merced, privilegia, a cualquier otra disposición de 

Nas, a las Reyes nuestras sucesores hiciéramos, a cancediéra -

mas na sea visto que concedemos derechas de Patronazgo a 
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persona alguna, Iglesia ni Monasterio, ni perjudicarnos en el 

dicho nuestro derecho de Patronazgo. Otro oí: por caotumbrc, 

prescripci6n, ni otro título ninguna persona o personan, comu

nidad eclesiástica, ni oeglar, iglesia ni monastnrio puedan 

unar de derecho do Patronazgo, si no fuere la pern~,e que en -

nuestro nombre, y con nuestra autoridad y poder lo cx~rciere; 

y que ninguna persona secular, ni ecleoiástico, orden ni con

vnnto, religi6n o comunidad, de cualquier ~sto, condici6n, ca

lidad y prenminencio, judicial o extrajudicialmente, •••".1~/ 

Tal vez oc crea que la transcripción eo excC9iva; 

más no es así porque non nirvc para ver la amplitud con -

la que los reyes abnolutos, como ocurre con los monarcas 

españoles del siglo XVI y XVII, ejercían su poder. La 

cuest!ón reviste mayor inter~s si r2cordamos que apenas -

hasta el siglo XI/ la Iglesia había tomado un gran poder; 

pero desde Femando el C::at6licD y su esposo, Ioabcü, com"!l 

z6 en España a ejercerse el absolutismo, aunque entonces 

atemperado po~que las libertades españolas, como han he -

cho notar diversos historiadores, se ejercieran ampliamen. 

te durante gran parte de la Edad Media. Recordemos, en

tre otras institucicnes, al Justicia de Arag6n, que signl 

ficaba una limitaci6n al poder del rey. 
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Estas cuestiones han sido terriblemente polf!micas, por di 

versas razones: La influencia espiritual no se qued6 ah1, sino 

que se convirtió en inf1ucncia material, en fuerza económica. 

Como los adversarios de la Iglesia puntualizaron, la Iglesia -

Mexicana ae convirtió en la mavor latifundista en los primaroE 

lustros de la indepmdencia, tambifui en la principal fuerza e_!! 

piritual que no se conform6 con ello, sino que tradujo su in

fluencia en preponderancia politica. Un escrito_modcrado, ca

paz de L'nCBbezar a de !:; er figura dE ias principales en la reb.E, 

li6n de los 0 Polkos 11 , en 1B47, auspiciada di ch" rebeli6n auxi

liada por el alto clero católico; este autor, Mariano Otero, -

señal6 con gran precisi6n cuál fue la influmcia de la Iglesia 

Cat6lica, tanto al final de los años del Virreinato, como en -

los comienzos de la lucha insurgente¡ por tonta, al nacer el -

pais,can el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, documen

tos de los más reaccionarios que se han redactado en Mfu<ico, -

aunque fueron decisivos en la emancipación mexicana. 

Mas sigamos con el Real Patronato, y can los puntos de 

vista de uno de los més tenaces defensores de los derechas de 

la Iglesia, adversarios de gran fuerza en contra del regalismo 

(influencia del rey sobre los asuntos eclesiásticas). El pa

dre dan Mariano Cuevas afirma: 
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Corta es la bula, que se reducE? a dar al monarca la 

exclusiva para mandar edificar templos y el derecho de -

presentación para las obispados, al Pontífice, y para loo 

beneficios eclesiéeticos al Ordinario: Pero el caso es -

que de estü antiqu!sima y sencilla bula y a titulo de pa

tronato, se levantó toda un siatema de leyes y sus consi

guientes interpretaciones (siempre en favor del monarca), 

interpretaciones que de hecho cercenaron notablemente lBn 

legítimas libertades de la Iglesia de Dios y como hemos -

dicho fueran su rfunora y su martirio.13/ 

El enfrentamiento de la Iglesia y el Estado en la Edad M~ 

dia, pugna que tuvo por ciertos motivas nada espirituales, tu

vo repercusiones de las más variadas. Hay que añadir los pro

pios conflictos internos de la C:ristiandad: La s eparacián en 

dos grandes bloques, en el siglo XVI de la s6lida formación 

que habia tenido la Iglesia durante cerca de quince siglos: La 

pugna que produjo el cista provocado por Lutero, C:alvino, ZwiD. 

glio, Miguel Servet y otros famosos disidentes, movimiento que 

se engloba can el nombre de Reforma; y a veces més específica

mente como la Reforma protestante. Tuvo los más diversas mot,i 

vos; pero muchos coinciden en que el principal fue el inter~s 

ecan6mico, la ambici6n desmedida de algunos monarcas que se 

quedaron con los cuantiosos y fructiferoa bi<nes, matcriales, 

no espirituales, de la Iglesia. 
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Por lo que se refiere a la pugna en España, con inmedia

tas consecuencias en el mundo hispanoa~ericano, par tanto en el 

Virreinato de J;:¡ Nueva España, el rn~.o opulento de la Colonia ; 

el flor6n del slotema colonial, como se decia por loa propios 

españoles, es lógico que prod11jera choques ce toda e•pecie. 

En México, algunas órdenes c~mo la Conlpeñla de Jestís, eran vis

tas con envidl? por su gran riqueza, de manera que cuando se 

produjo el conflicto que culmln6 con la expule16n de los jesui

tas de todos los dominios españoles, ffi!.!ctJos vieri:in con satis -

facción, dicha expulsión, ocurrida en el siglo XVIII, bajo el 

reinado ce Carlos III. J.!:!! 

2.- PRIMEROS ENFREll:TM;IENTDS: t-!ISiúNERílG Y ErJCCl':ENDERDS. 

Uno de los motivos de choque, durante la etapa colo -

nial, fué el Real o Regio Patronato, a través del cual, se

gún expresamos, se daba opc16n~e los monarcas, que lo con -

v1rt1eron práct1cam~nte en una facultad decisiva, para pro

poner a los principales funr:::!onarlos r~e l.:! IgleGia, en su 

ejercicio en loa dominios españoles en América. 

Los problemas surgieron entre las etJtoridades civi

les y las eclesiásticas, por r.tversaa razones. En parte fué 

un choque én intereses, a veces de mora primacía o prevalen-

cia en los actos sociales; pero también se presentnron problemEs 
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debido a que ld Igle~ie, en virtud del s!~t~ma de herencian, 

se fu~ convirtienCri Pn importante prt:1pietaria. Par otra pu.:-

tP, alguncs 6rdenes religiosaD oE ma~traron ~wy c~loc~3 en 

la defensa de 103 inr:ias, que en nUl!'iJrc~r::s Ot:dslnres tuerrm 

v!ctima5 Ce los 2ncomenderoB. Como 5dbemos, a los españoles 

conquist~Cor<?s 'lo ltis atorg6 la encorni·:nCa, que ero un'3 ina

t1tuci6n econó~ica f~varable, en el 6cen eccn6m1ca, a los -

primero~ espa~olas, que luego 9a tra~~itlé e sun hijos. Se 

les Goj6 que manejasen pueblan enteros, niemprn con la con

dlci6n de que se proplc!era la ev~ngelizact6n, lo que no -

niempre se cumplia. 

J.- LAS ORVENES RELIGIOS~S. 

Los Padres l·'!sioneroo que mont!'ar,.n mayor entusiasmo 

por la ev~ngel1zac16n, el misma tiempo que prategíen a los 
habi tanteo ori~inarios de la Nueve. Espalia, al llntigua llná
huac, tuvieron serias enfrentamientco con los cnnquiatado
res y después can sus heroderos. llespP.cta a le organización 
de las primeras 6rdenes, y r.e la Iglesia en general, el ma

estra Uurgoa, he expres~d~ lo slgul~nte, al referirse a los 

primeros pas~s que se dierrn efi la orgcmizaci6n: 

Independientemente del clero regular, presidido por 
los obispos y arzobispos dentro Pe una organización jerár -
quica, exfat!a y operaba en la r~ueva España la que se c~no
ce c~mo clero reoular constituído por diferentes ~ 
religiosas cuya obra civilizadoro fu~ un factor importante 
en la integración de la naci6n mexicana durante los tres 
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siglos que comprairle la (;poca colonial de nuestro paiso -

La labor desarrollada por dichas órdenes estaban general

mente alentada por el acendrado espíritu cristiano de in

corporar a la cultura hispénica a los pueblos aborígenes 

mediante la aiseñanza v la educación y de preservar a lo~ 

naturales contra los abusas, desmanes y atropellos de que 

frecuentemente oran vlctimas por parte de las autoridades 

civiles y de loa encomaiderosu Puede afirmarse qun si la 

espada consum6 la dominación material d~ nuostras masas -

indlgenas, la cruz que sirnb6licamen te llevaban delante 

los misioneros religiosos, realizó su conquista cultural 

como elemento indispensable para la formación paulatina -

del pueblo mexicano.,12./ 

Como afirma tal autor, si por una parte ae mostraba el ce 

lo por la cultura y la evangelización, por la otra exist1a la 

explotacilin de los grupos indigena~. Hubo personajes, sobre -

todo entre los Dominicos, que lucharon intensamente en ese s<n 

tido. La figura més distinguida fue Bartolom6 de las Casasº -

Otros se distinguieron por su eapiritu constructor, como don -

Vasco de Quiroga, considerado coma fomentador del comercio, la 

agricultura y tas artesanias. 

Las misioneros franciscanos fueron los primeras en llegar 

al nueva país conquistado, el afio de 1522. Entre ellos venia 
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Pedro de Gante. que fue el fundador de la primero escucl<J que 

hubo en la Colonia. Llegó en compañ{a de ouoo das froil110: 

Juan de Texto y Juan de AhorD. Sobre el primeramente mencio

nada se he dicho por un canstitucionnliota que antes hemos el. 

teda, lo siguiente: 

11 Ademfm de C?ducador, Gante fue un celoso defensor de nuea 

tras aborígenes, hBbióndosc dirigido ~n mucha!:> ocasiones o la 

corte española impetrando ju~ticia paru ellos frente ~ lon dca_ 

manes de los conquistadores y encomenderos.. Durante cincueita 

años trabajó incansablemente y muri6 el año d2 1572, dando lu

minosa ejemplo del espíritu cristiano que lo animó en todo mo

mento como soldado de ln fe que procuró siempre el bene~icío -

de los desvalidos, la protección de los naturales y la resis

tencia contra los atropellos de que eran v!ctimas • .1§./ 

La circunstancia de que en un principio la educación fun

damental estuviera en manos de algunos misioneros, es decir, -

miembros de la Iglesia Cat6lica, explica qu" durante la C?tapa 

colonial y principios de la Independencie, buena parte de la -

educación estuviera en sus manos. 

HC?mas dicho que las daminicaa se distinguieron por au 

afán defensivo de las indios, como apunta el historiador don -

Vicente Riva Palacio: "Los dominicos luchaban por la raza con

quistada, en nombre? de ella pedían a los monarcas, más que - -
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gracia y misericordia, justicio y respetn al derecho natura~; 

en nombre de las vaicidos lanzaban dc~de laa pC1lpit.au, e1 lo~ 

consejas,. ei las juntas y ai prenaicia de los reyes mismos, na 

al gemido de la súplica, sino al anatano de la religión v con

tra la explataci6n del hambre par el hambre.jz/ 

Lo anterior nas indica que los integrantes y fomentndores 

de la religi6n tuvieran una gran actividad en def2nsa de loo -

indion, par lo qur.! tuvieron que enf'rentarse a canquistadoreo v 

hombres ligados a importantes intereses.. Desafortui1adamBitc, 

también la Iglesia lleg6 a tener sus propios intcres"s v algu

nos historiadores v críticos, cama el doctor Mara, afirmaron -

que en las primeras décadas de la independencia llegó a canstl_ 

tuir la primera latifundiata en México, asi cama de otros pai

ses iberoamericanas. 

Para el año de 1533 arrib6 e la Nueva España la Orden de 

los Agustinas y en la segunda mitad del sigla XVI los primeras 

miembros de la Compañia de Jesús, que a1canz6 una gran impor

tancia. Tambi~ vinieron religiosos de atrae órdenes, como 

los mercedarias, carmelitas v otros. 

De inter!:;s especial fue la Orden de los Jesuitas, cuya l.!:!, 

bar alcanz6 gran relevanci~ en el sector educativa. Estable

cieran importantes centras de educaci6n no solamente en la - -
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capital del Virreinato, sino tambi("T"I en ntrns ciuctadP-Si como 

Puebla,, Oaxac<.!" Veracruz, Guadnlojara v atrus. J.1oernñn ce lü~ 

lengua!l clásicag v de! filoGofla v te:?ologio, en:H~iiaron los len

guas indígena~:;, ccin la qua su influencia ful: muyDr. ls t.o no -

significa que lon integranten d~ otras órden2s no aprcndiLJr~n 

lenguas indígeriila, pul!G era indl~pcn:::;abl~ rora la L>varigeliza

ci6n. Una ct~ las inotituciones d~ justo prestigio, dirigida 

par los jecuit~G, fue el Colegi~ de San lldcfonso, de lB Ciu

dad de México. 

Fue tanta la influenc:.a que nlcanzuron J..oG jesuitas, QUl~ 

provocaran el celo dP. otras órcteneG v del propio gobierno osp,2_ 

ñcl, en vista de que su influencia exist!n en todos los domi

nios de'Eapaña en Am~rica y en otros reinos de Europ~~ Par 

tanto, acusados da intervenir en lm; asuntan políticas~ fueran 

e::pulsadcs de tedas les dominico hispunoo "l año de 1857, baja 

el reinado de Garlas III. De M6xic~ ,,al.iernn del pofo figuras 

de gran importancia en el orden cultur~l v científica, como A!!. 

dr~ Cabe, Francisco Javier Alegr<? y Franciocc Javier C:lavije

ra, entre otras. Este última autor de una famosa Histnria An

tigua de M~~ico, que ha merecido muchas reimpresionen. Entre 

los disc1pulos de Clavijero figuraran importantes personajes -

de la historie de nuestro paia. 



- 22 -

Tanto en el campo cultural, como en otros actividades, ªB. 

ciales, hospitalarias, constructivos, tuvo gran intP.r~s la la

bor de los mianbros de la Iglesia Cat6lica. Por tanto, no en 

extraño que haya tenido diversos enfrentamientos can elemrmtan 

gubernamentales, al mismo tiempo que otros choqul?S de intere-

seso 
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CAPITULO II 

Le Iglesia y el Egtado (1821-1856 

e) Antecedentea y la Const1tuci6n de 1824. 

b) El intento de Refarme,de Gaméz Ferias. 1833. 

e) Constituciones centralistas y retorno al federalismo. 

d) Grandes debates en el Congreso de 1856-57. 
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a) Antecedentes v lo Constitución dB 1S:?4. 

Durante la guerra de Independencia, gran parte del clero, 

sabre todo el de ~xtracci6n v funcionen meion impo~tantcs, es

tuvo de parte de las insurQentcs. Algunos de lo~ pr~ncipalcs 

caudilloo de lo insurgencia fueron soce~dotes: Bast~ mencionar 

los nombres de Hidalgo, Morelas, Matamoros, el Dr. Cosa v otras 

muchos, algunas de los cuales murieran fuoilDdoo. En cambia, -

la alta jerarquía t~clcmHbtica eotuva del lada del gobierna vi

rreinal. Recordemos cómo los principaleo jerarcas condenaron -

en manifiestos diversas al Pactr~ Hidalgo y mostraron su cenaurn 

el movimiento partidario de la Independencia. 

En cambio, cuando laG liberales españoles lograron el año 

de 1820 el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, se fo_!. 

m6 un movimiento para condenar, en la Nueva España, es decir, -

en México, aquella Constitución que tenía matices liberales y, 

para conservar el orden económica-eocial existente, buscarnn l~ 

ccnsumación de la Independencia. 

En la Constitución de Apatzingén, del año de 1914, se ha

bia establecida la religión católica cerna religi6n de Estado, -

debido en gran parte a que eran lüo ideas ccnminantes en esos -

años y al hecho de que algunos de les diputadas de la asamblea 

iniciada en Chilpancingc, en 1813, eran miembros de la Iglesia. 
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Después, en el Plan d~ Iguala, resultado del movimiento inici_!! 

do en contra de la Constituci6n de Cádiz, por los altus int~r.!!_ 

ses econ6micas y sociales que dominabiln en eson oños; decíumo!J, 

en el Plan de Iguala, de febrero de 1821; en nu artículo prime

ro se decía terminentcmentc: 

1.- La religi6n católica, apost6lica, romano, sin toleran

cia de otra alguna. 

Si recordamos que el movimiento sL? prcpor6 la independen

cia, tanto desde el año de 18DB, como el iniciado en 1810 por -

el Padre Hidalgo, ten!an una gran influencia de la ilustración 

francesa; oi recordamos que autores como Juan Jacobo RoussEau v 

el forjador de la doctrino de la división de poderes, Charles -

de Montesquicu, influyeron decisivomentc en muchos doctrinarios 

mexicanos, se explica que desde un principio surjan dos carrien. 

tes adversas, y que el choque no tarde en producirse. 

Cuando el último virrey llegó a Mfucico, don .Ju.en 0' Donojú, 

fue recibido en la poblaci6n de Córdoba por el Coronel Agustín 

de Iturbide, quien encabezaba la nueva lucha de independencia. 

