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Las re la cio nes que un Es ta do puede man te ner con la Igle sia ca tó li ca
son fun da men tal men te di fe ren tes de las que puede man te ner no sólo
con otros Es ta dos sino, in clu so, con otras igle sias. La per so na li dad ju‐ 
rí di ca in ter na cio nal sui ge ne ris de la que goza la Santa Sede así como
la ra mi fi ca ción uni ver sal de su es truc tu ra socio- política, hacen que la
je rar quía ecle siás ti ca ejer za una no ta ble in fluen cia en la po lí ti ca in te‐ 
rior de los Es ta dos, sobre todo en Oc ci den te. Ins ti tu ción je rár qui ca
que tiene como fun ción la de go ber nar a nivel na cio nal una plu ra li dad
de co mu ni da des ca tó li cas, la Igle sia acaba ac tuan do como “poder de
hecho” por que es capaz de de fen der los in tere ses de dicha co mu ni‐ 
dad pre sio nan do a los Go bier nos desde su pro pia base so cial.

1

Desde la des apa ri ción de los Es ta dos Pon ti fi cios, en 1870, la Igle sia
había visto en el aso cia cio nis mo ca tó li co el ins tru men to más ade cua‐ 
do para de fen der no sólo la li ber tad re li gio sa de los ca tó li cos como,
sobre todo, aque lla otra –de ca rác ter su pra na cio nal– que se le podía
re co no cer a obis pos y car de na les en cuan to mi nis tros de una Igle sia
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cons ti tui da en Es ta do te rri to rial. Con la crea ción del Es ta do de la
Ciu dad del Va ti cano, en 1929, la Santa Sede re cu pe ra ba su per so na li‐ 
dad ju rí di ca in ter na cio nal. Sin em bar go, la im por tan cia y la fuer za po‐ 
lí ti ca que, por aquel en ton ces, había al can za do el aso cia cio nis mo –
sobre todo obre ro– acon se ja ban a los Pon tí fi ces con so li dar la efi ca cia
de la mo vi li za ción ca tó li ca, como ins tru men to para de fen der los de‐ 
re chos de Dios fren te al Es ta do. Y así fue tanto en la dé ca da an te rior
a la Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do el aso cia cio nis mo ca tó li co re‐ 
pre sen tó el prin ci pal ins tru men to ecle siás ti co para evi tar la “na cio na‐ 
li za ción” de la Igle sia por parte de los re gí me nes to ta li ta rios de de re‐ 
cha; como en los años de la Gue rra Fría y hasta el Con ci lio Va ti cano II,
cuan do la mo vi li za ción de las aso cia cio nes ca tó li cas sir vió para con‐ 
te ner el avan ce de los Par ti dos Co mu nis tas en los paí ses de la Eu ro pa
oc ci den tal.

1. Las re la cio nes Estado- Iglesia en
la Es pa ña de Fran co
A di fe ren cia de otros paí ses eu ro peos, la lai ci za ción del Es ta do es pa‐ 
ñol fue lenta lle ván do se a cabo so la men te en la se gun da mitad del
siglo XX, tras el Con ci lio Va ti cano II, y en unas con di cio nes muy pe‐ 
cu lia res. Mien tras para los demás paí ses eu ro peos la se pa ra ción del
Es ta do y la Igle sia había sido una con se cuen cia del li be ra lis mo po lí ti‐ 
co del Ocho cien tos, en Es pa ña fue el re sul ta do de la ac ción ecle siás‐ 
ti ca. Los pre cep tos con ci lia res em pu ja ron al epis co pa do es pa ñol a
des en gan char se del ré gi men fran quis ta justo cuan do éste in ten ta ba
ins ti tu cio na li zar se para so bre vi vir al pro pio Fran co.

3

Al fi na li zar el Con ci lio Va ti cano II, Es pa ña era uno de los pocos paí ses
cuyo Jefe de Es ta do go za ba to da vía del de re cho de pre sen ta ción de
obis pos. Un pri vi le gio que Pío XII había otor ga do a Fran co, en 1941,
para ga ran ti zar la pre sen cia de la Igle sia ca tó li ca en Es pa ña des pués
de la gue rra civil.

