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La consecucibn de una vida polltica secularizada. que corre 
paralelamente a La secularizaci6n de la eoeiedad en general, es una de eeae 
asignaturas pendientes de la soeiedad eepnwla, quc en sate dtimo deeenio 

ha intentado hacer correr deprian el espacio qw noa mparnbn del d i o  de 
secularizaci6n de 10s p a k s  de la Europa occidenhl. alcanzado. no sin 
fuertes tensiones y eontrudieeiunus, uno o doa siglue a n h .  

Fue un acierto del legislador constitutional propugnar la 
separaci6n Igleaia-Eatado no a golpe de ley o deereta que intentara convertir 
en tabla raaa toda la influencia de la lgleeia eat6lica en nuestro pafa, 
condenar al completa ostracismo de la vida pQbliea y eocial a la inetituci6n 
que m i s  ha dominndo. a veees hegem6nicament8, exbnarrs  parcel^ de la 

cultura, la educaci6n y el pennumiento espaM1. Em fue la actitud do loa 
gobernantes de la 11 Hepublica, convirtiendo lo qw a lo largo del eiglo XIX 
se denomin6 la "cuestibn religiusa" designado uno de Ion puntog de la 
politica nacional que abrla un hondo fuse e n h  purtidoa e ideologtae. en 

aspects deseneadenunte de la Cuerra Civil. El acierta de la Coaetituci6n de 
1978 fue, en resumidl~s c u e n u .  evitar que el Entado m definiera en lo 
religiose o impedir, al contrario, que una determiwda creencia definierv el 
dmbita pdbliw. Heeonoee no mr  propio de 61. comu a p a r a b  de poder. 

profeaar eobre ideologia o religi6n eoncreta. El horizonta axiol6grco que 
mume, qua define su eer y actuar, m exprem en el ar l .  1.1 de la 
Coostituc'16n: "Estado soeial y democr&tim de Derecho que propugnu como 
valoree euperiores del ordenamiento la liberhd, In igualdad. la justicia y el 

plurabmo polttico". La religidn nu es, por trmto. cueefibn en In q w  m toma 



partido -Eatado catdlicu, ngn6sLicu, o abu- sinu que er, tubla y prubge el 
fen6meno religioso en general como pruducto de la libre opci6n del 
individuo. 

Aunque la regulaci6n del factor rrtligium de la ConstiLuci6n ha 

restado pmtagoniemo a en& b m a  dentro de I u  materive pul6mican en b 
vida palica. no signilica que no eujan cunflictan en la zona de interemen 
wmunea de las instituciones religiosae y pollticas. Y ri hablamos de 

iwtituci611 y conflict0 en el ambit0 religioeo tenemon que referirnue a lu 
Igleeia cat6lita. que ha polarisado las relacionea con el poder polltico en 
nuastra hietoria. 

Con ello. despubs de ente prebmbulu, entramoe en lo que en ubjeto 
del preeente trabojo, la8 relociunee lgleuia-Estado en la Espado 
d e m d t i e a .  El tema puede aer abordado d e d e  infinitas perepectivau: 
filoe6fica, ecleeiol6gica, sariolbgica. bistbrica. jurldica ... Mi propia 

formacidn e interemen me obliga a drontar el b m a  d e d e  la dltima 6ptiur 
aehlada. la jurldica. Dentro del bmbito del Ikrecho,creoque renullark m h  
aleceionador ai contemplamoe el fen6rneno deede au cronologla hietbriea. En 

mumen,  intentaremos retlerionar mbre la realidad hisWrica paeada y 
preaenb. "pueetae lae g a h s  de jurieta". ai m me permite emplear una 
expregi6n de Jbmolo. Y en funeibn de lo dichu. sstudiar el t e r n  con esencial 
atenci6n al aignificado polltico y jurldico de las norm- promulgadu, puesto 
que, aiguiendo con las citas. esta vez parafraseando al profemr Cibert. "la 
hiatorin del Dereeho es la bistaria de 10s texlus jurldieoe". 

Pero antes de adentrarnus en el mundo de loe ht+choe polltic08 y en 
eu complementario reflejo jurfdico, creo conveniente delimitar loe doe 

eujetan en la relaci6n que estudiamopr. El EstaQ actual vimos como se 

definIe en el art. 1.1 de la Constituci6n. de dunde derivan las nobe 
genbricas en su actuaci6n frente al factor religioso. Lo conaidem suficiente 
de momenta. sin pe rjuicio de que en la expoeici6n de la polltics llevada a 

cabo en cada legislaturn iremos viendo c6mo las dietintee ideologlas en el 
poder modelizan la geetion del sporatu pdblico en el kmbitu religioeo. 

Respecto a la otra park en la rclacibn. la Iglesia calblica. Len qu6 
-tor de dicha wnfesi6n rel igiw deberemor centrar nuePLrP atenci6n por 
aer el "partenaire natural", prrnltaseme In exprenidn. del Eatedu en la 
determinaci6n de las directrices en la polltica ecleaibtica national? Porque 



a nadie se le eseapa el hechu de que "Iglesia catalica" es  un termino 
polkkmico que dude tanto a1 pueblo catblico. wmo a la jeraqula universal 
o nacional. Es evidente que el objeto de nuestro discurso se refiere a un 
ad l i s i s  de relaciones entre poderes, al plano institutional del grupo 
religiose en el sentido que definlan eete aspecto Hauriuu o Romano. Dentro 
del complejo entramado organivrtivo de la lglesia catblica L funci6n de 
relacidn con 10s Estados ha correspondido tradicionalmeote -hecho 
reforzado tras la centralizacidn del poder que se produjo en el Concilio 
Vaticano I-, a la Santa Sede romana. b b a  de ello es que &lo el 6rgano 
central de la Iglesia universul. In Sunk Sede. tiene wmpulenciae en la firma 
de concordatos, inatrumenbs jurldiws pacticius qua regulun la situucibn de 
la iglesia nacional en el Estado. Ahora bien. si  l u  grnnden directrices de las 
relaciones con loe poderes ptiblico lae fija el gobierno romano, en loe dtimo 
a k a  -m podla decir que desde el final del Concilio Vaticano 11- existe una 
tendencia hacia la mayor participacibn de la iglesia naciunal en la politica 
del pie; es decir, hoy en dla gana terreno la idea de qua sea el conjunto de 
10s obispos cuyaa dikesis  se integran en una delerminada nacidn. 
agrupados en el drgano eolectivo de la Cunferencin episcopal. a quienes 
compete naturalmente descmpenar las funciones de relacibn con la 
comunidad politics. La distribucidn jerlrquica del poder en la Iglesia. 