Celebraron en esa Ciudad el llamado Tratado de Córdoba, en el -

que tambiái se reconocía la religión católica como único, al 

mismo tiempo que en el articulo 3o. se expresaba: 
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SE!rá llamado a reinar en el imperio mexicano (previo el jg 

ramento qua designa cü artículo 4o.,, del Plan), en primer lugür, 

el señor don Fernando VII, Rey Católico de Eopaña, y p~r ou re

nuncia o no admisión, su hermane, el ~eren{sima ~eñor infante! -

den Garlas; etc., ctc.1/ 

De manera qua en forma cxpre!Ja se tenía como condici6n el 

catolicismo, que en esa forma va a conservar su nituación que -

habta tenido en la etapa colonial. Corno precisa el padre Cue

vas, al hablar de la lucha terminada por la independencia, en -

septiembre de 1821, nas dice: 

"D!as despu~s, el 2? de septiembre, al frente de unos 

20,000 hombres, conocidas en nuestra historia par el "Ej6rcito 

Trigarante", en tr6 proclamando RELIGION • INDEPENDENCIA V UNION 

el ilustre hija de Michaacán, don Agust1n de Iturbide, llevando 

a su lada al representante de las primitivos insurgentes, Gral. 

don Vicente Guerrero 11 .E.,/ 

De cual era la mentalidad de la ~poca, hay una cita que -

recoge don Mariano Cuevas, de un sacerdote, Pimentel, cuando -

nas dice: 

"Parte de la filosofía do nuestra independencia, la prop.!!, 

gaba as! en España, scia mesea despu6s, el incansable padre 

Pimentel: "La impiedad, (escribía) la irreligi6n y el 
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despotismo de la,, Cortes san las camn1s de la perdición de las 

Américas, y de que ~atas hayan jurado au independencia, pues -

no pudiendo aufrir el mal gobierno de su cono ti tuci6n y de sus 

impíos y sacrílegos decretas can que mandaron extinguir el pi~ 

daso y Apoet6lico Tribunal de la Santa Inquisición, que saate

nia los derechaa del Trono y del Altar, cama también lBa aagr~ 

das religiones, con los padres Jeouitas que sostmian la Fe y 

Religi6n Católica en la España y sus Américas. Al mismo tiCl!llpo 

ordenaran las Cortes la libertad de imprenta, y prohibieron Pa 
der fundar abras pías, capellanías, anivernarios, hospitales, 

iglesias, conventos de monjas y de religiosos, y que ordenaran 

cerrar todos las noviciados de estas comunidades y tcdoo loo -

hospitalarias religiosos de San Juan de Dios de San Hip6lita, 

y las padres Belemitas de sus Ccnvcntco, que curaban los e:nfe.;. 

mas, y enseñaban las primeras letres"o1/ 

Si así se pensaba en esa fipocn ce 16gico qua un s~ctor de 

la saciedad mexicana tuviera que luchar en contra de las Car -

tes de España, que es a las que se rtfiere el autor. En cam-

bia, otra escritor, ya de este Sigla, don Alfonso Tora, al pu

blicar La Iglesia y el Estado en Mfu<ica, el año de 1927, es d~ 

cir, bajo el gobierno del Gral. Plutarco El!as Calles, nos di

ce lo siguiente: 
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•A fin es d" abril llegaran las noticias a México del res

tablecimiento (1020) del sistema constitucional en Cspaíla, prR 

ducienda la mayar inquietud entre le:' eopañoles E?Urapeao; puco 

en tanto que unas aplaudían can entusiasma estos acontecimien

tos, otro!" !JC manifcstoban temerosos y desconfiados, previendo 

las ccnaecuuncias que todo 6oto pudiera producir P.n la colo- -

nia" .. 

"El clero eopecialmentc se cantaba entre las de~contcntos, 

persuadida de que una vez restablecida la ccnotituci6n, segui

rían las cortes españolas, "n que predominaba el partida libE?

ral, ejecutando los reformas centro el clero~ que ya habían C.Q. 

menzado a introducir y as! terminar!an sua fueron y privilc--

gias, se disminuirían sus riqueza" y su influencia en el poder, 

quedando subalternada par completa al gobierna civil, adcmáG, 

temían t?l restablecimiento de la lib"rtad de imprenta, lao - -

elecciones populare::;,. y los ayuntamientos constitucionales, 

que darían par resultado el predominio de la mayor1_a, es decir, 

del partida popular que proclamaba la independaicia 11 • 

"Las inquisidores que debían desaparecer al restablecerse 

la constitución, el arzobispo que E?ra pra~undamente conserva

dor, loo principales miembros de la audiencia y algunos ricos 

españoles, habían convencida al virrey de que na debía hacerse 

variación alguna <n el sistema de gobierna, en tanto no se - -
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recibiusen 6rdenes terminantes del rey, y aun se trataba de que 

llegada el caso, se desabedcci~ran éstas, en virtud de que se -

decía que Fernando VII, estaba como prisionero entre loo liber,!!. 

les que le rodeaban 11 .,~/ 

Ya indicamos que la Constitución de Cádiz, que se habia ".!$. 

pedido en 1812, se volvió a proclamar en 1820, por lo que se 

produjo el movimiento que le toc6 encabezar a Iturbide, pero 

sirviendo a los intereses adversos a los primeros insurgentes. 

Toda fu.to es el preludio de la Constitución de 1824, que -

va a establecer, tambi&i, como religión de Estado la Católica.

En efecto, en el Titula I, que habla de la nación mexicana, en 

su articulo 3, se decía: 

3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamen. 

te la cat6lica, apostó.lica, romana. La nación la protege par -

leyes oabias y justaa, y prohibe el Ejercicio de cualquiera - -

otra 11 • 

Aqui nas encontramos, de nuevo, establecida la intoleran

cia religiosa, en contra de la que muchos paliticaa mexicanos -

van a combatir durante varias d6cadas. Por cierta que entonces 

se plante6 una discusión en la que no intervendr6, pues se nec..!!. 

sitaria un amplio estudio que na me corresponde: Se trata del -

Real Patronato, a que antes hemos hecho referencia. 
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En loa debates de lon dos primeros congrcnoa constituyen

tes, resultada del segunda fua la Constitución de 1824, queª.!:!. 

tes tambi~ habia producido el Acta Constitutiva de la Federa

ción, de enero de 1824; en esan congre~o~ lon principales deb.9_ 

tes surgieron en torno a la organización de la República, yn -

terminada el Imperio de Iturbide; sabre eoa organizaci6n loo -

debates más importantes fueron sobre el c<Titraliomo y el fede

ralismo. 

b) El intenta de Reforma de G6mez Farias (1833). 

Las luchas que ne hobion producida entro las partidarios 

de la manarquia, que fue el primer sistema palitico que se ea

tableci6 al realizarse la independencia; y las partidarios de 

la república, ya indicamos que se concluyen con el estableci

miento del sistema federal, en 1824¡ pero no van a parar ahi 

las pugnas, parque en 1835 triunfan los contralista~ y harán 

que se VUQlva al aistema que ellon propugnan, parn consolida.E, 

la, as! sea por poco tiempo, en 1836, con las Siete Leyes 

Constitucionales. 

La situación de las relaciones de la Iglesia y el Estado 

se complicaban por otros motivos. A pesar del reconocimiento 

de la religi6n cat6lica en la Constitución de 1024, las pug-

nas no se terminaban. Había otro hecho que complicaba las 
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coaaa. España tardó mucha en reconocer la independencia, lo -

que ocurre hasta 1836. Laa autaridadeG españolas utilizaban -

su influencia para que la autoridad del Vaticana na permitiera 

que el gobierno mexicano llegara a un cntBndimiento provisio

nal a definitiva can las autoridades ccleoiáaticas. Había el 

problema de la farmaci6n, a mejor dicha, del nombramiento de -

las funcionarias del clero. El gobierna mexicana inició ges-

tienes ante El Vaticana para buscar un entendimiento directa, 

lo que era sumamente difícil. Alfonso Tara, ocñala aquella s! 

tuaci6n: 

uoesde maya de 1825 había oBlida para Europa el enviada -

extraordinaria Dr. dan Pablo Francioca Vázquez, canóniga de 

Puebla, quien antes de pasar a Roma ae detuvo an Bruselas, pa

sando despu6s a París y a Flo~encia, sin que lograra jamás ser 

recibida por el Papa, y teniendo antes bien que sufrir toda 

clase de humillaciones, que porcce increíble pudi~ra saportn~ 

un enviada diplomática de la república. Era natural que así -

sucediera, dada que la corte papal, despu~s de las sucesos de 

1814 y 1815, habla quedada sumamcrite obligada a las aabcranas 

europeas, que restituyeran al Papa sus estadas, y muy especial. 

mente al rey de España. Par esa nada importó al papado el de

jar sin obispas a M~xica par un eopacio de ocho años can peli

gra de la salvación de las fieles, pues la corte de Rama na s.§. 

la se negaba a reconocer la independencia de M~ico, sino que, 
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como hemos vista, hacfo propaganda en contra de ello. Murió -

el Papa León XII, !Jin que se diera un pano en el 3rrcalo del -

patronato y !lubió al trono Pía VIII quio, con decir que fue - -

electo por la influencia y loo intriga" del emperador de Aus-

tria, dicho queda que tenfo que seguir el mismo camina que su 

antecesor, y as!. lo único que ~e propusa·a1 señor Vázquez por 

el papada, fue que se nombrar!.an nbispcs in oartlbun, n vicn

rias capitulares para M6xica, pasando par alta la cuestión del 

patronato".'§./ 

Seg6n el diccionario de la Real Acadamía de la Lengua, 

obispo in partibus, o in partibun infidclium. 11El qua toma el 

título del país ocupada par los infieles y en el cual no reai-

.de". 

Como indicamos, las pugnas siguieren y oc fueron definí~ 

da las grupas entre liberales y conservadores, aunque entre 

los primeros hubo unan más radicales que quisieron establecer 

cambios prafundoo. 

El afio de 1833 llegan al poder el General Lápez de Santa

na, cama Presidente; pero quien lleva como vicepresidente a 

uno de las jefes liberales, dan Valcntín Gómez Farías. 

El General San tan a tenía la costumbre, cuando había una -

situaci6n que consideraba confusa, en que na gobernaba directE!_ 
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mente, sine que se retiraba y dejaba a uno de los políticos, -

de toda tipa por cierto, puoa lo mismo gobern6 con llberales -

que con conncrvadarcn; o con centralistas y a veces con fcder_!! 

lista:::. Pues dejaba a una de sus segundos y se retiraba a cus 

haciendas, la más conocida de Manga de Clavo¡ pera la cual na 

le impedía, en su actitud contradictoria, en fomentar rebelio

nes contra sus mismos segundos. En este caso don Valent!n Gó

mez tarías. 

Este personaje, uno de los principales liberales, trat5 -

de dar algunos pasos sobre lo reforma de la Iglesia, segGn los 

datos que nos da el profesor Daniel Moreno, quien dice lo si-

guiente: 

•como en el congreso algunos diputados moderados soste- -

n!nn la administración de G5moz Ferias y en el Senado la in- -

fluencia de Rejón era factor importante, se dieron los prime-

ros pasos para la separación de la Iglesia y del Estado, coma 

exclaustración de monjas, no utilización de la fuerza civil p~ 

ra pagos de diezmos, supresión de la Real y Pontificia Univer

sidad de México, a la que se sustituta con varias escuelas do 

estudias superiores; desamortización de bienes de las corpora

cicnea religiosas, o de algunas, y diversos decretos oabre 

instrucción laica. En cambio, en el sector militar Santana, -

por una parto, y Nicolás Bravo, por la otra, atacaban dura~en-
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te a los rl?formiotuo y promovfan rebelioneo•.y 

Aquellas medidas tan radic~les, y sobre todo promaturas, 

en una sociedad que no evolucionaba aún lo ouficiente para 

aceptarlas, hicieron que aquella administración cayera el año 

de 1834; y que pronto la situoci6n volviera al estado anterior 

parque casi todon los decretan do ese administraci6n liberal, 

Fueron echadoa por tierra. 

Sobre lo que se lntent6 hacer en esa adminiotraci6n, uno 

de sus funcionarios, el Dr. Jos{:! María Luisa Mora, gen1?ralizau 

do un tanto, sostuvo que, según el partido que lil llornaba el -

progresa, se fund6 en loo siguientea principios: 

"1o. Libertad absoluta de opiniones y supreoión de las lE, 

yes represivas de la p:-enso; 

2o. ABOLIGION de los privilegies del clero y de la mili--

cia; 

Jo. SUPRESION d2 las instituciones monásticas, y de todas 

las leyes que atribuyen al clero el conocimiento de negocias -

civiles, cama contrato de matrimonio, etc.; 

4a. Reconocimiento, claoificación y cansolidaci6n de la -

deuda pública, deoignoción de fondeo para pagar d~sdc luego su 

rE?nta, y de hipotecas para amortizarla más adclantef 
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El So. punto se referia a la defensa de la propiedad, "sin 

ofender los derechos de los particulares 11 • 

60. Mejora del estado moral de las clases populares, por -

la destrucci6n del MONOPOLIO del clero en lo educaci6n público, 

par la difusión de los medios de aprender. y la inculcación de 

los deberes sociales, por la fonnacián de los museos, conserva

ci6n de artes y bibliotecas públic'1s, v por la creaci6n de estE_ 

blecimientos para la literatura clásica, de las ciencias y la -

ma1·a1. 

Otro punto se rP.feria a la abolici6n de la pena capital P.! 

ra los delitos politices y otro más sobre la integridad del te

rritorio. 

A lo anterior agregaba El doctor Mora, cuando poco después 

publicó su libro, "estas principios son los que constituyen en 

México el símbolo político de todos los hombres que profesan el 

progreso, ardientes o moderados. Solo reata hacer patente con

tra las hombres del retroceso la necesidad de adaptarlos¡ y Ca!!, 

tra los moderados la de hacerla por medidas prontas y enérgicas, 

como se practic6 de 1333 a 1834".1/ 

La verdad es que apenas terminada la gostián de G6mez Fa-

rías, par la vuelta de Santana al poder, esas medidas prontas y 

en~rgicae, coma dec1a Mora, se tuvieron que hacer a un lada, --
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quedando sin vigoicia. 

En el extremo opuesto de Morn, un aucor de e~tc siglo, al 

qui'.:? ya hemos hechn refr?rEncia, Cueva!=i, juzga con dureza a di-

cho régimen: 

"El 19 de diciembre de 1833, el vicepresid01te en funcio

nes, G6mcz Farías, L"rl un acceso que los mir:mos rojeo le han CE, 

lificado siempre de extravagante e inoportuno, promulgñ contra 

la Iglesia de Jesucristo, y contra la Religión Constitucional -

del Estado, los siguientes articulas, llamados leyes: 1o. Se -

mandó proveer en propiedad todos lo~ curatos vacant~s v par vE!_ 

car, en clérigos secularen, conformo a ciertas leyes civiles -

mexicanes y espDñolüs; por el 2o. se suprimieron lao oocris- -

t1aa maycres de todas las parroquias; el Jo. fijó el término 

de sesenta días, para que tenninasen los concursos abiertos ei 

los obispados, para la provisión de curatos; en el 4ow ~e con

cedió al presidente de la Rep6blica en el Distrito y Territo-

rios y a los gobernadores de l~s Estados, ejercer las atribu-

ciones que las leyes españolas conced!an a los virreyes y go-

bernadores de las audiencias, E:n la provisión de curatos; el -

articulo 5o. impon!a una multa de quinientos a seiscientos pe

sos por la primera v segunda vez, y el destierro v confiscación 

por la tercera, a les obispos y gobernadores de mitras, que no 

se conformaran can esto ley a sus correlativas, en la provi- -
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si6n de b"'1cficioo izclesHinticm:i; y en r:n, el articulo 6a. 

rlispuoo que taleo multas fueron aplicadas por el presidente de 

la República en el Distrito y Territorios, y por los gobernad.E. 

res de los Estados, a los eotableci~ientoo de instrucci6n pú-

blica".Q/ 

El resultada ya oe ha señalado antes: La salida de G6mcz 

Far1as y el regre:rn de San·tana; y el cnmbia muy amplio en el -

sentido que para 1835 la cueati6n politica cambi6 tambi&i pro

duciendo el regreso de las conservadores '/ ~l restablecimiento 

del centralismo. 

c) Las canstitucio~ee centralistas y el retorno al federalis-

El restablecimiento del centralismo sirve para que el as

pecto de predominio de la Iglesia continúe, y que en la carta 

politica de 1836 se les d"'1 ciertas prerrogativas a los ecle

siásticos, d!indoles oportunidad de intervenir en el Senada de 

la República. Por cierto debemos aludir al hecho de que a pe

sar de ser una constituci6n centralista, conserv6 el Senada, -

que siempre se consider6 cama parte del federalismo, debido a 

que asi acurri6 en los Estados Unidos. Por supuesto que el SE, 

nado que se qued6 en las Siete Leyes Constitucionales, tuvo 

que ser muy distinto al del sistema federal. 
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Baste recordar el prcémbula de las Lcyea Canatitucianalca 

que comenzaba en la siguiente forma: 

11 En el nombre de Dios Todopoderosa, trino v uno, por 

quien los hombres están dentinada~ o form!lr socicdodcn v ne 

canservan lao que forman; los rcnresnntantco de ln nación mex.!_ 

cana, delegados para constituirla del moda que cntiaidon aer -

más conducente n su felicidad, reunidos al efecto, en Congreso 

General, han venida en decretar las siguientes".§!!/ 

Por lo anterior ~e ve que no había la menar duda acerca -

de que la religión oficial seguía siendo la cat6lica y que lea 

relaciones entra Estada e Iglesia se estrechaban; pera las gr,!!_ 

pos que opinaban en sentido contraria fueran radicalizándose, 

aunque tardaran mucha en combatir can eficacia para sus ideas. 

En 1839 y 1840 hubo intentas par volver al federalismo, inten

tos que eran apovadas por las armas, como entonces ee usaba; -

pero tambi~n hubo intentoD de acentuar el centralismo, por al

gunas int<!grantes del Suprema Poder Conservador, que fue esta

blecida en esa carta centralista. 

La carta C"'1traliota de 1843, expedida par la Junta Legi!!, 

lativa, en su artículo 60. na hizo más que repetir la norma de 

la religi6n oficial, can exclusi6n de otra. Concretamente se 

dec!a: 
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Articulo 60. La Naci6n prof P.sa y protege la religión e!!_ 

tálica, apostólica, romana, con excluni6n de cualquiera o~ru. 

Por tanto, deb~mos reiterar que seguían muy cercanao el -

Estado y la Iglcoia. Es decir, la carta de 1543, llamada Ba-

ses de Organización de la República Mexicana, canecida genero]._ 

mente cama Baaes Orgánicoo, conservó el mismo sistema. Este -

canstitucián no fu~ expedida, o prep~rada, coma lon otras, por 

un congreso, oino por una Junta, llamada Nacional Legislativa. 