4

Du ran te la con tien da, las per se cu cio nes an ti cle ri ca les no ha bían te ni‐ 
do lugar sólo en el bando re pu bli cano. Si bien en me di da no ta ble‐ 
men te menor, los mi li ta res gol pis tas tam bién per si guie ron al clero,
cen trán do se sobre todo en los curas na cio na lis tas de las pro vin cias
vas cas de Gui púz coa y Viz ca ya (Mar tí nez Sán chez, San tia go, 2007).
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Dado que la dió ce sis de Vi to ria abra za ba en aque lla época todo el País
Vasco, las au to ri da des mi li ta res de Álava y los car lis tas de Na va rra no
ha bían tar da do en po ner se en con tac to con mon se ñor Mateo Mú gi ca,
para que con ven cie ra a los di ri gen tes con tu ma ces del PNV de Bil bao
y San Se bas tián de que dar se neu tra les (Andrés- Gallego, José/Pazos,
Antón M., eds., 2001, pp. 69-74). La buena vo lun tad que el pre la do
pen sa ba de mos trar con de nan do el con tu ber nio del ca to li cis mo vasco
con la Re pú bli ca a tra vés de la carta pas to ral que, re dac ta da por el
car de nal Gomá, había sido fir ma da tam bién por el Obis po de Pam plo‐ 
na, no sir vió para evi tar una cri sis entre el bando de los in su rrec tos y
la Santa Sede. Las au to ri da des mi li ta res de Álava apro ve cha ban la ne‐ 
ga ti va de mon se ñor Mú gi ca de ale jar del se mi na rio dio ce sano a todos
aque llos se mi na ris tas y pro fe so res sos pe cho sos de ser se pa ra tis tas,
para pedir a la Santa Sede que se pa ra ra fí si ca men te al pre la do del go‐ 
bierno de la dió ce sis de Vi to ria (cfr. Andrés- Gallego, José/Pazos,
Antón M., eds., 2001).

6

A fi na les del ve rano de 1936 la “cues tión re li gio sa” en el País Vasco se
com pli ca ba. La in clu sión de un na cio na lis ta vasco en el Go bierno de
Largo Ca ba lle ro, la con tem po rá nea con quis ta de Gui púz coa por los
na cio na les así como la ra ti fi ca ción, el 6 de oc tu bre, del Es ta tu to de
Au to no mía vasco, lle va ban al re cién cons ti tui do Go bierno de Bur gos a
afron tar con mano dura la po li ti za ción del clero vasco. Ade más de in‐ 
sis tir en la ne ce si dad de des ti tuir a mon se ñor Mú gi ca, en oc tu bre de
1936 los na cio na les fu si la ban de ma ne ra su ma ria a una quin ce na de
sa cer do tes vas cos (cfr. Andrés- Gallego, José/Pazos, Antón M., eds.,
2001).

7

Estos su ce sos, junto al em pe ño de Fran co en so li ci tar el re co no ci‐ 
mien to va ti cano para la Es pa ña na cio nal, con ven cie ron a Pío XI de lo
opor tuno que era tener un re pre sen tan te con fi den cial ante el Go‐ 
bierno de Bur gos. La mi sión que a tal fin el Papa con fia ba a fi na les de
di ciem bre de 1937 al car de nal Gomá, tenía como ob je ti vo ne go ciar la
ren di ción de Bil bao ga ran ti zan do la mayor se gu ri dad po si ble para los
di ri gen tes del PNV y todos los ca tó li cos que se ha bían com pro me ti do
con la causa re pu bli ca na. Al res pec to, le es ta ba ve da do ser vir se del
de re cho de pre sen ta ción de obis pos como con tra pro pues ta para evi‐ 
tar re pre sa lias en con tra de los ca tó li cos na cio na lis tas (Ro drí guez,
María Luisa: 1981, p. 400). Una línea de ac ción que la Curia Ro ma na
tuvo que mo di fi car muy pron to, de bi do tanto al per du rar de la per se ‐
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cu ción del clero na cio na lis ta vasco tras la caída de Bil bao (Mar tí nez
Sán chez, San tia go, 2007) como a la pe li gro sa in fluen cia que podía
ejer cer el Ter cer Reich sobre la Es pa ña na cio nal. Des pués de re co no‐ 
cer el Go bierno de Fran co como el Go bierno le gí ti mo de Es pa ña
(1938), en 1941 la Santa Sede fir ma ba un acuer do otor gan do al Jefe de
Es ta do el de re cho de ele gir los can di da tos para las sedes va can tes
(Mar qui na Ba rrio, An to nio 1983 y Ro drí guez, María Luisa 1981). Acuer‐ 
do que se in te gra ría pos te rior men te en el Con cor da to de 1953.