principio declarado de Derecho divino. permite una escasa participacidn del 
Ilam6mosle "fiel de a pie" on l u  k r e u  de gubierau. Entrtr par8nbsis. nu se 
pienae que esto ee tan mlu una crlticu pur (!I contrnnta w n  10s Eslados 
democrlticos. En dichos Eskdos, a h v b n  de la via de nbsulutizsr, no la 
"verdad" como en la 1glesia.sino el mdtodo de ulcanzarla, la demoeracia.son 
a610 unoe pocoa -loe dirigentae del grupu idwlbgico mayuritariu- quienee 

definen "la verdnd", quedando la mcuu y Inn minnrlas ajenuu al proceso real 
de decisi6n. Mbxime cuando lo8 grupos sucisles eon progresivamenta 
fagocitadoe por el Eekdo a trav6a del mecanismo de su financiacibn. 

Nuestro estudio ee eentra. por tanto, en el anllisis de Iu actiLudmi 
pollticas, que m dan entre loe eujetos que osbntan la cumpelencia de 
determinar, cada uno en au eafera. Lar medidas en materia eelesi8stica. ya 

en decieionea aialadas. o en el diAlogdconfrontaci6n al que neceeariamenle 
seten abocndos. Hablaremos. por tanb.  de relaciunen de puderes de 
dialeetica de intarenas -el inter6e privado del grupo y el intarde publico-. En 

una palabra, de polftica entre v6rt im inetitucionales. Y en esLe ambito. 

aunque nubyace In defenaa de Ian propias ideologho wncepciunes. Liene un 



papel destacado, como veremos, el planu de la eunveniencin y h lranscreei6n. 

En el patio de butaeae.comu mrtro especltldur. el ciudndano - fiel, afectadu en 
primera instancia de lae deeisiones de las alhn esferas: que generalmenle 
senin la Conferencia episcopal y el Gabierno de la nnci6n. Veremoa tambien 
cbmo en la8 relacionee Iglesia-Eshdo en Espn~ia se perfila impllcitamunle 
toda la politica eclesi8eticn respect, a otrcu, confeniones y, en gran p m ,  la 

Solo m. para comenzar nueslra andndura histbrica, fijar la fecha 

LCuAndo ae puede decir que empieza la etapa aclual? ~ Q u &  
momento podemoa s e h l a r  como el punto de arranque del cambio del 
aietema politico? Un repaso de loe aconteeimienh que se concatenarun. -en 

breve lapso de tiempo y a cual m l s  importante-, non da idea de la 
trascendencia de esa etapa de nueatra hisloria: la muerte del general 
h e o ,  la procla1~ci6n de Juan Carloa I Rey de Espaiin, h dimisidn del 
Utimo preeidenta del Gobierno del Ugimen y la designaci6n del primem 
aombrado por el Rey. la aprobaci6n por lae Cortes franquistaa de una ley 

q w  signifieoba su suicidio -la b y  de Reforms polltica-, el "referbndum" del 
pueblo e a p a h l  que confirma dicha ley, la legalizaci6n del partido 
wmunieta, lae primer- eleccionea libres, el "referdndum" de aprubaci6n de 
la Constikrei6n demoetatica y su entrade en vigor ... Para no caer "a priori" 

en un juicio eubjetivo y simplieta eseogiendo e n h  lus hechue rnencionadoe 
uno como piedra nngular que marca el inicio de la exposici6n. prefiero partir 

de un dato objetivo: todo el procem lo desencnden6 el hechu biol6gim de la 
mwrte del General Franco. acaecida el 20 de noviembre de 1975. A p a d r  

de entoaces ee abre una epoea en que exisle c o m b  acuerdu en denominar 
%nmici6nn. Eeta denominacibn ya de por el indica la transformacibn 

gradual del eieteme politico. En ella M mezclan curacbres drtl "antiguo 
regimen" y del nuevo rumbo democr~tico que iban adoptando lam 
inutituciones politicas. Permltaaeme, por tunto, recelnr unue instunla en la 
situacibn de lae relacionee Igleoia-Estado do In etapa final del Regimen de 
Iae Leyee Fundamentales, premisa inevilable para un mlnimo 
entandimiento de laa trandormaciones pullticas y nurmativas de In 
kansici6n. 



Intentarb esbozar la situacidn de Inn rehciunee Iglesia-Entudu en In 
dtima etapa del rbgimen franquiata. 

Si quieibramos. llegando a1 Ilmib en la slntssis. escoger un Utulo 
para esta fase W r i e a ,  no dudarln en llamnrla "la crinin del Concurdub de 
1953". 