La anterior Junta Legislativa na fue ulecta popularmente, sino 

que el mismo gobierno, presidida por Santona, lü nombró; y en 

esa forma se expidi.60 

Las pugnan entre ccntrali~tes se fu2ron acentuando y esta 

carta constitucional no duró en vigor m6s que tres años, por-

que una nueva rebeli6n derrocó al gobierno, hecho muy frecuen

te en aquellas lustras, y se convac6 a un nuevo congreso, el -

que estuvo trabajando en 1846 y 1847, a pesar de la invasión -

de las trapas de los Estadas Unidos, la que no le permitió tr!!_ 

bajar con la debida calma. Sin embarga, cancluy6 su tarea y -

reestableció el federalismoº 

El documenta que volvi6 al federalismo y a la Carta de 

1824 se llam6 Acta Constitutiva y de Reformas y fue sancionado 

por un Congreso Extraordinaria Constituyente, en maya de 1847. 
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Como udvcrt.10 en uno de cus artículo~ la v.:gL">flcin de la Canstá,. 

tucián cte 1324, ne volvió a la unión t?fltre la lglc::.ia 

tacto, c:onnídorándos~ como religión únic3 lti c::i ~ólic::~ .. 

En un principio no hubo vigenciü plena, poTque el pní~ se 

cncontrnbn invadido por trap~s extranjera~¡ pero dcspuút. da 

que se f'irmó la poz, en 1348, cnt:-6 en plena vigcncin, que na 

había de durar mucho, porque otro rebelión derribó al gobierno 

del Gral. Mariano Arista m 1652 e hizo volver al gobierno ol 

Gral. López oe Santona, que en esto oportunidad ejerció su úl

timo gobierno d" 1853 a 1355, can un gran dcnpotismo v con - -

enorme influencia de la Iglesia, con cuyo apoyo quiao contar -

para sostenerse 01 el poder, más no lo logró, porque m 185lt -

eotalló la Revolución de Ayutlo, que triunfa en 1855 y hace 

saltar del gobierno al dictado», que yo no logra valv<?r al po

der. 

d) .- f'it'nndeq debates en el Cangreoo de 1856-1857. 

El t'.il timo gobierno del Gral. San tena fue quizás al más 

dictatorial de todos. Por ello, al iniciarse la Revoluci6n de 

Ayutla, en 1854, a pesar de sus comienzos un poco lentos, pro.n. 

ta se desarrolló v creció, formando en sus filos o elementos -

de todos los partid os: Lo mismo pureo (radicales) y moderados 

del partido conservador. El final del gob1<!rno santaniata - -



- 42 -

persiguió a sus adversarios, pero pronto incluyó entre aua en.!!. 

migas a algunos destacadas miembros del sector de loa conserv.!!, 

dores, como don Antonio Haro y Tamariz. 

El Plan de Ayutla incluía entre sus punteo fundamentales 

la convocatoria a un congreso extraordinario constituyente, 

además de derribar y examinar los actos de la óltima dictadura. 

La ccrnposicián de ese Congreso tenia entre sus miembros a ele

mentos de todos loa grupos politices, dcrninando el sector de -

liberales moderados, frente a un grupo radical muy bien defin.!, 

do y un grupo de conservadores también, de tipo muy ccrnbatien

te, como se vio en loa debates de la asamblea, la más notable 

que hemos tenido por la intervErición de hombres destacados de 

diversas ideologías. Los nombres de Ponciano Arriaga, Ignacio 

Ram1rez, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, entre los progre-

sietes; y de Arizcorreta, Marcelino Castaíleda, Escudero y Ech.!!, 

nove, entre los moderados, pero inclinados al conservatismo; y 

otros como Ezequiel Montes, Luia de la Rosa y Jos~ Maria Lafr_!! 

gua, son suficientes para setialar algunos de los más prominen

tes. 

Muchos fueron los debates importantes de los integrantes 

de la asamblea de 1856-1857. Segón algunos historiadores, la 

tribuna parlamentaria mexicana ae elev6 a grandes alturas. P.!!, 

ro es indudable que los más importantes fueron los que se 
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dieron en tamo a restablecer, .la C::ansti tuci6n de 1824; el !IC!

gundo, que estaba ligada al primero, se dio sobre la libertad 

de conciencia y en general, sobre la cuesti6n rC?ligiosa, o sea 

el problema que te6ricamente se hab!a venida debatiendo, sobre 

lao relaciones Estado-Iglesia. Hab!a una gran ebullici6n en -

tamo a las cuestiones fundamentales, en tanto que lo que se -

ha llamado la tranquilidad de conciencias na pad!a decirse que 

existiera. 

En la integraci6n del congreso es indudable que hubo una 

gran influencia del caciquismo, que determin6 que ellos se co12 

virtieran en grandes electores y que influyeran en la deaigna

ci6n de algunos de las representantC?s ante la asamblea. Un 

historiador ha hecha le observaci6n de que "no obstante estas 

circunstancias, puede asegurar que el C::ongreso C::anatituyente -

representaba can bastante fidelidad la opinión pGblica de aqu,!;. 

lla ~poca. Para que ~to se comprenda, hay que recordar que -

la revolución contra Santana había sido general, y que hab!a -

tenida un caracter bastante popular. Los caudillas revolucio

narios salidas en su mayor parte del puebla --y no coma antes 

entre los militares-- eran por lo general adictas al sistema -

federal y se hab!an apoderado del gobierno de loa Estados, con 

el prop6sito de convertir en un hecho la eaberan!a de las Est!!_ 

das, can el prap6sito de convertir en un hecho la soberanía de 
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los Estados, de cada una de lns entidades f°C!dcrntivaGr- limitó!!_ 

dose el gobierno central a reconocer a lec nuevas goberncdarc~ 

en los pueston que hBb1on conquistado. Ltls cleccionca parü el 

Congreso C.anotituvcntc se llevaron r.:i ~fccta pocos oe!ilanaG dc::i

pu~s del triunfo de ló revolución, v cowo l~~ autoridades, qu2 

erar generalmE?ntc de origen popular, cnt:Jbe11 rce:ilTI inotalü- -

dac, hav moti\lo p::irn supon EZr que li:lc per!Jonns ouc fueron elegi 

dLJs bajo nu influcnc:ic, reprener:toran efectivamente lo npinián 

pLÍblic:to9/ 

Dominada la asamblea por los li~e=3lc~ moderados, qu~ en 

muchas ocasionen no costen!:on con ;"'irme.:a el mi.~mo punto de 

vista, es 16gico que n~ presentns~ cama opció~ el valver n la 

Carta de 1824, entre otras razones p~rque C?tJtablecin la ~eli-

gién de Estada, lo cuo.l hubi~ra z:.vitac'.::. much~s c!ebnt::s.. Pero 

a pesar de que en cierto mament~ se llegó a la aprobncián de -

esta propuesta, por razones de t~ómit~ se siguió ~ la discu-

si6n de una nueva carta política. 

Los d~bat=s sabre la libertad de conciencia, o libertad -

de:? cultos, fueran los más enconadas, aunque ~n la. formo ae ai

gui6 una modalidad mucho menos violcntn de lo que algunas esp.!!:, 

raban. Los conservadores se hab1on preparada para esa discu-

sión, sabiendo que en las puntos fundamentales contarían con -

el apoyo de las moderadas. Las galerías se r:?nCantraban, 
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siemprE que se trat:Jb8., eatJs cuentiar1cs. con una grun concu

rrencia.. Attemás r ::¡e r~coní.un esc;,.·i tos, ReFresl.mtuciones 1:.·n 

contra de la tolerancia religiosa, representaciones quE! cr:in -

apayadaa e inspira.do::¡ por los aaccrdates y a veces pN!3aitodos 

por cscritorc5 ultramontanos muy conocido~. 

Fua el articulo 15 del nrovccto de Constituci6n, el que -

propon.ta la oiguientc narmntividad:. 

Na oe c;!Xpedir6. en la R!!pÚblico. ninguna ley, ni arder. 

de autoridad que prohiba o impida el ~jcrc1c;a de ningGn 

culto religiosa; pera habiendo sida la rcl1gi6n excluoiva 

del pueblo mmcicana la cotólica, apostólica, romana, ul -

Gangrena de la Unión cuidarO, po~ medio de 12y~n justas y 

prudentes, de protegerla en cuanto no oe perjudiqu"'1 loo 

intereses del pueblo, ni los darechas de la soberanía na

cional. 

A reserva de volver sobre esta cuestión, es necenario 

apuntar el inicia de los debates. Fr~nciaco Zarco, en su !:!!E.

toria del Congreso Constituyente, nos ha dejado una buena dco

cripci6n de aquellos hechos: 

"Ante un concurso inmenso que llcnabEJ lao galerías, y 

asistiendo al Gangreno ciento seis diputadas, comenzó el deba• 

te sobre el articulo 15 del proyecto de Gana titución". 
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11 Esta discu::iián ha hecho honor a la tribunu n::icional; lu 

buena fe, la frnnqueza v el valar civil lií.'..ln cnmpeada en los 

discuraos de todan loo oradores y DU sinceridad en la mejor 

justificaci6n del Gongrcuo. Sólo la di3cusión do materia tDn 

importante eG un triunfo de lon buenas principios" 

En vano las reaccionarias ac empef;Wron en buscar gentes -

que fueran a insultar a los repr2::1entanten del puE..:blo; en vana 

quisieron extraviar 01 bello nexo y hacerlo cometer un acto Í!!, 

digno cte su d~cora. Estas intriQBS fueran vistHs con desprc

cia" . .'.!.Q/ 

Luoga pasa al inicio del debate principal de la manera s_i 

guiente: 

El señor c::ASTAÑEDA inici6 el debate en los términos si- -

guier1tes: 

•En un pueblo en que hay unidad religiosa, lPuede la aut.!l. 

ridad pública introducir la tolerancia de cultos? 

"lSer~ conveniente atentar así contra un sentimiento tan 

profundamente arraigado en el coraz6n de todos los mexicanos? 

11 Nosotros, señores, que nos glcriam~s de dem6cratas, que 

llevamos el estandarte de la voluntad nacional, que somos los 
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representantes d!:!l ;::Jueblo y que car.lorcndc:non todo lo que impar. 

ta tan augusta mioión, no podemos, Gin canculcLJr nuestros mis

mos títulos, contrariar la unidad religiosa que: existe entre -

todas len mexicanon. La r~l1gi6n cotólit:a 01.2 asocia en M1!x:..ca 

a todas las ideas de patriotismo, de libertad y de esperanza. 

Es ln religión un sentimiento sublime y el principal y mós efi

caz resorte en el corazón de todos los mexicanas; en la reli- -

gión entre nosotros el principio da la obediencia en len súbdi

tos y de: la justicia en lo:; gobcmElntes; lu religión en la fue!:!. 

te fecunda de la moralidad y de la$ grandes accíanest es lu re

ligión la que constituye, por decirlo an!, nuestra vida social 

y nuestra vida dom~stica; todo, señorea, tiene ou origen, entre 

los mexiconoo, del principio religioso 11.11/ 

Cerna se adviert~, el planteamiento no cre va a realizar en 

los ataques durínimos, que se habían hecho, de ateos, imp!os, -

irreligiosos, que ne habían lanzado en contra de los liberales 

radicoles, sino en una forrna en que se defiende la democrucia. 

Tal era la forma en la que oe expresaba Marcelino Castañedo., -

uno de los diputados conservadores. El mismo continuaba en su 

discurso notable: 

"lPues con qu~ derecho podemos los representantes de este 

pueblo esencialmente religioso a tacar su principio vi tal, su -
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principio favorito, Bl me en lícito cxprc~a~oc ~s!? 

"El pueblo m~xicano quiere vivir baja la unidad católica. 

Interpelad si no a vuestras padres,~ vuestran esposas, o 

vuestros hijos, y o todas lan demás personas qua constituyen -

vuestra familia y cncontroróis los datos mán ncguros de cntw -

verdadº Y vosotros, representantes de ese pueblo, lPadtis con 

trariar su voluntad inte1~rumpicndo esa unidad que 61 desea. vi

vamentE! c:anservar7 lCuál es el dcrcch'c con que conculctiis esa 

voluntad que siempre y en todas circunstcncias debe honrar 

vuestras operaciones? En el m:Lmno hecho =-omp.er!ais los ~!tu-

los de vuestro misi6n, dejor!aic de ne:- los rep1·esentanten del 

pueblo \j autarizaríaio o ~ste a ret:zlaTsa centro vosotras, co

ma mandatarios indignos de confia~2a. 

"Señorea, la comiai6n os propone que la voluntad del pue

bla es el principia de teda ley y par ot~a dcoatiende ese prin 

cipia proponiéndoos alteréis la unidild religiooa que el pucclo 

quiere conservar a toda costa. Si lo primero es una verdad, -

no podemos sancionar la tolerancia de cultos, supucnto que 

ella rompe la unidad religiosa bajo la que desean vivir loo m.!!_ 

xicanas 11jg/ 

Esta fue la t6nica de la mayor parte de los oradores del 

sector conservador, y aun de algunos liberales moderados. Las 
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discw:;ianeo ocurr!an cnmcdla de gran deo gritos• ya que lua se

siones eran públicasº Frente n toles opiniones es bueno con-

trastar la de uno do lws liberales más distinguidas, al par 

que serena. Dice la cr6nica: 

"El señor MATA. que eoperabo en la trlbuna que se r1:~ota

bleciera el silencia, pronuncia con voz firme V segura el dis

cursa siguiente, que produce visible aenaación~ 

"Na ~e admira la comisión de que la grave y delicada cuc,a 

ti6n que comprende C?l articula 15 del proyecta da Canstituci6n 

sea objeta de grandes y acaloradas debatC?s. Bastaría su navE

dad en el pafo, bastaria que por la primt!ra vez se presmtase 

en el seno de los representantes de la naci6n, para e~pcrar 

que asi sucediera, parque f!sto esti'I en el orden natural de la" 

cosas. Todas las verdades que la humanidad ha alcanzada, a6n 

las puros y consoladoran del cristianismo, na se han difundido 

sino a travf!s de escallas y de dificultades mil, ocasionadas -

ya sea par la ignorancia a la preacupaci6n de unas, ya par la 

malicia y el odia de otras, ya par la t"'1dencia natural que t.Q, 

dos tenemos a rechazar aquello que viene a chocar contra los -

hábitos adquiridos~ 

Agregaba Mata en el propio discursa que se hB mencionada: 

"La libertad de conciencia, dan precioso que el hombre 
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recibi6 del Ser Supremo y sin el cual no ~xistir!a ni la vir

tud, ni el vicio, es un principio inccntravertible que la com! 

si6n no pod!a desconocer. De la consignación de ese gran priJl 

cipio tenía que deducirse forzosamente la consecuencia de que, 

estando Fuera de lo acción legítima de lo saciedad los actea -

que el hombre ejecuta para ponerse en reloci6n con la divini-

dad, ninguna ley ni ninguna autoridad puede tener derecho a 

prohibir a ningón hombre los actos que tienden a adorar a Dios 

del modo que ou conciencia dicta. He aqui el fundamento de la 

primera parte de l:!ste articulo, que no contiene, como se ha d,i 

cho por sus impugnadores, el precepto de la tolerancia religi.9. 

sa, sino que prohibe únicamente a los representantes agentes -

de la sociedad que abusen del poder que se les conF!a paro - -

otros objetos empleándolo en tiranizar la conciencia del hom-

bre" .. 1Y 

Es decir• Mata, esgrimí.a el respeto al principio Fundameu 

tal de la libertad individual. Continuaba asi: 

•Dedócese, pues, sin violencia, que en M6xico puede haber 

libertad de cultos, como puede haber libertad de creencias; P,!! 

ro sin que el legislador, sin que la autoridad pueda ingerirse 

en establecerlo como precepto. Y este principia no es s6lo 

una verdad filas6fica,es una verdad cristiane~ El Redentor 
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del mwida na s6la na prohibió al hambre la libertad de cancie!l 

cia, sino que a ella apeló para fundar su doctrino; fue la pr.!J. 

dicacián, fue la persuaci6n, el medio que emplea para difundir 

la nueva ley, la ley de gracia, y ne podía hacer de otra modo, 

el que par precepto decía: ºAmaos lcE un on a les atrao 11 lQ.ué 

prut?bD de amar a sus semejanteo da el hombre que propone tira

nizar la conciencia de los otras hambres714/ 

Más no solamente se apusieran a la redacción del artículo 

15 las elementos conservadores y maderadoa. Siendo el Presi-

dente Camanfart un hambre de la línea maderada, también hizo -

que sus ministras, que a la vez eran diputadas, rechazaran tal 

precepto. Personajes tan prentigiadas cama Dan Luis do la Ro

sa, Ezequiel Montes y otros intervinieron en tal oentida. 

A pesar de todas las divergencias, no hubo encono, cama -

destacé el historiador Garcia Granadas: "En la discusión que -

se estableció con referencia a este artículo, prevaleció tam

bién la moderación y compostura, faltando par completa las re

presentantes de los partidos extremos, y tan inC.til hubiera s,l 

da buacar en las filas partidarias de la intolerancia, discÍp.!!. 

las de Torquemads y Pedro de Arb6es, cama en las filas de las 

radicales a las sucesores de Harat y Rabespierre"..121 

Sabre esta cuestión debe seguirse insiotienda en el si- -

guiente capitula, en el que se tratarán clgunas temas concretas 
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en torna a tales c::ues tianC!:, que tuvia::on enarrne trasc::Endenc::ia 

para al deoarrolla de un problema Fundamental, pera que aigua 

dioc::uti~das e. 

Sa puede afirmar qua no se lleg6 a ninguna solución defi

nitiva, porque los partidarias de la religión oficial no logr!!_ 

ron que se estableciera; cama tampoco los partidariao de la l,i 

bertad da cultos llegaron a su prap6sita. Luego anotaremos la 

redacc16n Final da este articula, qua oe añadi6 casi al final 

de la Constituc::i6n. 
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CAPITULO Ill 

LAS LEVES DE REFORMA 

a) Nacionalizaci6n y deoamcrtizaci6n 

b) La libertad de conciencia 

e) Supresi6n de fueros 

d) El estada civil 
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a) Nncimalizccl6n •¡ desamortización .. 