La Gue rra Fría fa vo re ció la con so li da ción del ré gi men fran quis ta, per‐ 
mi tien do a Es pa ña salir gra dual men te del ais la mien to al que la ONU
la había re le ga do al aca bar la Se gun da Gue rra Mun dial. En 1953 Es pa‐ 
ña lo gra ba in te grar se par cial men te en el blo que de mo crá ti co a tra vés
de la firma de dos im por tan tes acuer dos: el de co la bo ra ción con los
Es ta dos Uni dos y el ci ta do Con cor da to con la Santa Sede. Si el pri me‐ 
ro tuvo im por tan tes con se cuen cias eco nó mi cas (Viñas, Ángel 2003), a
par tir de la dé ca da de los Se sen ta, el se gun do se con ver ti ría en un
im por tan te vehícu lo para la de mo cra ti za ción po lí ti ca de Es pa ña. A
pesar del ana cró ni co con cep to de re la cio nes Estado- Iglesia al que
hacía re fe ren cia el Con cor da to de 1953 (Min ne rath, Ro land 1982 y
1983), su en ver ga du ra socio- política con sis tía en el de re cho de aso‐ 
cia ción y reu nión que, por su medio, la dic ta du ra re co no cía sólo y ex‐ 
clu si va men te a la Igle sia ca tó li ca. Unas li ber ta des que en los años
post con ci lia res la je rar quía ecle siás ti ca uti li za ría para dar co bi jo a las
opo si cio nes y, de esa ma ne ra, pre sio nar al ré gi men para que de vol‐ 
vie ra a la Igle sia su más com ple ta in de pen den cia pas to ral y de go‐ 
bierno.

9

El Con ci lio Va ti cano II no podía más que tras to car, y pro fun da men te,
el sis te ma de re la cio nes entre Es ta do, Igle sia y So cie dad. La rei vin di‐ 
ca ción pon ti fi cia del de re cho de pre sen ta ción de obis pos junto a la
cons ti tu ción de una Con fe ren cia Epis co pal aca ba ría por im pe dir al
ré gi men fran quis ta con tro lar, como antes, la Igle sia. Iría per dien do,
con se cuen te men te, uno de los ins tru men tos de con ten ción so cial
más im por tan tes de los que se había dis pues to.

10

Sin em bar go, para que la Con fe ren cia Epis co pal fun cio na ra de ver dad
como un ór gano de go bierno in ter me dia rio entre la Santa Sede, el Es‐ 
ta do y la So cie dad, era ne ce sa rio que se crea ra una con cien cia cor po‐ 
ra ti va entre los pro pios obis pos. Los años entre 1969 y 1973 re sul ta ron
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fun da men ta les para este pro ce so de con so li da ción in ter na. A par tir
de fi na les de los Se sen ta, la es ca la da de la con flic ti vi dad socio- 
política junto al in ten to del Mi nis te rio de Jus ti cia de con te ner la por el
flan co ecle siás ti co so li ci tan do a la Santa Sede me di das pu ni ti vas con‐ 
tra aque llos sa cer do tes que mi li ta ban ac ti va men te en la opo si ción al
ré gi men, mar ca ban un punto de no re torno en las re la cio nes del ré gi‐
men con la Igle sia ca tó li ca. A par tir de ahí, la cues tión del des en gan‐ 
che de ja ba gra dual men te de ser mo ti vo de di vi sio nes po lí ti cas entre
los obis pos (Le Monde, 9 de di ciem bre de 1969). La Asam blea Con jun ta
de Obis pos y Sa cer do tes de sep tiem bre de 1971, re pre sen tó otro hito
en el pro ce so de con so li da ción de la Con fe ren cia Epis co pal. Al res‐ 
pec to, no es se cun da rio re cor dar que dicha asam blea había sido pen‐ 
sa da, en un prin ci pio, como una reu nión epis co pal des ti na da a en cau‐ 
zar los con flic tos in ter nos acer ca de la apli ca ción de la doc tri na con‐ 
ci liar. A lo largo de 1969, sin em bar go, se de ci día in te grar en ella tam‐ 
bién a al gu nos sa cer do tes, de ma ne ra que todas las dió ce sis es tu vie‐ 
sen re pre sen ta das. Para evi tar que esta de ci sión se in ter pre ta ra como
una vo lun tad epis co pal de de mo cra ti zar el orden je rár qui co in terno,
los obis pos sen ta ban el im pe ra ti vo según el cual la Asam blea Con jun‐ 
ta no ha bría te ni do ca rác ter obli ga to rio para las de ci sio nes que el
epis co pa do to ma ría en ma te ria doc tri nal.