El Concordato de 1963 fue el logm jurldico mAs acabado de la 
alienza TmwAltar,  en una bpwa de marcuds influencia de los polltima 
cathlieoa Porque o i  la jerarqula ecleeibticn m hablu mtmhdo d d e  los 
inicios de la Guerra Civil y ealvo excepciunee, partidariu del Alzamientu 
basta bien entrados loe a h a  40.10s polltican cut6lieao furmadus en 1Ps film 
de la Asoei.ci6n Cathlica Nacional de Propagandistna fueron relegadoe del 
poder. acusndo~ de mmivencia mn la Repdblim por su purlicipaci6n en la 
extinta CEDA. L a  derrota de lae Potanciae del Eje en 1n I1 Guerrn Mundial y 
el boicot internacional a k Eepaiia finnquista. empujaron al Regimen a 
buecar deaesperadnmenta aliados exterioree. Clam esLd que esta tarea 8610 
podrla llevarla a cab unn pereuna M eospecbolvr ds fwismu y n la vez fie1 
a1 Caudillo. LEE circunstancias impulsaron la entruda en escena de un 
eatblico. Alberto Martfn Artajo. como Minietro de Asuntus Exterioree. El se 

eneargarfa de gestionar el aval polltiw de dos paisea con peso en el mundo 
libre -real ylo cultural- : Estados Unidos y el Vaticano. 

Naturalmente nadie presta algo por nada, y menus en la escena 

internacional. No es eete el momento de hablar de Ins contrnpreetaciones 
amerieanas. Si ee importante subrayar que el Concurdah firmadu en agosh 
de 1953 trae uoaa negociacionas laboriosaa en Ins que parlicip6 en sue 
inicios Ruiz Jim6nez y deepuk  de ear tachado bste de excesivarnente 
proedesiBatim- Castiella. signifid la formcrliznci6n uI mkximo nivel del 
reeonocimiento p&liw de Is concordin entre el Estudu franquiska y la Snntu 
Sede. El Conmrdato. sumclmenb exLenw an mnbnidu, uborguba a la lgleaiu 

un crSmulo de privilegios q w  la situaba en unu clam posici6n de ventaja 
eoeial. Se habin d a c t a d o  eiguiendo Ian teeis que mantenin la doctrina 
oficial mbre el Derecho ptMico de la Igleaia; en contrapreetaci6n. el Eehdo 

hicamente hizo especial hinapit3 en prolongar nu intervenci6n en el 
wmbramiento de loe altoe cargos ecleei&stima El Concordah raciogi6 un 
complejo sietema para crishlizar eete derecbo de preaenlaci6n episcopal. 

pdcticn traditional del rega1ismudel"A~eien-Wgime". 



El instrumenla juridico que babie Bido culilicudo desde bmbitas 
eclesiksticos corn0 dificio de la coaeordiu enlre Igleuin-bjrhdu, modelo de 
relaci6n ideal en el Estado catblico. estnba llamado u q u d a r  d d a a ~ ~ d o  lun 
8610 una decena de a i m  despu4s de eu pmmulgaci6n. tlublu eidu el culmen 
de una concepci6n que pertenecla a1 pusado. Tros el Cuneilio Vuticano 11, la 

Iglesia p r d a m a  oficiahenta un sistamn de valoren que pone en un primer 
plano eu autonoml. e independencia y el rewnocimienk, estntal de la 

libertad religioea. a b  a cue& de perder eus privilegion. Y. clam est6. uo 
pa& deviene ineervible cuando una de las doe partea ambia. 

Se abre ad una bpoecr en la que, lejoe de 10s tiempos durudos del 
entendirniento entre la lgleaia y el Eetado. beta lYtimo vive momentos de 

angustiosa perplejidad reepeeto a nu interlocubr. Por un lado. permanecen 
vigentee I u  declaruciones formales de confesionalidad cal6lica. e incluso el 
compromieo asumido en el Principio I1 de h Ley de Muvimienta Nucional de 
inspirar su legislaci6n en la doctrina de la Igleeia c~l6lica. Por otro, a partir 
de 1965 no puede dejar de constatar una profunda ineomprensi6n hacia la 
evolucibn de la lgleeiu en Espana: la acci6n sindical de h e  liermundudee 

Obrerae de Acci6n Cvl6lic.a (IiOAC) -jueLifieadnn, cuundu nu upuyndnq por 
la jerarqula-; la tlrnida actitud de Bstu a favor de f6rrnulas m8edemocrbtieus 
de la vida politics, -eepecial relieve tiene el documento de 18 Conferencia 
episeopel "La lglesia y la Comunidud polltican de 1973-; nucerduh que 
militan en organizacion~ comunistan o independen tiatan.... no extrafin que 
sorprendan a un Eetadocuy~deeloracionesde confeaionulidad m reTerlun u 
otra lgleeia ya periditada. lae Umidoa intenton de renovacih del sistemas 
politicos en el aentido de I. d o c t r i ~  cat6liea oficinl desde wlu perspectivs 
ee ha de valorar la promulgaci6n de la Ley de libertad mligioga en 1967 o la 
m&caci6n del a r t  6.2 del Fuem de loo espadoles -m pusden ir d a l l b  en 
matarin de libertadea ein menoecabar el d e t s r  autam&tico del RBgimen. 

Lae confl ic t iv~ relacioma Iglesie-Ehtado Ilegan a un p u ~ b  dlgido 
de tansi6n cuando m este a un peeo de expulear del tarritorio rurcional a un 

obiepo -el obispo de Bilbao Moosedor f iveroo- ,  hecho verdaderamenb 
parad6jico en un sistema politico de confeaionalidsd catbliea. 

ha( puse el Cowordata delS3. formulmente en vigor, quudubu en la 

prictica implicado. Se hab16 en instonciar oficialen de modilicarlu, pem l a  

postman oran muy dietantee: la lglesia reivindics la rupresi6n de la 
inteneoei6n eatP&l en la eleccibn de oblspoe y el Eatado amenawba eon 



privar a la Igleaia de la aituacidn privilegiudu de que diafrutaba en el 
ordenamienta. L.s relacionee.otmrn fluidua, a h b u n  eatancadu. Rueba de 
ello en que en 1976 m wnhban  9 dibeeais vacantea por el desacuerdo 
existante entre laa jerarqulas eeleaibticas y eslahlea 

Traa la muerte del General Fraoco, y eon ello entramoe en h fane 

polltica de la traneicibn, la nifuoeih m cambi6mneiblemeote. Digamon qua 
ha eapadas -utilizoado un elmil tradiionul en la lglesia dsade l w  taorles do 
Hugo de San Vietor- estaban en alb. Un dato relevante: de bdu l u  
potaibles ceremoniaa protocolariaa para aignificar el hecho civil de la 
coronaci6n del nwvo monarca. m escogi6 un act4 religiose. la celebracih de 
una misn. a fin de -car tal acontecimiento. No parece que eeta decinibn 
m wrrasponda con el deseo de una auUntica sepnraci6n entre la lgleaia y el 
Eatado. 