Uno de loo motivos más importantes que determinaron el 

choque en México, de la Iglenla y el Ectado, fue la necesidad 

que el segundo t:m!a de mejnrar sun c~ndicioncs ccanámican, d,!! 

bido a que gran parte de la propiedad se encontraba en manos -

de la Iglesia Cat6llca, impidiendo ou circulaci6n. Se encontr!!_ 

ban amortizadas, o cama se decía E?ntcnces, esas bienes eran de 

manos muertas. Sabre este aspocta ha expresado un tratadista: 

11Par virtud de la amortización, las bienes que ingresan al 

patrimonio de una peroona f1sico o moral quedan perennemente en 

~l sin poder ser objeto de ninguna cnajenaci6n. De esta mane

ra, el patrimonio que se llama de "manos muertas" tiC?ndE? a - -

acrecentarse por la incorporación constante de muebles e inmu,!l. 

bles de actos de diversa 1ndole, tales como la donación, el l,!l. 

gado, la herl3'1cio o la compraventa. Los bienes amortizados, -

al permanecer indefinidamente dentro de la esfera patrimonial 

de un sujeto, se sustraen del comercio jurídico y como su núm.!! 

ro propende a aumentar, este aumento merma considerablemente -

la actividad econ6mica, llegando hasta paralizarla. Por su c!!_ 

rácter francamente antisocial, la amortización crea paulatina

mente castas plutocráticas de enriquecimiento progresiva con -

detrimento notorio de los sectores mayoritarios de lo pobla- -

cián de un Estado y del mismo erario público 111/ 
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Antes de continuar, hay que señalar que esta cuesti6n no 

se resolvió en loa debates del Constituyente de 1856. Algunos 

diputados propusieron, incluso, que no se establecieran normas 

constitucionales sobre tal asunto, que habia provocado tantao 

discusiones; pero para otros ae consideraba necesario plantear 

y resolver la cuestión. 

Sin resolver el asunto de la libertad de conciencia o de 

quedar con la religión de Estado, se llegó, bajo la influencia 

del diputado PonciBno Arriaga, a fijar un articulo que resultó 

el 123, en el que simplemente se establecí.a: 

•Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejer

cer, en materia de culto externo y disciplina externa, la in

tervención que le fijen las leyes" 

Como se ha dicho, aunque la Constitución de 1857 no esta

bleció la tolerancia religiosa, se conoideró por las más elev,!!_ 

das autoridades religiosas, el Vaticano, que se habian cometi

do gravea agravios con la Iglesia. Como recuerda con Justo 

Sierra, al comentar esa situación: 

Al mismo tiempo que canclu1a el debate de la Consti

tución, resanaba al oido de la sociedad mexicana, la vez 

infalible del Papa, condenando toda la abra reformista y 

la Constitución que iba a promulgarse, y que era, Decia -
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Pie IX, un insulto a la religi6n; levantando su veo pontl 

ficia con libertad apootólica en plena consistorio conde

n6, reprob6, daclar6 írritas y sin valar las lCyC!G y la -

Constitución, y fulminé su ira centra los que habian obc-

decido al gobierno; ni una sala luz de esperanza, ni una 

sola palabra de paz , ni una sala indicación para transi

gir con lo irreparable: Nada más el inflexible derecho de 

la Iglesia a sus bienes y a sus privilegias; ¿y el derc--

cho de Dios no era la concordia, no era el amar? Ja~áo, 

ni cuando nos negé el derecho a la independencia, habio -

hecha resonar en nuestro pa!s la Igleoia una voz más du--

ra, más prcñad3 de dolor y muerte.2/ 

La razón por la que se exprena en es tas t6rminos el histo 

riador Justo Sierra es~l consistorio mencionado, de dicie; 

bre de 1856, el Papa, resumiendo la que estimaba agravios, CD!), 

cluía en la siguiente forma: 

"De todos estas deplorables sucesos que con dolor hemos -

citado, fácilmente deducir~is, venerables hermanos, de qué mo

da ha sido atacada y afligida en M~xicc nuestra santísima rcll 

gi6n y cuántas injurias se han hecha por aquel gobierne a la -

Iglesia Cat61ica, a sus ,,agradas ministres y pastores, a SlB d.f. 

rechoD, v a la autoridad suprema nuestra en esta Santa Sedeº -

Lejas de Nos el qu~ en oemejant~ perturbación de las cosas - -
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Gagrodas, y en prt:!Sencia de ou libertad y de Gu potestad, fal

temos jamás nl deber que nos impone nuestro ministerio. As! -

eo que, para qua lo~ fieles que nllí residen sepan, y el uni-

vcrso católico canezca, que Nas reprobar.ios en6rgicamaite todo 

lo que el gobierno mexicano ha hecho, contra la religi6n cat6-

lica, y contra la Iglesia y SUB sagrados ministros y pastores, 

contra Bus leyes, derechos y propiedades, así cama contra la -

autoridad de la Santa Sede, 1~vantamos nuestra voz pontificia 

con libertad apost6lica en esta vuestra r"9pehab1lfoima reu- -

ni6n, para condenar y re~robar y declarar írritos y de ningún 

valor los enunciados decretos y teda lo de?mós que alla ha pra.s 

ticado la autoridad civil can tanto desprecio de la autoridad 

eclesiástica y con tanto perjuicio de la religión, de los sa

gradas pastart!G, y de los varones eclesH1sticcs"2_/ 

Si las condiciones del país ya eran dif!ciles y agitadas, 

con la intervención pZ3pal las casac empeoraren, ayudando o pr_g 

vacar la guerra sangrienta y enconado que se llamó guerra de -

Reforma a Guerra de Tres años, durante la cual la mayar parte 

del pa!s se vio envuelto. 

Va indicamos, a trav~s de un especialiGta, el concepta de 

amortización. Un antecedente muy importante fue la ley que el 

propio presidente Comonfart, a pesar de que era un decidido c!!_ 

tólica y figuraba entre las lib.,rales moderadas, había expedi-
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do, la lla~oda ley de de~amortizaci6n d~ Ion fincan rústicao y 

urbanas de los carporacionos civiles o ecl~ni6~ticu~, ley que 

tuve fines clarameite ecanómicon, con el abj~to de pon~r ~n mE 

vimiento los bienes de manos muerta~º El prop!o prenidcnte Cg 

monfort hab!a decretado la intervcnci6n de lon bicmcs de la 

Iglesia en la Dióceai3 de Puebla, cuando oe comprobó que ele-

mentan cclesiástico:i hab!an fomentado la r::bel16n contra el Q!2 

bicrna, en aquel ~atado, rebelión en la que tuvo importante 

participaci6n el Gura de Zacopaaxtlo. 

Durante la Guerra de Reforma, que estall6 can el golpe de 

estado de Gamanfort y la rebeli6n provocada por el Plan de Tu

cubaya, de diciembre de 1957, durante esa guerra se expidieran 

numerosas leyes que determinaran la situaci6n de la Iglesia y 

1'1 Estada. Muchas hEln considerodo que de acuerda con el farm~ 

lismo constitucional na reunieran plenamente la calidad de le

yes esos documentos, que fueran expedidos par el gobierno del 

señor Benita Juárez en Veracruz. Fue can facha posterior cuan. 

da se incarpararon al texto constitucional. 

Fue por la Ley de 12 de julio de 1859, par la cual se re

salvi6 la nacianalizaci6n de las bienes de la Igleoia. El tc.!S_ 

ta correspondiente expresaba: 

Articula 1.- Entran Bl daminia de la nación todos las bi~ 

ncs que el clero secular y regular ha estado administrando con 



- 59 -

dlverso3 títulos, aea cual fuere la claoe de predian, dcrcchon 

y acciones en que consistan, el nombre y la aplicación que ha

yan tenido. 

Articulo 2.- Una lay eopecial determinará la manera y fo,!'.. 

ma de hacer ingresar al tesoro de la noci6n todos los bienes -

de que trata el artículo anterior. 

As! es que a partir d~ coa fecha oe rcoalvi6 la nacionnl,i 

zaci6n de los bienes de lo Igleoia, con lo que ya no oolamcntc 

se rnsolvi6 que entraran al co~crcio dichoo bi~es, sino que -

oe indicó que entraben el dominio de la naci6n. 

Otro aounta que quedé rcou~lto, y qu2 había cauoado gran

des luchas, fue el relativo a la separación de la acción r~li

giosa y los aountoo del Estado, con el artículo 3 1 do la Ley -

que hemos rncncionadoo 

Artículo 3.- Habrá perfecto ind~pend"'1cia "'1tre los nego

cios del Estada y los negocios puramente eclesiásticos. El 9.!!, 

bierna se limitará a proteger con su autoridad el culto aú~li

co de la religión católica, así como el de cualquiera otra. 

b) Libertad de conciencia. 

Indicamos que durante la Guerra de Tres Años o de Reforma, 

se expidieron numerosas leyes, que recibieran el segundo nombre; 

más tarde se expidieron otras muchas, pero las más importantes. 
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oan a lan que hac~os referencia. EntrCT ~llas debe mencionar

se la de Libertad de Cultoo, de 4 d2 diciombre de 1060, lEy 

que fue acnmpañada d2 une importante circular del Miniotro de 

Justicia e Instrucción Pública, don Juan Antonio de le Fuente. 

En dicha Circular ae hacía mención a las diveraas si tua

ciones por las que había pasado esa cuenti6n, tan debatida en 

el Congreso ConCTtituyente de 1856-1857. Entre otras cuestio

nos, se trataba lo relativo a los choques que se habían produ

cido, en lo siguiente forma: 

11 La Reforma destruyó esa ominoso sistemaº En vez da la -

incierta libertad religiosa que parecía concedida a los habi-

ten tes de la República, vino lo nueva instituci6n a levantar -

el pensamiento que ae refiere a Dios y de los homenajeo que ae 

tributan al extraño peso de las leyeo puramente humanan. Pero 

tan mezclados andaban y confundidos nueotro derecho público y 

civil can la teología y loü c~non~s, que ~i el legislador no -

expresare por lo menos los principales corolarioo del princi-

pio que estableció la libertad d~ conciencia, sobre la base de 

une perfecta separación entre las lcye::; y los asuntos puramen

te religiosos, debería temerse que en muchas ocasiones aquel -

principio salvador vini~oe a sor ilusorio y vano por la do~i-

dia, por la irreflexión, la F6cil e imprnvista conde:ocendencia 

y el ciego instinto de rutina en diversos funcionarios públi--
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coa, mientras las enemigos de la libertad, una vez perdido ou 

esperanza en loa motines, anplcarian todos los oofiamas y to

das las artificios imaginablea para impedir la entera y gene

ral plQ'lteacián de la Reformo".!!/ 

Hay que recordar que estas afirmaciones ac hacían en pl,!; 

na guerra e iban impregnadas par toda la pasi6n da la lu.:ha, 

cuQ'lda aCin eran inciertas los resultados en el aspecto belic.!l 

ao. Para precisar oe agregaba, en la mioma Circular: 

•Esta institución reciente, innovadora en aumo grado, fe

cunda en trascendencias groviaimmi, y tan !!senciol para la fe

licidad de la Patria coma tenazmente combatido par loo hombres 

de las privilegias, na debía quedar a merced de lo suerte que 

le deparen autoridades ain norma y doctrinaa y précticas deac_g 

nacidas. AGn las que fuesen mejores, LPadr!an sufrir nunca el 

ailencio de las leyes en los puntea que n eceai taban de un arr.,!! 

glo wcpreao para llenar los vacías del siatena que par dicha -

caduc6?" 

Can tales premias ae explicaba que las acontecimientos 

ex1g1Q'l que se expidiera una ley que desenvolviera el princi-

pia de la Ley Religioso. De que la libertad de cultas en esta 

materia, debería manifestarse en todas aquellas que prafeaart111 

loa mismas principias religiosas. V de que la libertad menci_g 

nada y su ejercicio deberían gozar de la misma pratecci6n 
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mientrao lns derechos de la sociedad politic~ o de los indivi

duns no resulteran afectadas. 

Con esta axplicacién, recogemos los pri~cro3 crticulos de 

dicha norma de diciembre de 1C60: 

1
' Articulo 1.- Lao leyes protegen el ejercicio d8l culto c!!_ 

t6lico y de los demás que se establezcan en el pais, como la -

expresi6n y efecto de la libertad religiooa, que siendo un de

recho natural del hombre, no tiene ni puede tener más limite -

que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. 

En todo lo demás, la independencia entre el Estado, por UMB 

parte. y las creencias y prácticas rcligiooaa, por la otra, es 

y será perfecta e inviolable. Para la aplicaci6n de cntoo 

principios se observará lo que por lBs Leyes de la Reforma y -

la preoente se declara y determina. 

Articulo 2.- Una iglesia o sociedad religiosa se form~ de 

los hambres que voluntariamente hayan querido ser miembros de 

ella, manifest3ndo esta resolución por si mismas o par media -

de sus padres o tutores de quienes dependan. 

Articulo 3.- Cada una de esta sociedodea tiene libertad -

de arreglar por s1 o por m~dio de sus oac~rdotea lno creencias 

y prácticas del culto que profesa y de fijar lan condiciones -

con quo admita los hombrea a su grcr.iio o los ncpnre de oí., con 
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tal de que ni por estuo prevenciones, ni por ou aplicación ccg 

rron, si incida e~ falta alguna o delitos d3 loo prohibidos 

por las leyes, en cuyo caso tendrá lugar y cumplida efecto el 

proc2dimicnto y d'c!.si6n que ellas prescriben. 
11 

Todo ello constituía una gran ncvedod y seguramente que -

s~ produjo un sacudimiento en la nociedOd mexicana de entanca5, 

ya inquieta e intranquila por la prolongada guerra. Se insis

tía en que la autoridad de lDs saciedades religiosao era pura-

mente espiri tuol, sin coacción de ninguna ot1·a clüse. 

Va como resultado y complemento de la ley que estableció 

la separación dQ. la Iglesia y del Estado, en agosto de 1860 se 

hBbía dictado una disposición par la que se retiraban los fun

cionarios de la delegación r:iexicana ante el Vaticano. Se sus

pendieron, par t~~to, las relaciones diplomáticas entre la SaJ:!. 

ta Seda y el gobierna mexicana. 

La ley que dispuso la reglamantac~6n de la libertad de 

cultas, tambi~n suprimió el derecha de asila en los tiempos; -

por otra lada, auprimiá el juramenta. Tambi6n se suprimieran 

o prohibieran las solemnidades religiosas en los templas, aun

que esta disposición tuvo poca aplicación, no aplicación que -

en gran parte ha llegada hasta nuestros días. Se derogó el 

tratamiento oficial y corporaciones religiosas. Inclusa se r,!!_ 

glament6 el usa de las campanas y se estableci6 una arden para 
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que ni funcionarion públicos ni tropa formada aaisticron can -

car~cter oficial a loe ~eta~ de c~réctcr rc!igioson 

c) Supresi6n do fueroo. 

Una situación heredada de la Colonia fue la existencia do 

lo!;; fueras, tonto eclcaiástico:J car.i:::J rnilitarc3, que daba una -

situación de privilegios a cata~ clanes...-. 

~radas, era~ llamadon estos dos sectores de ia sociedad. In-

cluso, alguna rebeli6n se proclam6 al grito de 0 Religi6n y Fuo-

ros"º 

Aunque la palabra fuera tiene otros significados, cama el 

de conjunta de leyes, cuando se hablaba on España en otra €po-

ca. del Fuero Juzgo, nosotros no nos ocuparemos de esas senti

dos, sino como privilegios, ocgún ha puntualizada el liccncia

da Ignacio Burgoa: 

"Los fueras, como conjunto de privilegios en favor de - -

ciertas clases sociales, caracterizaron al derecho novohispán.!, 

ca y al de M€xico Independiente durante la primera mitad del -

siglo XIX. Entre ellos destacaron el militar y el eclesiásti

co, habiendo sido una de sus peculiaridades mOs relevantes la 

coiieistcnte en que los individuos pertenecientesal EjC!rcito y 

a lB Iglesia no podían ser enjuiciadas civil o criminalmente -

sino ante tribunales integrados por sujetos de su misma 
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condición"§/ 

Estas fueron se vieran limitados poco a paco; v durante -

el breve gobierno del general Juan Alvarez, en la presid"l1cie, 

el aRo do 1855, ae dict6 uno ley sobre Administraci6n de Justi 

cia, que únicamente respet6 ese fuero ~n los negocios penalesQ 

En dicha ley se Duprimían los tribunales especiales, exccptua~ 

da a las eclesiástica" y militares, pero- ~o excluía de su com

petencia al sector de las juicio~ civiles. Fue aní como se 

fueran limitando loo privilegios conccdidao a dichan clases, -

que en aquellos tiempos forman una verdadera aristocracio, y -

que no ve1a con equidad el que jC le fueran limito~do aun pri

vilegios. 

En esas condiciones el Cangrcoo Canotitu'j~nte de 1356-57, 

confirmando la ley dictada por el Presidente Juan A1varez, es

timó que los fueras personales quebrantaban el principio de la 

igualdad jurídica ant~ lo Ley, un principio por el quo ae ve-

n1e luchando durante d~cadas y contra ol cual diversos doctri

narios liberales hBbian luchadoº Esa asambl~D decrct6 lu su

pres i6n de los fueras; solamente se permitió la permanencia 

del fuero de guerra y tan solo para los delitos y faltas que -

tuvieran exacta conexión con la disciplina militar. 

Aprobada en esos t~rmincs el precepto, se consagró en el 

art1culo 13 de la Constituci6n de 1857. Fue, par tanta, otro 
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de los pretextos o ~otivos que impulsaran al golpe de Estado -

que se produjo en diciembre de 1B57 y al que hicimos referen

cia. 

d) El estado civil. 

La lnfluc:rncia de la Iglesia Cat6lica un todos loOJ actos -

de la vida humana, en aquellas años, era.deciaiva, en virtud -

de que intervenía, desde el nacimimto hasta la muerte, pasan

do por el matrimonio. Por ello, en plena guerra de Tren Añon, 

el gobierno instalado en Veracruz decidi6 dictar una serie de 

normas en torna al estado civil de las pernonao para entregar 

a1 Estado la reglamentaci6n de todos esos actasº La separa- -

ci6n de ambas entidades va a decidir atrae cuestiones - - - -

anexas a la actividad de cada una. 