El de ba te sobre la ac tua li za ción de la mi sión pas to ral del clero, fue al
ori gen del con flic to que la Igle sia ca tó li ca sos tu vo con el Es ta do es pa‐ 
ñol en el úl ti mo lus tro de la dic ta du ra. Para im pe dir que el pro pó si to
epis co pal de ser la voz crí ti ca de la so cie dad ante el Es ta do hi cie ra de
la Igle sia ca tó li ca el prin ci pal ba luar te de la opo si ción po lí ti ca al ré gi‐ 
men, en 1972 el Go bierno apro ve cha ba la re no va ción de los car gos di‐ 
rec ti vos de la Con fe ren cia Epis co pal para ale jar de la Pre si den cia al
can di da to que se con si de ra ba li de rar el sec tor pro gre sis ta de la Igle‐ 
sia: el car de nal En ri que y Ta ran cón. Sin em bar go, a estas al tu ras el
pe río do de ro da je de la Con fe ren cia Epis co pal había lle ga do ya a su
fin, de tal ma ne ra que el in ten to de di fa mar al Ar zo bis po de Ma drid
con la pu bli ca ción de un do cu men to, su pues ta men te va ti cano, con‐ 
tra rio a las con clu sio nes de la Asam blea Con jun ta, no pudo lle gar a
buen puer to (De Carli, Ro mi na 2009� pp. 94-100).

12

Ade más de re con fir mar al car de nal Ta ran cón en la Pre si den cia de la
Con fe ren cia Epis co pal (lo que tenía como con tra par ti da la de sig na‐ 
ción del con ser va dor mon se ñor Mar ce lo Gon zá lez Mar tín, can di da to
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del ré gi men, para la Pre si den cia de la Co mi sión Epis co pal para el
Clero), el re sul ta do más im por tan te de la cri sis de 1972 era el pri mer
an te pro yec to de la de cla ra ción Sobre la Igle sia y la Co mu ni dad Po lí ti‐ 
ca que se pu bli ca ría fi nal men te en enero de 1973.

2. La tran si ción ecle siás ti ca
La re dac ción del men cio na do an te pro yec to había sido en car ga da a
una co mi sión di ri gi da por mon se ñor Gon zá lez Mar tín. Desde el punto
de vista de los con te ni dos, el do cu men to tra ta ba de la in de pen den cia
político- institucional de la Igle sia desde la pers pec ti va de su de re cho
a pre di car li bre men te el Evan ge lio, pro cu ran do no poner en tela de
jui cio el Con cor da to de 1953. Por no re fle jar la pro ble má ti ca real de
las re la cio nes Estado- Iglesia, la tarea pa sa ba a otra co mi sión que lo‐ 
gra ba pre pa rar otro bo rra dor justo a tiem po para que se de ba tie ra en
la Asam blea Ple na ria de fi na les de no viem bre de 1972 (De Carli, Ro mi‐ 
na 2009� pp. 101-102). Es pe cie de “corta y pega” de di fe ren tes do cu‐ 
men tos al que se le había aña di do un epí gra fe sobre la re vi sión con‐
cor da ta ria, este se gun do an te pro yec to sobre Igle sia y orden po lí ti co
de ja ba to da vía in sa tis fe cha a buena parte del epis co pa do. No obs tan‐ 
te, era lo su fi cien te men te bien plan tea do como para fa vo re cer –y en
tiem pos muy cor tos– un acuer do epis co pal sobre la pos tu ra que la
Igle sia tenía que adop tar fren te al ré gi men («Igle sia Viva», nn. 41/42,
1972� pp. 508-513). Era este an te pro yec to que, mo di fi ca do según las
en mien das pro pues tas por los obis pos, se pu bli ca ba el 23 de enero de
1973, bajo la forma de de cla ra ción co lec ti va Sobre la Igle sia y la co mu‐ 
ni dad po lí ti ca.