No obetante. lan relacionen entre lue doe pderea quedabao en 

manos del Gobierno. Conviene hacer jueticia u lu histuriu destacando la 
habilidad del primero de elloe ~ m b r a d o  por el rey. En un pals donde la 
welistencia de la tradici6n franquista y lea fuerras oposibraa al regimen - 
principalmente repreeentadse por Ion partidoa axislistas y wmuniatas- era 
un peligroso detonante. el lenguaje polltia, cumpli6 un importante papel. 
Me refiero a la dialk-tica planbada a modo de dilema, que por aquel 

entonces tuvo una amplia repercmi6n en loa clrculoa politico8 y 
periodietieos, de reforma o ruptura de Ian inrtitucionea. !%lo bajo lor 
tBrmino8 de la eontroversia m puede entender fendmenos tan curiosue d d e  
el punta de viuta de las leyse polltican de un Eatado. wmo la promdgaci6n 
de una b y  aprobada por "referbndum" en 1977 que m autoealificaba como 
octava Iay  Fundamental del perfodo franquidP y que, a lu vez, e igd~cabu  
el %am kiri" del HBgimen del Movimientu Nncionnl y el LrPruito a la 
legalidad d e m d t i c a .  

El gobierno de SuPrez no h r d o  en afrontar l u  deterioradar 

relacionea Igle9ie--do. eoLre o tnu  razonee poque la Igleaia pDdl. jugar 
un papel importante. como MI d i 6 .  apoyado o w ube*reulizando el 
pmcem demoedtico. Se cubrieron Iaa vacantee epiecopaler sin que el 
Gobierno plantaara probleman a los candidaton de Roma y, lo qua en mlu 
relevante. m quiao abrir vlaa de poaibler aolucionea a l  problema del 
Coaeordato de 1963. Y tango para ml que el clima cruudo por In apusota 
opci6n "reforma" dej6 eu huella en el futuro eistama de relaci6n con la 



Igleeia cat61icn. Efectivamenb. ln ndecuaci6o de IYB instilucionen puUliecle y 
religham a los poetulados hubituales en las democracinn plurPlistPs del 
rnundo occidental, podlan i m p u h r  tanto hacia un modelo de reparaci6n 
absoluta Igleeia-Estado. como a un modelo do eourdinacibn a trav6s de 
tertoe pacticios. Io primero aignitkarlo In r u p t m  cun n m t r n  hintorin 
remota o prbxima, lo mgundo. el pligro de criataliznr bajo IM nuevms 
mrdenndaa la aituacibn de prepotencia social y cultural de la Iglaia en 
Ee-. En 1976 m eemgi6 la vln de reforma; en agosto de ese .do m firrna 
un Acuerdo entre el Eatado y la Santa Sede. con m8a importooeia procescll 
que sustancial. En 61 m cornprometen lae parLee a proceder a la derogaci6n 
paulatiaa del Coneordata de 1953 y nu suetitucibn por ncuerdos parcialea 
qua se a j u h d n  a lae nuevae coordemdas eclesiol6giear y poUtieU Es 
decir. llegar a un nwvo concordato -18 suma de los ncuerdus parcialee mn. 
en realidad, un concordato. aunque ee quisiera evilsr esle terrnino por su 
evacaddn de la confeeionalidad cat6lic.a- con un contenido dintinto. En 
cuanto a la regulaci6n euetaneial. se suprimen dos de 10s eeeolloe de las 
relacionen mutuas ya sxpueet4g: el privilegio de h e r o  eclesi&stico que 
ostantaba la Iglesia y el derecho de preaentacibn episcopal. Respecto a esle 

dtimo. dejaba de tener inter& su mentenirnienta pure el Eatado. pueeto 
que, eomo m i b i b  el profeeor De In Hera. "el plutalismo palltia, de lee 
eventuales candidaton de la Santa Sede siempre wrfn mcnor que el que el 
Cobierno estaba dispuesta n adrnitir en el cunjuntu de In vida polfticn 
espafiola*. 

Desbrozado el a m i n o  hack el dillugo entre lue due puderee,et, abrib 
un period0 de negociaciones a fin de concluir dichos acwrdus parcialea que 
cubriaran los imbitus do interh m m h .  Al rniemo tiernpo In jerarqula 
eclesiistica. que, a pesar de las disidenciar, se  habla mostrado 
gen4ricament.e a favor del rumbo que adoptaba la vida polftica eapahla, 
mantiene una prudente neutrnlidnd respecto al apoyo de fuersps polltiare 
concretaa Tal vez sea eata UM de lae rasonen del frae&80 en Isseleccionsede 
1977 de la a ~ l i c i 6 n  de partidoe que m premntaron bajo la califiaeidn de 
democrieticlnos y del hecho do que esta opci6n n u n a  haya conaeguido 
resultadoa apreciables en Ins urnam. 

La neutralidad de In jerarquh m combina, como dije. con el &no 

en la negociacibn de unos acuerdoe que garanlizaeen In preaencio e intereeea 
de la Iglesin cuLb1ic.a en b c l p c l h .  El plum que en 1976 se fij6 para ru 



consecucibn fue el de dos anus. Nu 8e pudo cumplir porque el Cubierno tuvu 
especial inter& en acompusar el procedimiento de elaburacibn de 10s 
acuerdos con la redaccibn y aprubncion de la Constitucibn. 