Coma Ministra de Justicia, Negocias Eclesijsticos e Ins-

trucci6n P6blica, don Manuel Ruiz envió una circular en la que 

explicaba los motivos dE ou expedición, en los siguientes tér-

minas:: 

11Exccle.nt1nimo señor: Independientco ya los asuntos civi

les del Estado de los negocios eclesi6sticos; retirada al cle

ro la facultad que el soberano le concedió para qu~ mediante -

su intervención en el matrimonio f?atc produj: ra ouo efectos ci 
viles, es obligaci6n, y muy sagrada de la sociedad que para 
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todos deb~ basta~s~ a oí misma, detcrminnr la aalemnidod v CO!l 

dicioncs con que nquel contrato ton im~ortantr? y tras=cndcntal 

haya de celebroroc y haceroe constar en la ouccsiva, paro que 

produzca los micrilO!:> CfCCtOS civiles 112/ 

Luego añod!n, ~ora explicar Gl par qué el Eotado aoumin -

estas facultadca: 11El matrimonio, en au calidnd da oacramrmto, 

ha llegado a ser en las puéblos oprinidos por la rcocción uno 

de las fuerteo rcsortco que el clero ha deoplegada para procu

rar la lnobedicmcia o laG leyes de lil nepública.. Mediante pr_g 

tQxtos puniblen ha negado las b~ndiciones de la Igl~sia a mu-

chas personas, par el nolo hecho de mostrarse fieles al jura-

mento quQ prestaron a la Constitucián y a las Layes. Sus exi

gencias han sido ton perentorias, que ya e~a preciso olvidar -

el deber, faltarse a si mismos y hasta cometer Ql delito de 1!!, 

fidelidad, retractando un juramento para hacerse digno de rec,i 

bir la gracia 3acrorat?ntal del motrimcnio~ n~ obGtante que la -

Iglesia aconseja el estada de pureza~· 

"Con semejante doctrina, tan nueva como perniciosa en el 

sentida cot6lica, tan funesta coma ruinosa para el bi~n de la 

saciedad, se ha profanada la virtud espiritual del matrimonio 

por los mismas que estén destinados a procurarla¡ se hn impedi 

do la uni6n de los esposas par las mismos a quienes el sobc~o

no dio misión de testificarla, y se ha minada a la sociedad en 
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ou parte m~s cocncial, que ce la orgnnizución de lno fnmillac, 

por los miomoo que tienen el estricta deber de nr~~icar 1~ ~o

ral y de provocar que los crcyent~a vivan en lJ aunt~d~d y en 

la justicia. 

Coma V. E. observará, el Gobierno ha procurad~ nfianznr -

de un modo solemne el contrato d9 matrimonio, para que, mediau 

te la prcnencia da tcatigon caracterizadm:; qu::> en todo ti "'1po 

acreditei lo un16n legitima de laa personan, 60tao y sun fami

lian gocen del honor, derechno y cansideracionen que la socie

dad ya l~y diapEllsnn a loo caoadao. Escncial~cntc oe ha cuid,S. 

do de concerver el lazo de unión entre lnG ~sponofl po.:rn que, -

viviendo en la honorabilidad y en la justicia, procuren d~ Ca!!. 

aLflo el bien de ellos miomas y d~ sus hijoso_2/ 

Se hacían otras consideraciones, en eota ley expedida el 

23 de julio de 1859. En la mioma ne hacía aluaión a los Dcan

tecirnientos y conaccuencias clr!rlvado~ de la Guerra, ngrcgónda

los o motivos de cor~cter general. 

Para completar la situación del estado civil, no era sufi 

ciente esta Ley, por lo que ttC? dictaran otra ~rie de disposi-

ciones en torno a la misma cuestiÓ~w El misma mes de julio de 

1859, el 28, se dictá otra Ley sobre el Estada Civil de las 

perscnas, par medio de la cual se crearan los jueces del estada 

civil, con los cualeo se sustituía o los párrocos en el regis-
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tro de los nacimiEntas, las adopcion~~, nrrognci~nca, rccanacl,. 

miC?ntos, matrimoniaD v fallecimicnton. 

Vinit:!ron, c11:;io complt?mento, otrao dinpo~icion.::s l::qnlc3 -

para que terminare l~ intervención exclusivo d8l clero en las 

c~ment8rion, camposantos, panteones y bávcd~n o criptaG martu.Q. 

rins v en los lugar as donde por con tumtir= se ncpul t::::iba o lo~ -

parsonao, sob=e todo en templas y mona5tcrion. Se vn a dejar 

al Estado, en una etapa que vü a tard~r mucho en cumplimentar

se, la intervención exclusiva de todas los actos üdministrnti

vos. Casa tambi6n la intcrvcnc~6n d2l clero en lo econo~ía de 

cementerios y pantcanc!::. 

Lo pl~nitud v aplicación de esta3 ley~:J, va a dursr mucho 

tiE?mpa, y aun o la fecha no rcgictran muchas ~xccpcionco. Sin 

embargo, para las efacta~ lcgal~c, s~ considera que SE le cta -

únicamente valor probatoria y de autcnticid~d, a loa actea de 

esta Índol~, que rc~liza el E9tado. 



- ?::J -

CAPITULO III 

11 Burgoa, Ignacio. Derecho canotitucinnal ••• 

E_/ Juoto Sierra. Evoluci6n P".llÍtica d~ M6xico" Cit. por 

Danit?l Moreno, Derecho can et!. tuciannl 

1J Cit. por Daniel Moreno, Opuo Cit. 

!:./ V. L~v:!a de ílaformn. Empr2so~ Editoriales, Ml:~.!.ca, 1955. 

§../ Leyes de íl~farmo 

21 Burgoa, Ignacio, Opun Cit. 

ll Leyes de r.~for~o 

§../ Leye~ de Rcf orma 
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CAPITULO IV 

DE LA REFORMA AL CONSTITUVO!TI: DE 1917 

a) El gobierna del presidente Lerda 

b) Política de c~nr.ili~ci6n del Gral. Díaz 

e) Los debates en el Cangresa de Quer~taro 

d) La oujeci6n de la Iglesia 
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a) El gobierno del president" Lerdo. 

Laa LeyE?n de Reforma, que na fu aron dictadas por un C:on-

gresa, so incorporaron a la Conotituci6n en los años de la pr_g 

sidencia de don Sebostián Lerdo de Tejada, de acuerdo con los 

procedimlentoo legislativas. 

Antes de hablar do estas actoo, hay que recordar que, sin 

habérselo propueato, el gobierno de Maxlmiliano de Habsburgo y 

la intervención francesa, en cierta forma resultaron aliados -

de los liberales y reformistas, en virtud de que ratificaran -

muchos actos del gobierno de los liberales. 

En efecto, apenas habían entrado lao tropas francesas a -

la ciudad de México, en 1863, después del aitio de Puebla, el 

Gral. forey lanz6 una proclama, en la que hacía referencia o -

las cuestiones religiosas en la siguiente forma: 

"Los propietarios do bienes nacio:ialea, adquiridoa oegún 

las reglas y conforme a la Ley, no serán molestados de ninguna 

manera y quedarán en poaesián de dichos bienes; las ventas - -

fraudulentas podrán ser objeto de revisión. La religión c:Jtá

lica será protegida y las obispos llamados a ous diócesis. - -

Creo que el Emperador vería can placer, que lo fuero pasible -

al gobierna, proclamar la libertad do cultas •••" 

Así lo recoge dan Francisca de Paula y Arrangoiz, en su -
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obra Apuntes paro la historia del segundo imperio mexicano.j/ 

Si es cierto qua se trata de una proclama y no de legislación, 

era el enuncio de cu61 era la monera de pensar d~ loa france

ses, que iban a ser el sostén da la administración de Maximi-

liano de Austria. Por tanto, ero el indicio de lo que vendría 

después. 

Una vez Maximiliano en México, y despu~s de que llegó de 

Roma el Nuncio Apostólico, presentó el primero, un proyecto de 

nueve puntos en materia religiosu. Como se recogían algunos -

aspectos semejantes a los que sostenían los reformistas y el -

gobierno del señor Juárez, el Nuncio lo rechazó y protestó con 

toda claridad. En su respuesta afirmaba lo siguiente: 

"Analizando luego puntos del proyecto, desaprobé el pri~ 

ro sobre tolerancia de cultos, como contrario a la doctrina de 

la Iglesia y a los sentimientos de la nación mexicana, entera

mente católica. En cuanto al segundo punto, hice considerar -

que el episcopado, el clero y la parte més sana de la nacilín,

veían con horror la idea de una indannizacián pasada por el T.=: 

soro, que preferían vivir mas bien de la caridad de los fie- -

les; y finalmente, que la Iglesia, despojada ya en parte, no -

podía ceder voluntariamente los pocos bienes que le quedaban, 

y forman el más sagrado y legítimo patrimonio, destinado al 

culta divino y a la subsistencia de sus ministros y de los - -



- 74 -

pobres. Declaré asiminmo a S.M. y a V.E. que tanta menas ha

bía podida darme instruccian es o abre los puntas expresadas por 

la Santa Sede, cuanta que no podía suponer que el Gobierno Im

perial los propuoiese, y llevara a cabo por ese medio la obra 

empezada par Juárez. He asegurado a S. M. y a v. E. que jamás 

hab!a o!do hablar en Roma de semejante proyecto, ni por Su Sa!!. 

tidad, ni por el Secretario de Estado, ni par las otras.perso

nas de la corte pontificia; y que estaba persuadida de que el 

Ministra Imperial, Sr. Aguilar, jamás hizo menci6n de él al 

Santo Padre, el cual ciertamente habría escrito una carta y d,9. 

do otras inntruccicnes a su representante"J/ 

As! lo recoge el Padre Cuevas, quien señala todas las de

savenaicias entre el Nuncio Papal y Maximiliano, las que al 

fin quedaran en completo desacuerda. 

Na haremos referencia a otras aspectos del choque entre -

las conservadores, la Iglesia y Maximiliano. Simplemente he -

querido señalar cómo paca a poca se iba abriendo paso la refar, 

ma política y los cambio~ en la Iglesia. 

Después de falleci:lo el presidente Juárez, llegó al poder 

el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, quien continuó la - -

obra reformista, acentua1do algunos aspectos radicales. Expu,! 

sé a los padrea de la C11mpañia de Jesús y a las Hermanos de? la 

Caridad; aunque contra es•~ última decreta hubo algunas 
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protestas, incluso en la Cámara de Diputados, donde hubo un 

fuerte debate. 

El Congreso de 18?3 elev6 a la categoría de conntitucionE, 

les las leyes de Reforme, en los aiguientes términos: 

•Articulo 1o.- El Estado y la Iglesia aon independientes 

entre si. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o -

prohibiendo religi6n alguna. 

Articulo 2o.- El matrimonio es un contra civil. Este y -

los demás actos del estado civil de las pcraonas, son de la e.?i 

elusiva competencia de los funcionarios y autoridades del ar-

den civil, en las t~rminon prevenidos por las leyes, y tendrán 

la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

Articulo 3o.- Ninguna instituci6n religiosa puede adqui-

rir bienes raíces ni capitales impuestos sobre éstos, con lo -

sola excepción establecida en el artkulo 2? de la Canatitu- -

ci6n. 

Articulo 4o.- La simple promesa de decir verdad y de cum

plir las obligaciones que se contraen, sustituirá al juramento 

religioso con sus efectos y penas. 

Articulo So.- Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribución y sin su pleno cansenti- -

mienta. El Estado na puede permitir que se lleve a efecto - -
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ningún contrata, pacto o convenio que tenga por objeto al me-

noscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio da lo libertad 

del hombre, ya sea por causa de ou trabajo, de educación a da 

voto religioso. Lo ley. en connecuencia, na reconoce 6rdencs 

mon6sticas, ni pueda permitir ou establccimianta, cualquiera -

que sea la denominación y objeto can qua pretenda erigirse. 

Tampoco puede admitir convenio en que el hambre pacte ou des-

tierron. 

En esta forma, las leyes que habían sido expedidas par el 

gobierno liberal en el puerta de Veracruz, adquirieron plena -

vigencia constitucional, al incorporarse a la Constitución por 

decisi6n del Congreso en 1873. 

b) Política de conciliación del Gena:ral Díaz. 

El prolongado gobierno del Gral. Porfirio Díaz conservó -

vigentes las Leyes de Reforma; no hubo derogación de ellas; P!!. 

re en cambie se fue extendiendo, en la práctico una gran tole

rancia para las prácticas religiosas, de manera que ae realizó 

una política de conciliación, que fue acremente censurada por 

lcr; liberales y par las grupas radicales. 

Al principia pareció que al gobierna de D!az, resultado -

de la rebelión de Tuxtepec, iba a seguir la política radical -

del prEsidente derrocado, Lerdo de Tejada. Un funcionaria del 
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nuevo gobierna, el licenciado Protasio Table, "11 1077, hizo 

las criguientcs declaraciones: 

"El encargado del Poder Ejecutivo y cada uno de los SccrE_ 

tarioo de Despacho, tiene la íntima convicción de que las leyes 

que han sancionado la independencia del Estado y la Iglesia, -

los que garantizan la libertad de conciencia, las que limitan 

el culto al interior de lostemplos, las que separan el regis-

tro civil y loo comentarios de la intervención eclesiástica, -

las que suprimen loo comunidadc8 rcligioDac, cualesquiera qua 

sean su nombre, clase y condición y todas los comprendidos ba

ja el nombre de leyec de ReformEI• son ~l complern:Jnto nocenario 

de la Constitución de 1857 y el resumen de los principios vit.!!, 

les de la revaluci6n que hoy se canouma por loo eofuerzoo y el 

prestigio del c. Gral. Porfirio Diaz y el ej6rcito constitucis 

nalista. Desconocer estas leyes que tantos sacrificios han 

costado a la Rep~blica, equivaldría a romper todos los titulas 

del actual gobierna, que así se alejaría de los deseos y de la 

voluntad del pueblo mexicano. 

"Movido por estas consideraciones, el ciudadano General -

encargado del Poder Ejecutivo de la Uni6n, me encargó excite -

el patriotismo de usted, para que se cumplan can la más estri.E, 

ta y severa exactitud las prescripciones todas de la reformo -

conotitucional de septiembre de 1873 y las de la ley de 14 de 

diciembre de 1874 •••!!/ 
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Pasaron algunos añoo y el propio preoidE?nte Diez hizo de

claracianea que indican el cambia que ae iba operando, llegan

do a decir: "Lao cauoas ton cacareadas de la peroccuaián de la 

Igleoia, no existC?n. No hay tales cúmulos d" dinero ni més ª1!. 

blevacianea que lea del puebla cuando injuotamenta oe le hiere 

en sua imborrables tradiciones y en su muy legitima libertad -

de conciencia. Peraecusión a la Iglesia (entren o no entren -

los curas) significa guerra, y guerra tal que sólo puede gEln".!:, 

la el Gobierno contra au propio pueblo, mediante el apoyo hum,! 

llante y despótico, costosísimo y peligrosisimo de las Entados 

Unidas. México ain au religión se pierde y a todo perderse".~/ 

Como indicamos, no se modificaron las leyes. El general 

Dí~ las conservó y cuando en ciertos pueblos SI? abuaoba por -

parte de algunos religiosos, procurara d>1rlas para mantener s 

raya la influencia religiosa. 

Fueron loa autores del Programa del Partido Liberal Mexi

cano duros críticos contra la influencia de la Iglesia Católi

ca en la educación. 

•suprimir la escuela clerical es acabar con el foco de las 

divisiones y los odios entre los hijos de México; ea cimentar -

sobre la més sólida base para un futuro próximo, la completa -

fraternidad en la gran familia mexicana. La escuela clerical, 

que educa a la niñez en el més intolerable fanatismo, que la --
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atiborra de prejuicios y de dogmas caprichosos, que le inculco 

el aborrecimiento a nuestras més preclaras glories nacionales -

y le hace ver como tnemigos a todos los que no son siervos de -

le Iglesia, es el gran obstécula para que le democracia impere 

en nuestra Patria ••• 11 

Como indicamos, hubo fricciones entre algunas autoridades 

civiles v otras religianas¡ pero paca a poco se fue creando un 

clima de conciliación, a pesar do que en muchos Estadas, de tB,!. 

de en tarde, se aplicaban medidas radicales. El final del go

bierno del gene~al Diez los chequea eran máo en algunos ideólo

gos, que en la pr6ctica. Al grado que el Padre Cuevas, uno de 

los autores más radicales del lado religioso, pudo escribir: 

"El primer decenio de este sigla XX na fue solamente del -

periodo anterior pacifica y próspera par el no cumplimiento de 

las leyes de Reforma; el progreso de le Iglesia diríase que de.!!. 

de 1900 creció en proporción geométrica: M~xico llegó a sentir

se de nuevo pais católico".!!/ 

Ese politice de conciliación dio buenos resultados al ga-

bierno del general Diez, que en esa forma cantaba can un apoyo 

de parte de un aectar importante de la Iglesia Católica. Sin -

embargo, como se indicó al principio, na se derogaran las leyes. 

ESTA 
SAUl 

TESIS 
DE U 

t~ ~ERE 
J;ilJ¡fftGA. 
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c) Les debaten en el Gangresc de Quer6tarc. 

El problema de las relacicnea Estado-Igleaia, a cm tfirmi-

nos gC?nerales, la cuestión religioaa, oe trató 01 el. Congreso -

de 1916-1~17 can un s"'1tida anticlerical. Muchan de lao ataqueo 

que se habian hecha a la Iglenio C:etólica can anterioridad, aflg 

raran en la asamblea, por lo que en diversos ürt!cu1oo se trotó 

la cuesti6n. Se ha dicha que en buena parte se presentó una ac

titud de anticlericalismo en esa asamblea, anticlericalismo que 

predominaba en la mayar parte de les radicales. 

Una de len momentos en que ese anticlericalismo ne mostró 

i'ue al discutirse el artículo 3o. del Proyecta de C:anati tuci6n 

que se reformaba. 