14

En la opi nión de los ca tó li cos pro gre sis tas, la je rar quía epis co pal
había tar da do de ma sia do en pro nun ciar se sobre un tema tan pe lia gu‐ 
do como el de las re la cio nes Estado- Iglesia. Desde su punto de vista,
en enero de 1973 eran ya otros los pro ble mas que lla ma ban la aten‐ 
ción de la opi nión pú bli ca. Se tra ta ba, sin em bar go, de un jui cio apre‐ 
su ra do y que no pa re cía tener en cuen ta los es fuer zos he chos, al res‐ 
pec to, por la Con fe ren cia Epis co pal. La de cla ra ción se puede con si‐ 
de rar, de hecho, como una res pues ta a las tomas de po si ción que el
Go bierno había to ma do con res pec to a la Igle sia a fi na les de 1972,
ame na zan do sus pen der sine die la fi nan cia ción es ta tal a favor de los
se mi na rios dio ce sa nos (Ca rre ro Blan co, Luis 1974� pp. 278-283). Al
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opi nar que se tra ta ba de un toque de queda acer ca de la po si ble coar‐ 
ta ción que podía su frir la li ber tad re li gio sa del pro pio clero, en la de‐ 
cla ra ción Sobre la Igle sia y la Co mu ni dad po lí ti ca la Con fe ren cia Epis‐ 
co pal había sub ra ya do que la ac ti tud crí ti ca que la Igle sia podía ma ni‐ 
fes tar hacia el Go bierno por su po lí ti ca so cial, no tenía como ob je ti vo
la sub ver sión ins ti tu cio nal. Es más, se apro ve cha ba el do cu men to
para se ña lar tam bién los prin ci pa les pun tos que había que abor dar en
una even tual y ne ce sa ria re vi sión con cor da ta ria (Iri ba rren, Jesús 1984�
pp. 245-279). Al res pec to, la men ción a las com pe ten cias va ti ca nas y
epis co pa les en las fu tu ras re la cio nes entre Es ta do e Igle sia, ma ni fes‐ 
ta ba cla ra men te la ne ce si dad de la Santa Sede de poder con tar con
un cuer po epis co pal capaz de tra tar con los Mi nis tros com pe ten tes
todos los pro ble mas que po dían sur gir en las lla ma das ma te rias mix‐ 
tas.

Al fra ca sar el in ten to de ne go cia cio nes sobre la apli ca ción de la nueva
Ley Ge ne ral de En se ñan za y, con ello, la po si bi li dad de que se re co no‐ 
cie ra de facto una per so na li dad ju rí di ca pú bli ca a la Con fe ren cia Epis‐ 
co pal; 1 y al al can zar las ten sio nes entre la Igle sia y el Es ta do uno de
sus mo men to más crí ti cos en febrero- marzo de 1974, con el es ta lli do
del “caso Año ve ros”, 2 a la Santa Sede le tocó como bai lar en la cuer da
floja ac ce dien do a em pren der ne go cia cio nes ofi cia les para la re vi sión
con cor da ta ria. Ac tuan do de esa ma ne ra, la Santa Sede que ría al can‐ 
zar dos ob je ti vos: a corto plazo, evi tar que la Igle sia se que da ra to tal‐ 
men te des pro te gi da a con se cuen cia de una po si ble de nun cia uni la te‐ 
ral men te del Con cor da to y, a medio y largo plazo, plan tear ofi cial‐ 
men te el re co no ci mien to de una per so na li dad ju rí di ca pú bli ca para la
Con fe ren cia Epis co pal. Al can zar este se gun do ob je ti vo era algo tan
im por tan te para la di plo ma cia va ti ca na, que en marzo de 1975 mon se‐ 
ñor Ca sa ro li con di cio na ba pe ren to ria men te la pro se cu ción de las ne‐ 
go cia cio nes al re co no ci mien to de po de res de re pre sen ta ción di plo‐ 
má ti ca para la Con fe ren cia Epis co pal.