A1 menos formalmente. esk se cumplib En enero de 1979. apenns 
unos dLas deepu& que el pueblo eapanol aprobara In Constitucibn, el 
Ministro de Asunto Exterioren. Oreja Aguirre. y el repreaentante 
plenipotenciario de la Sants Sede, Cardenal ViUt, firmaron cuatro Acuerdoo 
cuyo objeto era regular Ins muteriae que tradicionalmente se  ban 
considerado de inter& eumpartido: uuntos jurldieoe. econdmieoe, culturn y 
educacibn, anintencia a lae F u e m s  Armadas. y servicio militar de clerigoe y 
religiosos. No me detendrb, porque significeria una excesiva demora en este 
breve repaso hisUrico, en el cunbnido mpeclfico de loe Acuerdas. SI quiero 
puntualizar algunas considemciunes de su posici6n en el ordewmiento, en 
confrontacibn con la Constitucibn y la8 d e m h  normae que regulan el factor 
religiose. 

En primer lugar, el hechu de que Ludw Inn neguciuciunea de e e b  
acuerdoe, que crituliznn In posicibn de la lglesie catblica en ol sietema de 

fuentes, ss hayan llevado a cabo antes de la entrada en vigor de la 
Constitucibn. permite a la lglesia ei nu eituaree a1 margen de la 
Constitucibn, el (11 margen de aus normns de uctuacibn, como veremug mbs 
adelante. 

En segundo lugar, el hecho de que desde 1976 m decidiera que el 
status juridico de la Iglesin en Espnfm debln detarminaree no por norman 
unilataralee dictadas por el Eatado en r&n de eu soberanhi, einu por pacb 
entre las doe inatituciones, condicionard todo el sietema de relacibn con lae 
eonfenionen acathlicae. Desde errto perspectiva la I6gia del legislador deja 
mucbo que desear. Al atander prioritariamenta a lam relaciooee con urn 
codeeibn religiosa antes  de diseiiar las  directricea generalea de 

entendimiento con todas e l l q  se ve oblipdo m b  tarde a abrir la f6rmula 
utilizada con la religibn eoncreta a las demAe. en bam a una mlnima 

igualdad de tatamiento, ein eonaideru Ins venwae o defecba del sistama. 
o de s u  aplicoeibn en~peefica. Eeto hn pundo en Derecbo espairol. Ia Ley 
Org&nica de Libertad Religioea. a la que luego noe referirernoq amplia la 
fbrmula pacticia a todae lae confasiones. Pero ni estos hipoteticos a c u e r d ~  

eon equiparables a Ioe de h Igleaia cnlblicn. ni exisle. por Lo m e w  haah 



nuestros dies, nueve anos despues de la prurnulgaci6n de h Ley Oryanica, 
acuerdo alguno vigente cun codesi6n. 

Por atimo, la discusi6n parlamentaria previa a la aprobaci6n de lo8 

acuerdos iba a poner de relieve el punto de friccibn qun m b  tarde enfrentarl 
a la Iglesin y al Partido Socialkta cuando Bate llega a1 poder: la cwsti6n de 
la eneeiianza. Fue el Acuerdo mbre enmhnza y aeuotoe culturalee el h i m  
q w  votaron en contra loa mxialiatae en raz6n a su wntenido. qua juzgabn 
privilegiario. 

No olvidemos que el consenso creado para la redacci6n de la 

Constituci6n. fruta de uoa indudable generoeidtad que permith el dillogo y, 
a vecea, el pacta entre personae con una hiebria tan contradictoria como el 

entonces miembro del Partidu Comunista. Sul6 Turn. encarcelado por 
motivos politicos cuando ern minisku de Turkmo o h  de 10s relalores, 
h g a  Iribarne, eetuvo a punto de romperse tambi6n por el tema de la 

enseiianza. La elaboraci6n del actual a k  27 provoc6 el abandon0 temporal 
del representante socialists. Pews Barba. y &lo m pudo llegar a la dicci6n 
actual traa arduoe e intensos debates. No fue 6sta la actitud del Partido 

Comuniata, que en el tema wnflictivo de la menci6n a la Igleeia cat6licu en 
el & 16 constitutional, vivamente contestudo deede loa buncos nocialistan 
por considerarlo una mueetru de cunfesiunalidnd, c a d  ammbro el 
encendido apoyo de eu Secrebriu Suntiago Carrillo a lo redacci6n quo 
preeent.6 la ponencia. A quienee recuerden el vuto a ravur de la inclusi6n de 

los Pactos de Letrln en la hnstituci6n Republicana, da 1945. del Secretorio 
General del Partido Comunimta Ituiiano Tuglintti, quizl nu lee caumnra 

perplejidad la actitud polltica de Carrillo. 

Llegados a1 a80 1979 la democracia espaiiola babta definido 

aspaetoe importantea de su actuar en el tema religiom. Lam relacionee 
Igleeia-Eatado quedaban regdadas en sun llnetu generalee en loa acuerdos 

d p u l a d o s  ese aiio. El tretumienb inetitucional mbre el factor religiose m 
perfilaba en la Conetituci6n de 1978, en cuyo tenor -principalmente en lo8 

artlculos 14 y 16- m optaba pur cimentar el sintemn mbre la bam de la 
libertad religiosa matizada por los principios de igualdad, aconfeaionalidad 
y amperaeibn estatal, via de supereci6n del tratamiento de 191 mlaciones 

Iglesia-Eetado de 6pocas paeadas. Quedaban. no obstante. don tareas 
igualmente importantea: adecuar el regimen pac~ado para la Iglaeincalbliu 
a l  postulado canstitucional de igualdad con I n s  cunfesiunw y deaorrollar los 



gendrieos preceptos de la Cunstiiuci6n n Lrav6s de leyes mbra mnkrias 
mncretaa. 