En este aspecto se debe aludir el proyecta de articulo 3a. 

que pr"'3ent6 el Proyecto de el primer jefe, en que se 'estable-

cia una amplia libertad de eneeflanza, fijando el laiciamo para 

las escuelas de tipo oficial. La redacción inicial era la si-

guiente: 

Articule 3o. Habrá plena libertad de enseñanza; pero será 

laica la que se d~ en los establecimientos cficia:es de educa-

ción, y gratuita la enseñanza primario, superior y elemental que 

se imparta en las m~smos establecimientos 11 
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Sin embargo, la Comiai6n de Constitución, al frente de la 

cual se encontraba don Francisco J. Múgica, cuyo radicalismo 

dio muestras en dicha asamblea, redact6 un dictamen en el que -

quedaba rechazado ese proyecto de redacción. La Comisi6n trBt.!!, 

ba de eliminar la influencia que hBbia t"1ido el clero <TI el c.!!, 

p!tulo de la educación. 

En el dictamen que rechazaba el proyecto se repet1~1 los -

ataques a la Iglesia y ae fundaba en que si era un derecha nat.!! 

ral la educac16n, si en alguna formo contradecía los intereses 

de la saciedad, se pod1a restringir ese derecho. Estimaban que 

en esa situación se oicantraba c?l caso de la tTisefianza religio

sa, parque ae decía que iba en contra de los interesea naciona

lea; y que el clero hablo aprovechada la educación para quebra.!l. 

tar la fuerza del Estada. Además, se decía que las ideos abs-

tractas de lo enseñanza religiosa, perjudicaban la mente infan

til. Por ello la Comisión propuso otra redacción, en la sigui'!J. 

te forma: 

Articulo Jo. Habrá libertad de enseñanza; pero será laica 

la que se d6 en los establecimientos oficiales de educaci6n, lo 

misma que la enseñanza primaria elemental y auperior que se im-

parta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación 

religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a al

guna asociaci6n semejante, podrá establecer o dirigir escuelas -

de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en 
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ningún colegia. Las escuelas primBriaa particulares s6la pa- -

drén establecerse oujeténdase a la vigilancia del gobierna. La 

enseñanza obligatoria sera obligatoria para tadaa las mexicanas 

y en los establecimiEl"ltas oficiales será impartida gratui tamC?n

te. 

Cama en atroa cuestianeo, este dictamen pravoc6 un debate 

en el que figuraran don grupas: las radicales a jacabanis, al

gunos de filiaci6n abregoniotas¡ y otros grupos, formados por -

moderadas, casi todoa ligadas al señor Venustiono Carranza. 

Entre las primeraa figuraran Múgica, Romi!!n, L6pez Lira y -

otras. Advertian que se trataba de un mam<'nto muy importante -

para la Revolución, par la oportunidad para quebrantar la fuer

za del clero, al que señalaban ca·.1c enemigos de leo libertades 

y de la democracia. En una de sus intervenciones, el general -

Múgica decia: 

"••• si dejamos la libe~tad de enseñanza absoluta para que 

tome participación en ella el clero can sua ideas rancias y re

trospectivas, no f'ormarC?mos generaciones nuevas de hombres int~ 

lectuales y sensatos,sina que nuestras p6steros recibirán de ri_g 

satras la herencia del fanatismo, de principias insanos, y sur

girán méa tarde otras contiendas que ensangrentorén de nuevo a 

la patria, que la arruinarén y que quizli la 11evar6n a la p~rd.!. 

da de la nacianalidad",2/ 
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Otro diputado, Román, apuntaba que laa P.scuclas cat6licao 

se habían dedicado a combatir el credo liberal, para que las 

nuevas gaieracionen no lo sostuvieron. Pero uno más. González 

Torres, no solamente se mostró anticlerical, sino que atac6 laa 

ideas religiosas en general; decía lo siguiente: 

"Ne es conveniente que se permiten loa escualos religiosas 

para educar a los niños, porque aunque las religiones hayan si

do dictadaa por neceoidadeo morales de la sociedad y tengan 

principios efectivamente morales, en la actualidad todos esta-

mas convencidos de que las religiones están perfectamente corrom 

pidas y que se han convertido en una trama de cuentos y de ley'!!. 

das, de absurdos y de aberraciones con las que procuran envolver 

la inteligencia y el corazón de los niñas, con objeta de apro- -

piarse del ser futuro y despu~s manejarlo a su antojo, siempre -

con fines bastardas".lQ/ 

Por su parte, los diputados de la corriente moderada, en-

tre los que figuraron Craviota, Palavicini, Luis Manuel Rojas, 

Macias y Lizardi, hicieron la defensa del proyecta de articulo 

Ja. que había presentado el señor Carranza, Hablaron con acntJ. 

do del tradicional liberalismo, de respeta a las libertades y -

aun se declararan anticlericales. 

Tal vez el más representativa fue el diputada Craviato, -

quien dijo que el nueva articula era •arbitrario, impolítica, -

imprudente, insostenible, secularmente agresivo y tan preñado -
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de conaecu"11cias que darian al· traatc con muchaa canquiatas dr! 

la Conatitución de 1857". Sostuvo Craviota que la libertad de 

"11señanze ero un derivada de la libertad de opinión; que las P!!. 

drea ti"11"11 derecho de educar a aus hijas que el Estada debe 

permanecer neutral en materia de educaci6n; par ella la educa-

ción que imparta el Estada debe ser laica¡ el faca real de la -

enseñanza religiosa está "11 el hogar y na en la escuela. Habia, 

para combatir al clericalismo que multiplicar las escuelas lai-

ces. 

El proyecta de articula Ja. que preaont6 la Comisi6n de 

Constitución fue retirado y se prcsernt6 un nueva texto, en lea 

siguientes t~rminaa: 

•Articulo 3o. La enseílanza ea libre; pera aerá loica la -

que ae d~ en loa eatablecimientos oficiales de educación, la -

mioma que la enseílanza primaria, elemental. y superior que se -

imparte ern las eatablecimicntas particulorcm. 

"Ninguna corparncián religiosa ni miniatra de ning6n culta 

podrán establecer o dirigir eacuelaa de instrucción primaria. -

"Las escuelas primarias particulares sólo podrán eatablecerse 

sujetándose a la vigilancia oficial" 

11En las establecimientos oficiales oe impartirá gratuita

mente la a10eñanza primaria".11/ 



85 

A111que el grupo moderado no qued6 conforme con el nuevo 

texto, porque preferían que en otros artículos se establecieran 

laa limitaciones, este nuevo texto fue aprobado en la sesión 

del 16 de dicianbre por 99 votos en pro y 98 en contra. 

El problC!!TlB de la LIIERTAD RELIGIOSA ae volvi6 a presentar 

cuando se diacutieron los artículos 24 y 129. El proyecto ini

cial del artículo 24 era el siguiente: 

•Artículo 24. Todo hombrr. ea libre para profesor la cre".!l 

cia religiosa que mds le agrade y practicar las cerBTioniaa, de

vocionea o setos de culto respectivo, en loa tC!!Tlploa o en su do

mlcilio particular, siempre que no constituya un delito o falta 

penada por la lny" 

•NingGn actor religioso de culto p6blico deberd celebrarse 

fuera del interior de loa tanplos, los cuales eatarén siBTipre -

bajo la vigilancia de la autoridad" 

•En este aspecto la Comiai6n de Constituci6n aprob6 el pr.!l. 

yecto, en su primer párrafo, pero modificando el segundo en la 

forma aiguiD>te: Todo acto religioso de culta p6blico, deberá 

celebrarse precisanente dentro de los tanploa, loa cuales esta

rén siempre bajo la vigilancia de la autoridad" 

Un miembro de la Comiai6n no estuvo completamente de acue.i:. 

do con el texto y propuso un voto particular. Fue diputado - -
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Enrique R"cio, quien propuso qu" se prahibi.,ra la conf.,si6n - -

auricular y que el "jercicio d"l aacordacio se limitara a los -

ciudadanos m"xicanos por nacimiento, los cualr?o dlltrnr!an aer c~ 

sados si fuesen menares d" cincuenta oñoa de edad. Para fundar 

ou vota dec!o: 

•.Justament" se ha clamado aiempre contra la confcoi6n .iwr..!. 

cular. No es mi prop6sito dirigir ataques contra las rcligio-

nea para trabajar este asunto; simplE>nente quiero concretarme a 

estudiar el plan que trozaran loo fra1lct1 al inati tu ira o este -

llamado sacramento. La confesi6n ea un acto que ata fuertemen

te las conciencias y pone, en consecuencia, la vida privada de 

las faniliaa baja la inmediata fiocalizaci6n dl?l sacerdote. 

Con sobrada raz6n ha sostenido la diputaci6n yucat.,ca qua la 

confesi6n involucra los asuntos dcmf!sticos en el poder tenporal 

del sacerdocio, y de esta suerte ll"ga 6ata a dominar en el me

dia en que vive y a absorber grandes riquezas y aun podCJr públ.!, 

ca a expensas de las grandes capitales y en perjuicio siempre -

del progreso" 

PCJd!a el casamiento de los sacerdotes para dar mayar garau 

t!a a las hogares. 

Frente a "ªta pos ici6n tan radical, el diputado F ernanda -

Lizardi sostuvo que era muy difícil evitar la confesi6n 
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auricular, aunque se hubiera convertido P.n abusa; y na oc podio 

prohibir porque ae trataba de un "acto de confianza individual 

eaponMnea". Además, "la confesi6n auricular no oe puede proh.!, 

bir porque da loo quinca millonao da hobitanteo qua tiene la RE_ 

público, más de catorce millones son cat6licas; que insiatirán 

en confesarse, y se necesitarían catorce millones de agenteo p,g 

11ciscas para que estuvieran trao de ceas catorce millones de -

cat6licos" 

En la que ae refiere al matrimonio civil como exigencia P.!!. 

ra el ejercicio del sacerdocio, Lizordi aostuva que era una li

mi tsci6n a la libertad individual. 

Por su parte, el diputado Hilario Madina con una actitud -

del más estricto liberalismo, anrmanda: "Si es la libertad de 

conciencia el principia que máo sangre ha necesitada, parque as 

de las principios fecundas que oe han regada can sangre, saña-

res, cualquier ataque contra ase principio, sea que se trate -

de la confesi6n auricular, a sea que se trato del matrimonia, -

sea de cualquier otra forma que ataque un dogma, es obrar can-

tra la libertad de canciancia, y yo protesta solemnemE?nte con-

tra todo ataque a la libertad de conciencia. El principio cie -

la libertad de conciencia y el articula 24 que nos dice que to

do hombre es libre para tener las creencias que quieran, ese es 

un principio liberal, ea 1.11 principio ya no digo e6lo de M6xico, 
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no diga del C:angresa C:onstituyente, sino de todas lmJ oaciedo

des modt?mas que tal o cual mancru lo han consignado en todüs -

las C:anstituciancs cscritao"jg/ 

Hubo otros lntervencioncCT, algunas coma lao del diputado -

Alonso, que simpatizaba can el voto particular de Recio; pero -

el proyecta de artículo 24, presentada par lo C:amioión, fu" - -

aprobado par 93 votas afirmotivao y 63 en contra. 

Las relaciones Eotadc-Iglcaia ae reglamentaron, a mejor -

dicha, se fijaran cn la C:cnstitución, en el proyecta do ortíc,!,l. 

la 129, que luego se convirtió en 130. Al pray,,cto pr!:!oentodo 

par el scflor Carranza se le hicieron algunoG cambian, a los -

que despu~s nos reforiranca, porque aon las que tratan de la -

sujeción de la Iglesia. El proyecto de la C:omiaión, de C:onstl, 

tuci6n, fue el siguiente! 

Artículo 129. C:arreapondl:! o las padtorr.::: federales r.jer-

cer, en materia do culto religioso y disciplina externa, la i!!. 

tervenci6n que designen las leyeo. Las demás autoridades abr.!!_ 

rán como auxiliares en la Federación. 

"El C:angresa na puede dictar leyes estableciendo o prohi

biendo cualquiera religión" 

"El matrimonia es un contrato civil. Este y las demás a.e. 

tao del estada civil de las personas san de exclusiva compete!!. 
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cia de las funcionarios y autoridades del orden civil, en los -

tl;rminoo prevcmidas por las leyes, tcndr:'.in la fuerza y validez 

que las mismas les atribuyan• 

"La simple promeaa de decir verdad y de cumplir leo obli92, 

cienes que se cantrncm., sujeto al que la hace, en ceso de que -

faltare a ella, a loa poias que con tal motivo establece la ley" 

"La ley no reconoce personalidad alguna o las agrupaciones 

re.ligiasas dmominadao iglesias" 

"Los ministros de loa cultas serán canaideradon como pers_g, 

nas que ejercen una profesión, y estarán directamente sujetas a 

las leyes que sobre la materia se dicti:n~ 

"las legislaturas de loa Eatadas 6nicamento tendrán facul

tad da determinar, seg6n las neceoidades lacalE?S, al ni'.Jtnera m6-

ximo de ministras da las cultas" 

"Para ejercer en M~~ica el ministerio de cualquier culta, 

se necesita ser mexicano por nacimientoº 

"Las miembros de las cultas nunca padr~n, "" reunión p6bli 

ca o privada, constituida en junta, ni en actas del culto o de 

propaganda religiosa, hacer critica de las leyeo fundamentales 

del pa!a, de las autoridades en particular o en general del ¡¡¡;¡, 

bicrno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para - -
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osaciarsr2 con finen polític:n:::i 1' 

"ParEJ dedicar al cul 'CD nuevoc locales Bbicl"too al público. 

oe neccsito: permiso de le Secretaria de Gobernación, oyendo pr_!!. 

viammtc al Gobi,,rno d"l Eotaaa. Dcb" haber en todo templo un 

encargado de él, responsable ante lo autoridad del cumplimiento 

de las leyes sobre diociplína religiosa en dicha t<mplo, y de -

loo objetos pertcnecii:nten al culto" 

nocbe darse avino, por onaru, por el enca~gado de cada t~ 

pla y di"z vecinos máo, a la autoridad municipal, de quien r.o -

lo persona que ~stá a cargo del referido templa. Todo cambio -

se avicrEJrO por el miniotro que cene, el entran:,;~ y d!.cz vecinos. 

~a autoridad municipal, bajo pena de destituci6n y multa hasta 

de mil pesos llevará un libro de registro de los tonplos, y - -

otro de los encargados. De todo p"rmiso para abrir al público 

un nuevo templo o del relativo cambio de un encargado, la auto

ridad municipal dar6 noticia o la Secretaria de Gobomaci6n por 

conducto del Gobernador del Estada. En el interior de las t<m

plos padr6n recaudarse motivos en objetos muebles" 

"Par ning6n motivo a e revalidorti, otorgarfi dispensa o se -

determinarli cualquier trOrai te que tenga por fin dar validez en 

las curaos aficialeo a cotudios hechos en los P.stablecimientos 

destinados a la "'1señan:za prafeaionol de los ministros de las 

ministros de los cultas. La autoridod que infrinja esta dispo-
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oici6n oer6 pcnalmente responsable, y lo diopcnsa o tr6mitc re

feridos ser6 nula y troerO consigo lo nulidad d~l t1tulo prorc

sionol para cuya obtenci6n hoyo nido parte la infracci6n de es

te precepto" 

11 Las publicacione!J peri6dicaEJ de car6ctnr canfr:!3ional, yo 

neo par su programa, por ou t!tula a simplemente por sus tnndcn_ 

cias ordinarias, na podrán comentar asuntos políticas ni infor

mar sobre actos dn lao autoridades del país a de particulares, 

que sa rolacioncn dircctamQ1tc can el funcionamiento do los in,a 

ti tuciones pi'.iblicas" 

"Queda estrictamente prohibido la formaci6n de toda clace 

de agrupaciones politices cuyo titula t01go alguna palabro o Í.!1 

dicaci6n a.¡alquiera que se relacione con alguna confesión reli

gioso. No podrOn celebrarse en templas reuniones de carácter -

político." 

"No podrán heredar por si ni por intcrp6sita persona, ni r.,!; 

cibir por ningi'.in título, un ministra de cualquier culta, un in

mueble ocupada por cualquiera asociación de propaganda religio

sa a de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de -

los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, par te.§. 

tamenta, de ministras del misma culta o de un particular can 

quien no tengan parentesco dentro del cuarto grada" 
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"En cuanto a los biE?nl?o muebles del clero o de las naocia

cionr.a religiosas, ae regir6n, para adquiaici6n por particula-

res, conforme al articulo 27 do cata Constituci6n" 

"Los procesan por infracci6n a lüa antcriarco bases, nunca 

serán vistas por jurado" 

Como puede juzgarse, .el Constituyente de Quer{,tBro eotabl.!!, 

ci6 normas que limitaban mucho las facultades de los sacerdotes; 

odanéa, le nog6 personalidad juridica o las asociaciones llama

das igleoias; pero na debe desconocerse que algunos diputBdos -

llevaron su anticlericaliomo o grE1r1deo extranoo; y en algunos 

cE1oaa oe montraron irreligiosas e hicieron una grnn expresión -

de agravios 131 contra del criatianiamo, como el coso del c. Dip. 

Paatrana Jairnco, quien cxpres6, entre atraa casas" 

"Despu~s de la conq~isto vino el cristianiomo; pero este -

Cristianicmo no ha logrado infiltrare" en la conciencio del puE, 

blo, hab!o la mezcolanza de la religi6n antigua y la de los CC!;!. 

quiatadares; de esa mezcla podemos d1?cir y pod"11os desentrenar -

dos casas solamente. Existe especialmente por parte do la cle

rec!a al dios, al dios do los amores oucios, al dios de las in

famias,al dios de las angustias, al dios empitcrno de las ini-

quidadl?91 pera el Cri!ltianioma, coma una verdadera roligi6n, no 

ha entrado en la conciencia del pueblo mexicana, El puebla mex.J:. 

cano na eo religioso, es fanático, ea simplE!ntente un fanático. 
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Siguiendo el estudio dP.l problema religiosa, he querido inveatl 

gar cu;!les son lao cousas de todos esaG dafios 11 13/ 

Luego pasaba o hacer una c:numcración de aprcciacianes de -

tipo histérica: "Me vay a pE?rmitir citor alaunas ocantE!cimi01-

tas de bastante trasc01d01cia para nuentra vida nacional. La -

historia nas enneña muy amorgas v~rdades. En 1493 el papado 

dispuso y autorizó el gran deapoja que cameti eran los oanquist.!!_ 

da~E!s de las tierras da nuestras primitivas pobladores. El pa

pada en 1508 dio a lan reyes de España la intervención de la 

iglesia en toda Aml;rica, y oai los reyea pudieron enviar abia-

pas y arzobiopas a México, a todos loa políticas qua secundaban 

la pol1tica impla de los conquistadorE!s. El papada na quiso rE_ 

conocer la independencia nacional; el papado no quiso reconocer 

las principias liberalea que canttTI!a la Constitución de 1824, 

y cuando España quioo reconquistar a México, el papada mandó 

una Encíclica para autorizar a los obispos para que M~xica vol

viera a la dominación de Fernando VII. El papado en 1856 no 

quiso arreglar las cuestiones religiosas con el enviado oficial, 

y en el misma aña el papado pronunció un discurso condoianda 

nuestra carta fundamental de 1857 que aún estaba en formación.