La pr imera legis latura postconst i tucional  s e  revel6 
extraordinariamente fecunda en materia de Derecho eclesi8stico. A d e h  
de la aprobacibn por lae Cdmarae de loa acuerdos u loa que bicimoa alusi6n. 
otroe taxtoe legalee son promulgadoa 

En 1980 ne redacta, con la colaboraci6n de Ian principaler 
confeeiones presenten en Espana, urn ley q w  desarrolla 10s principioa 
conatitucionales en maleria religiosn, la Ley Organica de Libertad 

Religiosa. Su pretensi6n de ser norma marco del fenomeno religiose. y por lo 
tanto aplicable a toda iglesia o confesi6n. queda vacia de contenido c u d o  
la realidad normativa confirma que la Iglesia catblica sigue un rdgimen 
dintinto. definido un a i o  antes en loa acuerdoa Los ejemploa son varioa. 
Tales acuerdos con la Santa Sede no pueden ear considerados entre 10s 
"Acuerdos o Convenios de cwperaci6n" con lae confesiones de loa que habla 

el articulo 7 de la Ley Organica, porque fuaron uprobadus como tratadoa 
internacionales, naturalezcl jurldicu de la cual earecen los de dicho artlculo. 
En materia de inseripci6n de enbs. determinadae disposiciones poebriores 
a la Ley han declarado que 10s entes ecleeiaelieoe catblieos ae rigen par lo 
dispuesto en 10s Acuerdus de 1979 prevalenbmenta a In regulaci6n del 
artfculo 5 de la Ley Orgbnica. Un ultimo ejemplo, que muwtra ademas el 
"rol" de la Iglesia wmo uno de 10s llamadoa poderea fdcticos de nuestra 
mcieded. La Ley Orgbnica establecla un cauce para resolver 10s posibles 
conflictos qua pudieran surgir entre lasconfeaiones y I- poderes publicou: la 
Comisibn Asesora de Libertnd Heligiusa. 6rgano mixtode IoerepresenLenLee 
de ha confeaionea y la Adminietracih. enclavado en la Direcci6n General 
de Asuntos Religioeos. Pues bien. la lglesia catblica nunca ha dirimido rue 

contlictm en tal Comiaibn. Quien aea aeidw leetor de diarios scrbr8 que en 
aquellos momentoe en que ae ha ~ i o n n d o  a l g h  puntu de friccidn entre la 
Igleaia y el h d o .  se hnn solventado al mhximo nivel de la representecion 
de ambas instituciones, en una Comisi6n mixta furmada por e l  
Vicepresidente del Gobierno. dos minirrtrus y tree obispos; o en 
mnversacionee puntuales entre repreaentanbs de In Conforencin Episeupal 
y altoe cargos de la Adminietracidn (Director general de RTVE. Director 
General de Asuntoe religioeos. ete...). No exista en nueatran leyes ertlculo 



que se refiera a Comisiones mixtus de tal naturnlea. pcru de hecho es 

continua su constitucibn. 

El panorama de la legislnci6n eclesilstica en nuestro pals fue 
completado en la legislaturn que cumenkmus wn la regulacibn del divorciu 

y la en8ehm.a no universitaria. En cuanto a1 tema del divorcio. asombra el 
que las manifestaciones al respecb de la jerarquia ndopbran. en cierta 
manera, un tono Umido. Quid  el frnctim de In Iglesin iLtrlinna bmundo lo 
bandera antidivorcistu en "ol refcrdndunl" que se celobr6, y cl hecho de que 
era un asunto que prlcticamente todos 10s grupos parlamentarion ae 
mostraban a favor de su regulaci6n. puede explicar estn actitud. Mls 
relevancia en la lhmada " b y  del divurciu", nunque menos repercusidn 

social. tuvo la regulnci6n de 10s efectos civilcs dcl malrimunio canbniw, 
tema a1 que la gendrica referencia de 10s Aeuerdus con In Snnb  Sede y el 

difuso rdgimen de la Ley de Reforma del C6digo Civil en materia de 
matrimonio. separacibn o divorciu de 19111, hnn dejado en una 
semioscuridad a expensasde la prnxis regislrnl y judicial. 

Si bien es verdad que la ensenanzu no es w tema estrictamenb 
religiom, sino en general de propagacidn del pensamientu e ideologla. 
hablar del aietema educative en Espana sin mencionar la posici6n de la 
Iglesia eat6lica significa trasladame al gbnero de la ciencia ficcibn. Por 
mliltiplen razones hist4ricas. culturales y dogmlticaa que no vienen al caw. 

"eecuela privada" es casi sindnimo de "escuela catblica". Estos dltimos a i m  

ee ha comprobado cbmo la Jerarqula ecleaibnlicn en pueae cuestiunea esLd 
tan dispuesta a librar batalla eon los poderes pdblicoa como en el tema de la 

ensehnzn. Pues bien. volviendo al i b r  hint6rico. el Cobierno de UCD 
promulg6 en la 1 Legislatura la Ley deCentron Doeentee. cuyo articulado.de 
esplritu conservador, protegla lo escuela privnda. En 10s debntee 

parlamentarion previos a nu aprobaci6n ya se comprob6 el fwrta rechazo de 
la izquierda hacia la lay. siendo nu derogaci6n y sustituci6n uno de los 

puntos del propama polltico del partido q w  gnnarla las nuevas elecciones, 
el Partido Socialists Obrero Espanol. etapn hislbrica que cumentrrremoa a 
continuaci6n. 

Una eerie de cataclismos pollticon preceden la etapa de 10s 
mcialiatae en el poder: la a b  hoy inexplicnble dimisi6n del Presidenh 

SuPrez; la bntativa de golpe de Eatado; la mrprendenb desaparicidn del 



partido politico que apoyaba al Praeidente; y la mayorla abmluh lograda 

por el PSOE. 

Antea de mguir adelante. conviene decir algu obvio pen, necesariu y 
que debe tenerse premnte nl eqjuiciar el anhlinia que er, expone. A medida 
que comentamoa una 6poca W r i a  m8s cercana a la nueetra. cuando la 
perspectiva hietdrica m hnfe m6sreducida. crece el peligro del subjetiviemu. 
de tew Los datm de la d d a d  con IPs opinionen o ideologina personalee. Sl 
quiero deck a favor de mi intenb de plantear objetivarnenta In cuesti6n, que 
por mi condici6n personal me encuentro alejado tunto de cuvlquier lmbita 
del poder civil como eclesi4etico y que el juicio de la poiltica actual 
considerad en primer lugar la coherencia con 10s parkmetroe y principioa de 
nueatra Constitucih. 

No es extrado que cierto sector del episeopado recibiera con 

inquietud la noticia de un gobierno socialisba con mnyorla abmluta. La 
poUtica traditional de la izquierda en nuestro pals concibe las creencias 
religiosae como una opei6n lntima del individuo, sin relevnncia en un 

dmbito p ~ l i e a  monopolizado por la soberunia estukl que actaa al serviciu 
de la pluralidad de informacionee -religiwn, ntens u agn6sticas-. No m 
protege. eamo en teain m6s eanservadorns, a Inn ct:o~lTttsio~run rtlligiuslls -16- 

Igl& catblica- aino a la libertad de formaci6n del individuu. 1.levar esta 
eamxpcibn tedrica al tarreno de la prbctica enfrenturla irremediablemente a 
la Igleaia y el Estado en todo8 los nivelee. como nconkcib en bpwaa pasadus. 

La actitud posibilieta o pragmktica del Cubierno eocialieta ha 
modit5cado. sin embargo. Ian coordenadas de releciones que cnbrla esperatw 

"a priori". Ee un hecbo, a mi juicio evidente. la voluntad decidida del 

Cobierno de no enfrentamienta con los Ilamcldos poderrre fbcticoa en Espana: 
la# Fuerzas Armadan se han vista beneficiadan pur unos generoeoe 
pmnupuestos parn la adqukici6n de material y la8 retribucionee de sue 
miembroa han aumentado en loa tiltimos m, IEIE ayudas y beneficioe de loa 

grandee gupoe barrearioa o financieroe eon clarus; y en reiteradas &onen 
representantes de la I g l d a  y del k d o  han calificado sus relaciones de 

buenas. 

Digamos, en este liltimo aspeeto que nos compete. que el Gobierno 

socialista valora como priorihriu In pcusoeinl y la entubilidnd de su polltiu, 

antes que la conaecucibn de sun postulados tdrioos. Cunnecucncia direeta 



que ha tenido m h  en cuenla a la Igleeia-idtuci6n. que profundizar en la 
cohereneia de un eistema bamdo en In iguldad y libertnd de lee pera~~oas, 

athlieae o w. No obahnte, siendo putante 18 voluntrrd del Cobierno de 
d ie lop  permanente con la Jorarqula eclesibtica. hay que m a t i u r  dos 
tendenciaa en la pollticn sucialista. Aun o riesgo de simpliticarlae en 
demania. pueden reaumirse en Ins siguientee: 

Una actitud de absoluh colabaraci6n y rnuluo enbndimiento con 
la igl& en la politica eclesiaetica que el Gobierno entiende aecssoria o de 
poca importancia para sun intereses. h a  ejemploemn innumerablan. El mPs 
palpable. aunqw ma formal. es la existencia de saa Comisi6n mix& aiernpre 
abierte a1 dialog0 y la mluci6n de loa mnflietoe. M e  el punto de vhta 
material son continuas lae decisiones del Ejecutivo que favorecen lo8 
intererres de la Jerarquia: la continuidad y potenciamientu del sistema de 
aaietencia religiosa a las Yuerzas Armadas. a travka de capellanias 
aurtrenses, cuando. aiendo oposici6n, el PSOE promovi6 un recurso de 
ineonstitueionalidad ante el Tribunal Conatitucional (1); el desarrollo 

pactado de la asistencia religiosa en centros hospitalarios; la resoluci6n. 
tambi6n de rnutuo acuerdo, y a nivel de Gubierno central y Cobiernos 
autonbmicos. de la cuesti6n del patrimonio artistico; el aumenta de la 
financiaci6n de la lglesia catblica con cargo a loe Presupuestos del Eetedo 
(cifrada en 10s anus anteriures en 14.000.000.000~ y en nuestros dias. 
vigente el sislema de cuota sobre el IRPY, se vuelven u entablar 
conversaciones para elevar la prnporci6n de 611000 utilizada el paado  
ejercicio. En t e r n  menores pero igualmenta indicativos. hemoe visto ebmo 
en el conflict. surgido en lu que ae llam6 "guerra de lus cakcisrnoa" 
provocada por la orden del Ministerio de Edueaci6n de retiror unoe textoe de 
"religi6n" aprobadoa por la conferencia episcopal en que m condenaba 

duramente el aborto. deepubs de algunas convemacionee la redaccidn m 
mantuvo ein especiales uimbius ; o c6mo el Gobierno mdficnba a dtima 
hora el alendario oficial parn dwlarar festivo el 8 de diciembre. fiesta de la 
Inmaculada Concepci6n. Por ultimo, trlls el malestar de un sector de la 
Jerarqula por el tratamie~ito infurmntivo wbre la lglesia catblica en un 
programa de TVE, el I l i r ~ ~ t u r  del Ente I.uis Solana. ofrecib neguciar para el 

hrturo las relaciones a n  lu CorlTerencia Episcupal. En wnlraprestaci6n. la 
Jerarqula catblica ha mantenido una cierta neutralidad polltica, 
eapecialmente en periodus electurales o en el kfer6ndum mbre la OTAN. 
Tan mlo ha criticado direcllrmenb ciertus decisiones del Cubierno en temav 



como e l  aborto -en que se lirnitb a recordar la  tesis uficial de la  Iglesia-, la 

polftica armamentista o. y este es e l  punlo clave de lus eonllictos, la  

ensenanza. 