El papado, an 1864, trabajó ampeñasamento porque se abolieran -

las Leyes de Reforma. Con estos hechos, sefiorea, basta para de 

mostrar perfectamente que el papado ha VtTiido atentando contra 
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la aoberan!a de nuestra naci6n, pero todavia hov un hecho máa 

reciente: las ligas que tiene el clero cat6lico en otras nacio

nes, ha ocasionado que laa nacionea fuerteo intervenían en to-

dos los asuntos públicos de los dÍ?biles, v haota hemos visto 

que el clero de los Eotados l.kiidos, unido al de M/;xico, ha ped.!, 

do la intervenci6n de la fuerza armad¡¡ para matar nuestr!I inde

pendencia v nuestra autonomia nacional".1!!/ 

Con estas opiniones se explico f6cilmcmte el hecho de que 

se haya establecido un articulo can tanta" prevenciones sobre -

la Iglesia. Aunque se habla en t/;rminos gcmerales, es in duda-

ble, que todas las alusiones del discurao, del que hemos recog.!. 

do una parte, se referio a la Iglesia Católica. 

d) La sujeción de la Iglesia. 

Can la anterior y cm muchas otras opiniones, ten radica-

les, coma €.ata, eo explicable que se haya tratada de fijar y de 

hecha qued6 coma norma en lo Constitución, un precepto que en -

buena parte limita, casi sujeta la actividad de la Iglesia, o -

para limitar los derechos de los sacerdoteo. 

Se hicieron algunaa modificaciones al texto del sefior Ca-

rranza. En ese proyecto se declaraba una de las ideas de los -

textos de las Leyes de Reforma, uno de los preceptos que esta-

blecia la independencia del Estado y la Igleaia, entre si. 
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Ahora se fue más adelante, con ·las modificaciones que estable-

ció el dictamen, donde sr: decía que 11 ••• no va a proclamar la -

simple independencia del Estado, como lo hicieron los Leyes de 

Reforma, sino a cmtablcccr marcodomcntc la supremac!n d8l pod~r 

civil cobre los elEmcntoo religianon, en lo que vo, naturalmen

te, a lo que 6sta taco en la vida pública" 

Par lo anterior se ve, lo que ha dicho algún autor, no del 

oector religioso, que al Estado asumió una actitud intervr:Ticio

nista en lo cueotión religiosa. Desde luego se conservó la li

bertad de conciencia, como se hEl victo en el articulo 24. 

Por otra parte, previno y limitó la participación del cle

ro en las octividadC?s pol!ticas, no solamente en la propio act.!, 

vidad, como al negárseleo el voto activo y pasivo como a todos 

loa ciudadanos; sino que incluso se les prohibió, conforme al -

precepto que cementamos, toda participación para opinar en mat~ 

ria politica, dej'1ndolos con mE?nos facultades que a loa ciudodE. 

nos comunes y corrientes. Para ella ae adujo la justificación 

do la historia, aunque en algunas casos eran apreciaciones par

ticulares. 

Otro tipo de intervención, como el de dejar a los legisla

turas de los Estados que fijaran el número de sacerdotes necea.!!_ 

rias para ejercer el culto y su minioterio dentro de las entid.E, 

des federativas, prdcticamente no se ha llevado a cabo, aunque 
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dctJenos aeftalar que .,, loa aílaa de la llamada Guerra Cristera, 

algunas Estados reglamentaron esa facultad, ahora prácticamente 

en el dm:iusa. Pero el texto sigue vigente. 
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CAPITULO V 

EL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

a) lntervenci6n del poder civil en la Iglesia 

b) Agrupaciones religiosos 

c) Libertad de conciencia v otros cultas 

d) Modu" vivendi Estada-Iglenia 
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a) lntr:?rvenci!in del poder c:ivil en la Igle~in 

El articula 130 c:anstituc:ianal tiene ya una prolongada vi

gencia, pues han tranncurrido seoenta año~ ctescte que fue promul

gada la Gane ti tuci6n de 1917. Sin er;¡barga, su aplicaci6n real -

hB sido muy limitado. 

En la década de 1920 a 1930 se trat6 da aplicar de moda rí

gido dic:ha pracapta, can la que ae provocó una tremenda guerra -

civil, la llamada guerra cristera, que dej6 una estela de songre 

en gran parte de la República, en vista dz que en los Estadas do.[!.. 

de había mayor fuerza del catolicismo, los practicantes de dicho 

culto, una gran mayaría, decidieron resistir. Fue una etapa muy 

dura, en la que inclusa intervino el clero de los Estados Unidas 

y al embajador de ese paío en México, Míster Marrow, r-ara dar la 

oportunidad de que se firmaran unos arreglos entra la Iglesia y 

el gobierna de 'i-1éxica, can lo que farmalmmte se concluyó el mo

vimiento armada; pera que na impidió que continuara cerrado el -

culto público y una serie de situaciones irregulareo que propi-

ciaron la muerte de muchoo de los combationtes crist~roa, que 

ahora fueron muertas por lan autoridades. 

La limitación que el Estado ha impu~ota a la IgleBia tiene 

diversos aspectos, tratando de disminuir su influencia en la vi

da eopiritual de las mexicanas y, sabre toda, en el aspecto 
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educativo. Durante m6D de diez afias estuvo en vigor un articu

lo 3o. que establecía la educac16n socialista. Aunque no había 

suficientes maestros para impartir eote tipo de C?nneñanza, of -

se desarrolló uno gran campaña anticlerical y antirreligiaoa, -

muy marciJda en los libros de texto que oc w:robEJn en la Escuela 

Primaria, sobre tado en las aMon de 1933 a 1940º 

Durante lo administrac16n del General Manuel Avila Garnacha, 

como Presidente de la República (1940-19116), fue modificado nu.!!_ 

vamente el artículo 3o. de la Constitución, con lo que se supr.!, 

mió la enseñanza socialista¡ pera Ge dejaron las limitaciones a 

la influencia de la Iglesia. 

Como en muchas escuelas particulares se sigue impartiendo 

enseñanza religiosa, se establecon limitaciones; pero no por 

ello se ha dejado de impartir esa enseñanza, con violación de -

preceptos constitucionales, a los que ea pertinente hacer una -

adecuación a la realidad mexicano. No para entregar la emiem:iu 

za a las institucioneo religiosas, sino para que la norma tenga 

eFicacia, como corresponde a la normatividad jurídica. 

La fracción I del artículo 3o. establece: "Garantizada 

por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que 

orientará dicha educaci6n Ge mant"'1drá por completo ajeno a - -

cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del 
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progresa científica, lucharó contra la ignaronr.i~ y ous efec

tos, las oervidumbres, y lon prejuicim::; 11 • 

La Fracción IV es más concreta rcopccto a u~tan in5tituci.9. 

nea, dojando al margen del sintOila educativa o esto u~plio s~c

tar do la oociedad mexicana. En ofccto, tal precepto establece 

lo siguiente: 

"IV. Las corporaciones religioaas, los rainietros do loo -

cultos, las oaciedadas por accione8 que, exclunivn o predorainan. 

temcnta ronlicon actividades educativas, v lüB aoacincioneo o -

sociedades ligadao con la propaganda de cualquier credo religilJ. 

ao, no intorvendr~n en forma alguna en planteles E:?n que se ira-

parta educación primaria, secundaria y normal v destinado s. - -

obreras o a campesinos 11 • 

Aquí se advierte el trata de limitaci6n que el Eotada est~ 

blece, en materia educativa oabre las car~,ruciones religiosa~, 

de manero que se impida su intervención en ul impart:::intc acetar 

educativa. 

Para nadie es un oecreto 18 decisiva influencia qu2 tiene 

la educaci6n, desde la enseñanza primaria haota la superior, en 

la evaluci6n y el desarrolla de una naci6n. Na puede haber bu~ 

na tecnolog!a sin una buena base de enoeñanza fundamental, de 

manera que en esta forma lateral se impide la intervenci6n de -

dichas corporaciones. 
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Como indicamos, esta es la norma juridica. Sin embargo, -

para nadie es un secreto que en numerosas escuelas particulares 

se imparte enseñanza rcliaiosa; y que algunas instituciones de 

tipo religioso tienen s su cargo importantes centros educativos. 

No creemos absolutamente indispensable, en un pais con - -

grandes problemas educativos, que incluso en muchos aspectos 

cientificos muestra gran atraso, i•pedir la cclaboraci6n de 

las instituciones religiosas, cuando ae dedican a impartir la -

enseñanza sin fines propagsndisticos, de manera que sea aprov1>

chsble lo que pueden aportar. Lo interesante es que esa ense--

ñsnza cient!fica no vaya en contra de la dirección que estable

ce el Estado Mexicano. Pero a! puede aer conveniente, para la 

evoluci6n educativa, ccntar con la mayor parte de los elementos 

dispcnibles~ 

b) ___agzuqacinnen reJ.igiosas. 

Se ha dicho que el cheque del estado mexicano, cuando dis

minuye la fuerza e deja de reccnocer la capacidad jur!dica de -

la Iglesia, pass sobre una realidad patente. Nadie puede negar 

que alln en nuestros d!as la influencia de la Iglesia Cat6lica -

es muy considerable. Basta con ver los ataques de que sigue 

siendo objeto por cierto tipo de pol!ticos y por algunos elElllE!:!. 

tos anticlericales que sun subsisten. 
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Por otra parte. la pr01sa constante?r.lcnte informa de la~ ª.E. 

tividades o decla=acic;nes de algunos miembros ds la Iglesia, 

aun de las pol!ticas, que estdn expresamente prohibidas por el 

articulo 130 constitucional. Preciaamonto, hace poco tilltnpo, -

en la$ elecciones pora gob2rnador de Chihuahua, los periódicos 

mexicanos informaron de la visita de al tos funcionarios de la -

Secretoria de Gobernación Dl riuncio Apost61ico, repreoeitante -

del Vaticano en M~xico. 

Ctr.lo sabemos, hace m~s d~ un oiglo que cesaron laG relaci2 

neo diplomáticas do nuestro país con la Santa Sedo; doade los -

años de la Reforma Liberal, a que hemos hecho referoncia en ca

pitulo anterior, fueron suspendidas esas relaciones. Sin embDE., 

go, el Vatic"lno tieie un representante en México; y precisamen

te en relación con las eleccian"<l de Chihuahua, la prensa infoE., 

meba da len tratos de un funcionario de Gobernación, can el Nun. 

ele Apostólico. 

Sobre lea agrupaciones religiosas ha dicho el constitucio

nalista den Ignacio Burgoa: •En relación can 6stas, el articulo 

130 constitucional, en su p~rrofo quinto previene que la ley no 

les recanoce personalidad jurídica alguna. Este desconocimien

to se traduce en que ninguna comunidad religiosa, aunque exista 

y actGe en la realidad, tiene capacidad para adquirir ninglln d..!1, 

recho ni contraer obllgaci6n alguna, puesto que no es persona -
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moral, no pudiendo tampoco, consiguientemonte, ser sujeto de 

ninguna relación sustantiva ni comparecer en juicio de ninguna 

especie como actora o danandada, sin que, asimismo, m:it& legitJ. 

mada pora ejercer l~ acción de amparo ni para interponer ningún 

r~curso ardinario".1/ 

Esto no impide, naturalmente, ante una re?alidod que se pr~ 

senta en muchas oportunidades, que haya tratos entre ~epresen-

tantes de los iglcoios (porque existen varias en M~xico, de al

gunos sectaa proteatanteo) y el Estado Mexicana. Sin embargo, 

sobre este punto sigue hacienda consideraciones el tratadista -

mencionado: 

"La fa;l ta de personalidad jur!dice de dichas agrupaciones 

entraña lógicamente que entre la Iglesia o Iglesias y el Estado 

no puede haber ninguna relación de dorecho, y tan es as! que la 

Ley Rcglamen taria del mencionado precepto cons ti tucionai ordena 

que al gobierno estatal "na reconoce jerorqu!ao dentro de las -

iglesias", debiendo entenderse directamente "para el cumplimi"!l 

to de laz leyes y demás disposiciones sobre culto y .disciplina 

C?Xterna, con los ministros mismos o con las pernonae que sea ns_ 

cesario" (Artículo 5).g/ 

Es por tanto, evidente, que el Estado debe tener relacio-

nes, así aean de hecho, con las Iglesias, a obre todo con la Ca

tólica, que en nuestra pa!a tiene muchos millones de afiliados, 
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par ln quu F.U acción tiene que monifcotaroc en muy diversnG f,,2. 

mas. Por tanto, la acción dcü rJuncio Apost6líca, prescnt::; rm -

algunas actividOdeG, adem6s de ntran muchao rclncionec can obiJl 

pos y arzobir:;pos, a los quo inclu~o en ocnnioneG ae len augicr2 

que hiJ.gan dcmlaracion?:?o en dct~rrninado ocntido, f.:ivnro.blc o lan 

actividades del gobi~rno mexicüno, en cierta~ c~oao. El rcconr. 
~\ 

cimiento, ya se ha dicho, a peaar de que no hace muchoo añoo el 

Papa mismo,es decir, el representante máxima de la Iglcaia Cat.9, 

lico, visitó M6xico y fue objeto de muchas difcr~nciao, algunea 

oriciales, de parte del gobierno mexicano. 

Lo anterior hizo que algunoo liberales cxtrerniotas habla-

ran de que habia sido violada la constitución. 

Por tanta, nao parece que se debe suscribir, lo que ha di-

cho conocido canstitucionalista: 

"Desde un punto de viata lógico y realisto, crcEmas que no 

Ge justifica el desconocimiento de la personalidad dcr la Igle-

eia Católica, principalmEnte. Esta ha sido, al travéo de las -

siglos, una institución reconocida por todos los países dzl or

be, algunos de los cuales hDn tenida y tienen relaciones diplo-

m~ticaa con su reprcoentante suprano que es la Santa Sede, per-

sonificando el Papa eota Santa Sede. Negar la personalidad d2 

la Iglesia significa, como se dice vuloarmente, 11 tap01r el Gol -
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con un deda 11
• Adem:5n, el reconocimiento de t::il parsanalidnd no 

implicaría ¡.iar modo alguna liJ canv:!rsión de la Iole5io, como 

oistema jerarquizada de dignatariao, en una entidad pal1tica y 

mucho meno~ hcger.iéinico".~/ 

LoG ti~mpoo hon cwmbiado v la luchn nbierto y aun violent2 

que se ha dada cm otrt:Js ~pocas, h3 sido oustituida !lar un trata 

de raUcho menos enfrentamiento que en ol paaado. Deadc 19l•O, 

ca~ la administración del Presid~ntc General Manuel Avila Garna

cha, se inició una Gerie de netos de entendimiento entre la - -

Iglesia y al Estado en M~xica. Lao condiciansB de ambao ~ntid~ 

des han cambiada natabltmentc y par tanto, 108 relaciones han -

asumido un tono francamente conciliatoria. 

Indicábamos en póginas anteriores que incluso hay cierto -

intervenci6n, jurídicamente, del poder civil en la Iglesia a en 

las Iglesiasª En efecto, el articulo 130 en uno de suo· pdrra-

fos, el u~ptimo, expresa: 

11 Laa legisloturas dE? los E,,tados ónicomont" tendrón facul

tad de determinar, según las neccsidrides locGles, el n6mera má

xima da ministros de los cultos 11 º 

Si Ell<ceptuamas la dl.icuda de 1920 a 1930, l:!n el c¡ue algunas 

legislaturas locales expresaron el número de ministras de los -

cultos, siempre de la Iglesia Católica, no se volvió a dar el -
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coso de que ce ejerciera enta facultad. Unlcamente o la Igle-

sia le atañe ou organización interna, por lo que el Estado na -

debe intervenir en coas cuestiones. 

Volviendo a la limitaci6n de la influencio de la Iglesia, 

el propio articula 130 cstobleco algunas taxativos on materia -

educativa. En uno de sus párrafos preceptúa: 

"Por ningún raotivo se revalidorá, otorgará dispensa o se -

detcrminar6 cualquier otra trámite que tenga por fin dar vali-

dcz "'1 loa curaos oficiales a estudias hechoa en los estableci

mientos destinado3 a la enseñnnza profesional de los miniotros 

de los cultos. La autoridad que infrinja esta disposici6n será 

penalmente responsable v le di~penso o tr6mitc referidos seré -

nulo y traerá consigo la nulidad del título ~rofesianal para C,!! 

ya obtenci6n hava sida part2 la infracción do este precepto"º 

Esta eo una da loa divcrsno limi tacianc3 qu~ CGtüblccc el 

Estodo MexicanaQ Sabemo~ que en muchos países coma las Estaqos 

Unidas y r.n otros países europeas, existen instituciones unive.!. 

sitariao de patrocinio religioso, que impartan amplios estudios 

que son perfectamente recanocidoo en casi todo el mundo. 

Rospecto a las mismas asociaciones, trat~ndase de la pro-

piedad, el articulo 27 fija también límites a la capacidad jur1, 

dica para adquirir. Expresa la siguionte: 
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II. Las ooaciaciones r~lioi~~os denominadns iglGGiOj, cu~,! 

quiera que seo su credo, no podr~n ~n ningún cooo, t~ner cn~acl:_ 

dad para adquirir, poseen• o administrar bi~nes raíces, ni copi

tales impuento9 oobre allo~; los que tuvi~ren actualmente, p~r 

s! a par interpñsita persona, 1'Tltrarán en dominio de la naci6n 

concodi~ndone acción popular pera dcmuncinr lo~ bicnco que ne -

hollar~ on tal casa. Lti prueba de prcGunciones Ger6 bant::mte 

para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al -

culto pública son de la propiedad de lo nación, repreocntada, -

por el gobierna federal, quien determinará los que deb2n conti

nuar destinados a su objeta 11 .. 