Efectivamente. es el tema de la enaetianza donde se enfrentnn 

frontalmente 10s inbreses mhs vivos de ambas institucionen y donde menus 

visos existen de solventar los problemaa. Se puede decir que l a  lucha 

religiosa en nuestro pais es la  lucha por l a  eecuela. Basta recordar las 

reatxiones del Episeopado catbliw inmediatan a la  promulgaci6n de la Ley 

Orghnica del Derecho a la  Educuci6n, criticandu la polllicu educativa del 

Gobierno e incluso apoyando movilizaciones contrarian. La poldmica se 

reaviva con e l  desarrollo normative de la  Ley Orglnica, abriendo un debate 

en e l  que l a  Jerarqula catblica preknde rnanbnerm a l  margen y dejar en 

manos de organizaciones catblicab: la defensa de 10s interenes cunfesionales. 

Entre las explicaciones del por qud de esta confrontaci6n me parece 

clarificadora l a  tesis que mantuvo hace unoa atios el profesor Iban. Tantu el 

Partidu Socialists como la  lglenia pretenden configurar un mudelo de 

sociedad. Peru para ello deben transfurmar lor medios que permitan 

defender su menseje. Y a m h  han comprendido que la connecuci6n de su 

ideal pasa por el control de la formaci6n de la  personalidad de 10s 

ciudadanos. a travde de, l lhmesele apostolado o prosel i t iemo, 

adoctrinamiento. persuasi6n o, ei se quiere. la educnci6n de lus ninus y 

jovenes. Por eso, estas dus organiznciones rrsLdn dentinadas a enfrentnrst! en 

lo sustancial. l a  ensetianza. aun tolerlndose en lo aaemrio. 

He inlentado ofrecer una vision esquemhtica del dil lugu entre dus 

instituciones, Iglesia y Estado. mndenndaa a l  entendimiento histbrim. la 

historia m b  pr6xima enaeira c6mo sue relaciones m hacen mucho mhs 

fluidas cuando ambaa partes dejan a un lado -hula cierto punlo, claru esu- 

sue dogmatismoa ideologicos y traslndan ese dillogo a1 hmbitu de la polltica 

pdctica. donde todo es m b  negotiable, menos cabgbricu. Nu creo. sin 

embargo, que a pesar de la  mayorfa sociol6gica de nuestro pais, el ideal 

~ i l t i m o  de un Gobierno en el Eatado democratiw espahl ma mantener unas 

buenas relaciones con la  lglesia catblica. Ln acci6n dtr Cobierno esta 

encauzada, dirigida por los valores y principios definidos en In Cons~ituci6n. 

Desde esta 6ptica quizai esun siendo relegados los principales beneficisrioa 

de la actuaci6n de Ion Poderee pdblieos: los ciudadanos, p d o r e s  de un 

dmbito de libertad -en la encuela. en la religi6n y en cualquiera de sun 



creencias- que el Estado debe tutelar y promueionnr. Y. de igual manera, a 
menudo se olvida la libertad e igualdad de loa grupou en loa que se integrn, 
uistalizando tratarnientoa juridic08 distinbs en funci6n del poder y la 

presi6n del grupo. Puede que lrsl se logre una mayor paz mwial. purque a las 
m i n o r h  se las eseucha menoe. pem no se avanzarh en la via del a d o  
social y d e m d t i w ,  nacido de la conjunci6n de eocialismo y Liberalismo. 
Respecto a eate liltimo aistema politico. permltanme que cierre en- 

reflexionen con una cita de Ortega y Gaseet. En "La rebelion do Ian 
masas" encribin. "El liberalismo ee el prineipio de derecho polltico se* el 
cual el poder publico, no obstante ser omnipotente. se limits a sl mismo y 
procura. aun a su costa. dejar hueco en el Estado que 61 impern para que 
puedan vivir log que ni pienaan ni sienten comn 61, es decir, como loa m8e 
fuerb9, como la mayorfa. El liberalismo anviene  hoy reeordar esto- ee la 
suprema generosidad: en el derecho que In mayorla otorga a la minorla y ea, 
por lo tanto. el m6s noble grito que ha muado en el planets". Estadefenea de 
 la^ minoriae, de lo marginal en la soeiedad, es preconizada neimismo por las 

teais del soeialismo traditional y nu concepci6n de la igualdnd real. Y de esta 

manera podr& avanzarse en el reapeto de la libertcrd e igualdnd de la 
persona, valor que wrre paralelo a1 proceru, de eecularizaci6n iniciadu en 

E s p a k .  



(*I Este trabajo coincide susLancialmenh con la poneocia que 
desarrolld en el curso sobre "Lm transici6n espanolr" que organiz6 la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcali de Henares en julio de 
1989 en Si@enza. tle completadu el arm de tiernpo que cubre dicha etapa 
histbrica llevando la expoeici6n hastu Ills fechas acLulen. ltwgo a1 lectur 
aepa disculpllr el tono culoquial que he preferidu cunwrvar pur fidelidad al 
tern primigenio, y In a w n c i a  de notaa bibliogrdficas, cuya inclueibn 
mnsidero de poco interds dnda la arnplisima bibliografla que se ha wupado. 
desde 10s m b  diversos dngulos de Iua relaciones Iglesia-Estado en la etapa 
demoerdtica. 

(1) En el momento en que ae corrigen las pruebas del trabajo, 
febrero de 1990, rige desde el 1 de enero la Ley de Personal Militar al 
aervicio de lae Fuerzas Armadas de 1989, en cuya Disposition Adicional70 

anuncia la progresiva sustituci6o del Cuerpo ~IesiAstim por un Serviciu de 
aaietencia religiosa eornpuesto de peraonal funcionario o mntratado, sin 

rango y empleo militar. 