11 En el mismo sentido se cxpre!;a la incapocidc::d de adquirir 

a de darle una nueva orientación, o otros bienes: Los obispa-

das, cao~s curales, seminarios, asilao o colegian de ooaciscio

nes religiosas, conventos o cualqui~r otro edificio que hubiare 

aida construído o dostinado o_la ad~inintrocián, pra~~aonda o -

enseñanza de un culto rcliaioso, pEH:HJrfin dosde luego, de pleno 

derecha, al dominio directo d~ la nación, para dostinarso excl.!J. 

sivamente a lo3 narvicio3 pGblicas de lo FQdcr~ción o de los Ef!. 

tados en ous respoctivas jurisdi~ciones. Los templos que ~n lo 

sucesiva se origiaron para al culta pública, serón prariodad do 

la nación". 

Aquí encontramos, por tanto, otro gran limitaci.ón, que! re-



- 109 -

duce la fUC!rza "'canómica de la Iglesia. Solamente quer~mas 111-

cer un comentario de qua algunos de los templos que eotabon de

dicados ol cUlto cat6lico, se l~o quitó a esta organización y -

pasaron a posesión da alguno de las iglcsiaa del culto protas-

tante. Esto ocurrió ocbrc:? todo durante la odmi.iiotración polí

tica del presiden ta Plutarco E lías Calles. 

Un autor ha aeñolado los pracaptos que disminuyen la in- -

fluencia de la Igleoio, solamente en el ard~n constitucional: 

"La Constitución de 1917 recagi6 en sus ort~culas Jo., So. 

27 y 130, medidas na salomenta poro contrarrestar lo influencia 

de lo Iglesia, como se ha señalada, sino francamente para some

terla al poder del Estada, y dejó los bases, para hostilizarla. 

Aunque no se puede coincidir can la idEa expuesto p3r un aectar 

del catolicismo, de que la 'Iglesia ha aido e::iclavizada por el 

Estado a partir de 1917 1 , es indudable quo durante algunas lus

tros se la hostilizó par todas loo medios. Las que hasta ahDra 

hon c::itudiado esta cueati6n, sobre todo can una actitud parti-

dista anticlerical, han querida hablar, Falsamente, de institu

cionalizar el fen6meno, cuando es en cote caso muy concr2to, CQ. 

mo en atrae muchas, se advierte la influencia positiva o nociva 

del prm:iidenciolisma exceoiva que C!n Mé::ico existe en lea i'.il ti

mas d~cadas "!t.I 

San, por tanta, muchas las limitaciones que ae han eotabl.!!, 
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:::ido p'lrO qu~ el 1"Jtoda o3 h<:llc en !Oitu'lci6n vent,,jo3C r=cpc::

to de lo Ialcoio. Si tnto fu::: el fruto de uno ct~po dr. lucho y 

c:nfr~ntomicnton, en nur:mtro: d!ao, por fortuna, hn o ido oupcro

da en gran narte. 

e) Libertnd de canc!cncio y otro~ cultos. 

Eo indudable que lo libertad de concic11cio ea el fruto de 

una lucha int:naa, oabrc loo libcrtudos, uno lib2rtad qu~ debe 

tener todc ncr humano, v as! ho ~ido canoagrodJ por el artículo 

24 de nuestrü Constitu~ión, que ao! la aeñ~la: 

"Todo hombre ;:a libre p:Or<J profcaor la crcenci~ religi sin a 

que mdn le agrade y para practicar lOs ccr2moniaG, dGv~cion20 o 

acto:: del culto reopcctivo, en loe templos o en ou dDmicilio 

particular, siempre qu" no constituyo un delito o falto penlldos 

·.por 1'1 Ley". 

wToda acto religiosa Ce culto público d2bcr1 c2lcbrarnc 

prcc:ioamaite dentro d:!. loa te?;nplos, l:is cuülcn c::¡twr6.n sir:mpro 

bajo lu vigilancia de lü autoridDd". 

Para conocQr el pensominnto de quienes lucharon por la li

bertad de cultoo o de conciencia, nada mejor qu~ ir o loo deba

tes del Congreoo Gonotituyentc extraordinario de 1056 a 1u57. -

Aunque aquellos reprEOs<:?ntanteo popularco no ld)l'aron que se 
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eotablecicra cm la C::artc Politica de 1857, ai legraran que la 

religión oficial, cama habia sucedido con lac. leyes fundamenta

les anteriores, no peroiotiero. Gen ellot lo intaleruncin relJ:. 

giasa dcj6 de ser un elemento básico de la vida politice del 

pala. 

Por otra parte, leyeo como loa del Registro Civil, la nec1!. 

larizaci6n de cementerios; s P.paracián de la Iglesia y el ES ta do, 

que ac expidieran durante la Reforma, clespul!s del triunfa de 

leo liberales ai C::alpulalpan, fueran complementarias de cata lj. 

bertad, fundamental en la vida del hambre. 

Hay nadie discute la existencia de la libP.rtad de cultas. 

Sin embarga, durante algunas d~cadas y sabre teda en pequeñas -

pablacianes a en lugarca apartadas del pala, fueran objeta de -

hostilidad a de molestias, personas que no detentaban la reli-

gión católica, que cama aabemos, es la mayoritaria del paia. 

La que expreaaran las cansti tuyentes cm favor de esa libertad, 

sigue siendo v6lida. Sin embargo, la actitud de hostilidad ha

cia el cataliciamo tambi&i ha reaultado n<?gativa. Ning6n ejem

pla mejer que la guerra de 1926 a 1929, que tanta daña causá al 

pais y que na produjo ningún beneficia aun para aquellaa que se 

proclamaron vencedores. 

Las arreglan entre el gobierna mexicana y la iglesia catá

lica, que fueran muy censurados por un oector del catoliciomo, 
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par no haber asegurado un minimo para loa antiguos cambatiuites, 

dieron fin, al menas formalmente al conflic:tc. 

Ui cocri tor francl!s, Jcan Mev er, ha re~umida el efecto quu 

produjeron aquclloo arreglos que dieron fin o la lucha armada; 

"Lon obispos, con cxccpci611 de Mono. Monr!quez y Zárate, no 

dijeron jam6.s nado pÚblicamC"lte contra las 11 ilrr~l']los 11 ¡ pero lo -

división era grande entre elloo. Mona. Amador Ucloaca, que que

ría mucha a Mons. Ruiz, uno de los preladas que lo hübian conaa

grada confia a uno de ouo familiarcG, la v1spern de la vinl ta 

del delegado apast6lica: "No quioicra ya verlco la cara a esca -

sef\arC?B". Mons. Azpcitia escribía el 12 de marza de 1931 a su -

primo Palomar; IAhl Si el señor íluiz, que es de tan buena fe, -

tan virtuoso, hubiera aprovechado el pánico de len otroo, que 

parque se bamboleaban ya buacaron los arreglos, se hubieran he-

cho dejando en abaoluta libertad a la Iglesia ••• pero monoeñar -

cree que son ten buenos como fil, que na hay faloi::i rn el mundo, 

y entre Morrow, Calles, Partes Gil y algunoa de loo nur?::itras - -

(deo o tres nada má?.) la hicieran caer Ln la trampa; quizá las -

nuestras tambi~n par optimismo hayan caaporada a hacer la victi

ma",2/ 

Pasaran las años y la diplomacia do ambas partes y el desea 

de que no so produjeran enfrentamiaitas, fueron apaciguando la -

situación y dejando de leda la lucha abierto. Lo que na signifJ:. 

ca que haya un total acuerdo. 
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La libertad do conciencia ha hecho que en el país so prac

tiquen, par las interesados sus propios culta~, incluoo tan le

janos al Cristianismo, como el de loo musulmanes a budistas. 

Una si tuncián muy diBtinta se ha presentado con iJlcmentao 

de algunas sectas protestantes. PratEgidas en algunas etapas, 

sobre toda en la d6cada de 1920 a 1930, fueran proliferando en 

divnraao rumbos del po!s, aunque ain llegar a ser muy numerosas. 

Guriooamente, en 108 medios ruralEs y en los ~cdian ind!genao, 

han lograda algún prooelitiomo. 

Lo que no es bien vioto por muchos es que algunas grupas -

de estos cultoo minoritarias, ocan protegidos por el propio go

bierna m2xicona, ~n visto de que en algunas cocos se han conve.!:, 

tido en instrumentas de ponetraci6n da un pais extranjera. V -

aún m~s: Algunos haata prohiben a sus afiliados que entan.. el 

himno nacional en las escuelao, con lo que oe puede crear un m.a. 

vimiC"1to de daeuni6n y dasintagraci6n de la conciencia nacional. 

Aquí hay un aspecto que debe ser anelizado con oumo cuidada, 

porque sabemos muy bien, por una amplia experiencia hiBtÓrica, 

lo delicada que as la cu~stión. Sin embargo, en un pe!~ donde 

el procesa de la farraacián de la conciencia nacional aún na se 

ha integrado plenamente, ea necesario exominar la actividad da 

esos sectores de un culto extraña. Sabemos que la libertad ti_!O 

ne como limita el derecha de las demás. 
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d) Modus vivrndi Eotoc!n-Iolcoio. 

D~npu~s de le lucha ~rmoda de 1929, conclu!da en la fnrmal 

con un <Jcuerdo entrr:! lU!J :lutoridndco ecleni~nticas v .::1 gobir:!r

no mexic3no, slgui6 un forcnjao en el que rn~ultaran victimas -

muchas de los antiguon jefco criatcron. 

Goma ha señalada .Jcmn Mcycr, uunquc los outaridad20 fr:dor~ 

les trataron de qu3 oP cumpliera v s2 resp2tcrcn loo vidas d~ -

los antiguas cora~aticntes, político~ mE~ares, tratando de hacer 

lo que ellos canoiderabnn m6ritos unta loo ouperiorco, oiguie-

ron una político represiva. 

Fue en las aiias da 1940 cuando oe inició un cambio r:n la -

actitud del gobierna ante la Iglesia. Durante la campaña presl 

dencial de ese año, el candidato que rosult6 triunfante, ante -

una pregunta periodística en una de ous giras, oxpres6: Vo say 

creyente", contestando sabre su postura religioso. 

Aunque lo normatividad constitucional no cambió, en un as

pecto se hizo notaria el cambio: La relativa al culto póblico.

A pesar de las prohibiciones sobre las procesiones religiosos, 

astas fueron aumentando cada vez más. 

El gobierno del Gral. Avila Garnacha hizo la reforma dol A.!: 

tículo 3a. constitucional, cambiando la educación socialista, -
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con una cx~r~ión de combatir los fanatismos. Se fue im~onien

do un espíritu cnnciliatoria en ~stc capítulo y cuda ve~ meneo 

fueron aplicada3 103 preceptos estnblecid~s en el artículo 1:0. 

Hay una part2 de c:ste precepto quH !:Jiguc vigente v que se 

aplica caai por comp~=to, lo rolativo a los dc=echas palíticna 1 

que un aut~r hn camentuda: 

"En mutcrio ¡.>'JlÍ tlc:i los mi~!;, trae d2 lm: cultas religio--

ve ni p::isivo "ni derecho de osociaror; can fin~s pol!ticos 11 (pó

rrafa noVLTla, ~. d8l articulo 130). E~ta prohibición, 

que tambi6n dcb= int~=pr~torsu rcnt=ict:vum:nt~, no impid~ que 

talaD ministros, d~ntro d~ una hi~ót~sio qu~ se antojo quim6=i

ca, puedan dcnempeíiar cargas públicos gue n~ D8Cn de alecciñn -

popular ni formar osociocioncn que no rersiga objetivos politi

ces, va que cólo ot~ndiondo a lo índole de ~oto9 debe entender

se restringido el derecho público subj2tivo que proclama el ar

ticulo 9 de la Constitución".§/ 

Hay otras limitaciones establecidac, pero que no 90n apli

cadas plcnBmentE:. La intervención en pal!tico, salvo el casa -

de elecciones, es docir, dn la posibilidad de sor electo, es e_!! 

da vez más frecuente, con d~olarncianes abiertaD v orientaciones 

a las grupos pol!ticos v a la ciudadanía en general, a pesar de 

la prohibición expresa de la Constitución, cuenda seflala que 
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las miniotros dc:i loo cultoo 11n~ pueden en r:::uni6n µúblic:: o prJ... 

vada conGtituída 2n junto, nl en acton d~l culto de prop:ganuo 

religioso, hacer crític.:J de la:J ley ca fundum:!ntalc~ del po.!n, -

da lus autorldoden r.n porticulor, o en grmt?rcl del gobicrno 11 • 

Gamo indicar.ion, l:Jr:": norr.io~1 can.atitucio:i<:.lns no han nido ºl. 

terodws en lo que oc refiere a rauchoo prcccptoG de nuj~ción o -

la Igleoio. No obatantc, hoce varias d~cudoo qu~ cx~-~tc un C!3-

píritu de toloroncia, una fo!'::lB de rclacian;:;:irsc l.:J Ial::oai:J v el 

EotJdo, un r.t'1dus viv2ndi, se exprcao, que hace que lm:; cnnf'lic

tas y cnfrffitomiant.:m sr!an codiJ ve:: meriarcG. 

La Iglesia ha accptodn \JO alaunos prcc::::p"!:·"J:::: contra la~ que 

antoa combatió, co~o lo CGpar~ciSn d~ ambso cntidildao, IglcsiQ

Estado; ha aceptarlo el princi::iio de la lib:ort;:id rcligioRa. Mu

chan de sus r~prescntantcs son bantnntes tolcrzntcs, aunqu(! n~ 

fEll t::n algunos intransigentas; d:? manera qU::! iao rcüacionea son 

c::.da v2z r.Hmon rígidas. Le ¡•a:.Jliclüd :.rnc:·.Ql ae hu id!J impcnion

do y ambos factores dz poder han logrado cierto snt,,ndimiento. 

Hay algo que debe proocupar a los copeciolistos del Dero-

cho, paro evitar la violaci6n d~ los norm~s con~titucianales; -

en efecto cxprcaaba el doctor Alfonso Noriega: 112n un po!s como 

el nuestr"o, en el que se acepta cama une vc.rd:::id incu2stianubl2 

ol absoluto divorcio oxiatcnte entre la Conotituci6n Política IJ 

lo roalidad aocial --ontrc lo norma jurídico y la vida-- y en -
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el que, como una connecucncia lógica, s~ desprecia, v aún mós, 

se ignora par completo por uno gran ~ovar!a cu61 ea el conteni

da de dicha l~y suprC311a 1 la circunstancia da v2roe reproducido 

por quinta vez una abra de Derecho Canatltucional, dcbE ser co.n. 

sideradn, en verdad, como un hecha insólito ••• 112/ 

D=bemas, par tanto, luchar parque la narran y m6~ la canstJ:. 

tucianal, sea aplicado carrectnmcnte, a: misma tiempo que aa r.,g 

conozcan la3 d~rechos fundamentales del hombre, en ous creen- -

cias v en sus garantías individuales, oin menoscabar, por ella, 

los derechan de la nocicdad. 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA.- Las relaciones Estodo-Igleoio, reguladas fundo-

mentalmente par el Artículo 130 Constitucional, han creada pro

blemas, cuyao reí.ces ac cncucntr::m en un tiempo de nigloo. 

SEGUNDA.- Dnacte lo 6poca colonial oa plantearon las prime

ras controversins, tonta eritrc len conquistadoren y los prime-

rml evangelizadur::i:::i, car:io entre loo rcprosenti:!ntE?a de lDG auto

ridades civiles y de la Iglesia Cat61ica. 

TERGEílA. - La primera etapa de la Ind2p2ndencia conserv6 la 

unidad Iglesia-Eotado, conservando la religi6n cot61ica en far·· 

ma oficial. 

CUARTA.- El primer intento por hccar una reforma, que cam

biara, osí fu~ra parcialmente, lar:- relaciones del Estada can la 

Iglesia, ocurrió durcnt2 la adminiatraci6n preoidencial de don 

Volantín G6m~z Fcríos. 

QUINTA.- La mayar cantraveroio entre los portidariao de lo 

religi6n de Estada· y lo libertad do conciencio, ocurrieran en -

el Congreso Gonsti tuyente de 1356-1357. 

SEXTA.- La libertad de canci!'Tlcia, a de cultas, ha sida 

considerada cama una de las libertades fundamentales del sor h.!J. 

mana. 



- 120 -

SEPTIMA.- El r:inzclur intr.!r.escc económico~ can l.:i:; libE?rto

d8o eapirituul~o acravá los conflictan, provocando u~a de los -

guerras m6s oangricntao de Mt:~ico; la Guerra d:. Rr::::farr.in e d-· 

Tres Ai1as. 

OCTAVA.- loo Leyes d~ Reformo, ounquQ orig!nClmcntc no tu

vieran una estricta formalidad jurídic<::!, tuvieron coma finoli-

dad quabrantor al poder acan6mico de lo Iglooia Católico. 

NDVErJA.- Durante la <ldminiat:-ocián del Gral. ParFiria D!oz, 

la Iglosia recuperó gran parte d~ su influencio, tanta en !a 

temporal cama cm la espiritual. 

DECIMA.- Bueno parta de loo debatan del Congreso Constitu

yente de Quer~tero, eatuvo impregnada de un tona de radicalismo 

anticlerical, qua se inició al discutirse el Articulo 3a. 

DECIMA PRIMERA.- Lo redacción del artículo 130 conctituci_g 

nal s:?. hizo en gran part:? pzr~ crear une situ-=ición d'J: sujcciÓil 

da la Iglesia al Estada. 

Di::Cil-1A SEGUNDA.- Lo Forr.ia radical del Artículo 13<:: h" pro

vac~do que buena port~ de él na SQ cump!a, con gran deterioro -

de la conciencia jurídica. 

DECIMA TEílC::ERA.- Co pertinente? buscElr qu" lEl oplicoci6n 

del Artículo 130 Constitucional esté m63 acord~ con l~ rC?~~idsd 

social de M6nicc. 
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