16

Por lo que a ésta se re fie re, si los obis pos que rían ac tuar cor po ra ti va‐ 
men te como per so na li dad ju rí di ca pú bli ca ne ce si ta ban, en pri mer
lugar, con ven cer a la clase po lí ti ca que las fun cio nes de go bierno del
epis co pa do no iban a re pre sen tar un fac tor des es ta bi li za dor del Es ta‐ 
do. Al res pec to, el na cio na lis mo ma ni fies to de am plios sec to res del
clero vasco y ca ta lán era lo que más es tor ba ba la cre di bi li dad del
epis co pa do a la hora de sos te ner el ca rác ter apo lí ti co de su crí ti ca
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so cial. Y, en se gun do lugar, los obis pos no po dían des cui dar la con‐ 
fian za que la Igle sia había sa bi do ga nar se en los sec to res pro gre sis tas
y de mo crá ti cos de la so cie dad, desde co mien zos de los Se ten ta.
Desde este punto de vista, el eje de la cues tión es tri ba ba en la ne ce si‐ 
dad de “re du cir a la or to do xia” a todos aque llos mo vi mien tos de base
que, na ci dos del ag gior na men to con ci liar, es ta ban con fun dien do la
doc tri na so cial de la Igle sia con los prin ci pios po lí ti cos del mar xis mo.
Lo que había que evi tar era que una con de na ex plí ci ta del co mu nis mo
se in ter pre ta ra como una re con fir ma ción del apoyo que la Igle sia
había ofre ci do al ré gi men fran quis ta desde la gue rra civil y las car tas
pas to ra les de 1936 y 1937. En de fi ni ti va, la Con fe ren cia Epis co pal tenía
que hacer lo po si ble para que las cir cuns tan cias no afec ta ran la au to‐ 
ri dad epis co pal en ma te ria doc tri nal así como la po si bi li dad de en‐ 
con trar cier ta una ni mi dad in ter na sobre las prin ci pa les cues tio nes
po lí ti cas del mo men to.

La carta pas to ral co lec ti va Sobre la re con ci lia ción en la Igle sia y en la
so cie dad, de 17 de abril de 1975, no podía no re fle jar este di le ma.

18

La de ci sión de pu bli car un do cu men to sobre la re con ci lia ción (tema
que Pablo VI había ele gi do para el Año Ju bi lar de 1975), la Co mi sión
Per ma nen te de la Con fe ren cia Epis co pal la había to ma do du ran te su
reu nión del 14 al 16 de mayo de 1973. Re fle xio nar sobre la com pa ti bi li‐ 
dad del ca to li cis mo con el co mu nis mo tenía un doble ob je ti vo: evi tar
la im po si ción de un con cor da to po lí ti co por parte del Es ta do (tal y
como había ocu rri do con el Acuer do de 1941); y alla nar las di ver gen‐ 
cias in ter nas entre pro gre sis tas y con ser va do res, que po dían per ju di‐ 
car la ima gen de ins ti tu ción re con ci lia do ra que la Igle sia que ría dar
de sí a la opi nión pú bli ca. Como ha bían pues to en evi den cia los de ba‐ 
tes de la Asam blea Con jun ta de 1971, su pe rar el trau ma de la gue rra
civil no era tarea sen ci lla. 3 Razón por la que el epis co pa do op ta ba por
sos la yar una con de na ex plí ci ta del co mu nis mo, y con si de rar la pro fe‐ 
sión po lí ti ca del ca to li cis mo vasco como una ano ma lía pro pia de Es‐ 
pa ña. Se li mi ta ban por lo tanto a re cor dar al clero que

19

una apre su ra da iden ti fi ca ción de la pre fe ren cia evan gé li ca por los
po bres con la lla ma da ‘op ción de clase’[…], se opo nía abier ta men te a
la con sus tan cial uni ver sa li dad de la Igle sia, y por falta de es pí ri tu crí ‐
ti co y de co he ren cia con la fe ponía en grave ries go la cre di bi li dad
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misma de una co mu ni dad cris tia na que la hi cie ra suya (Iri ba rren,
Jesús, ed. 1984� p. 359).

Una ambigüedad que, ade más de per mi tir a los obis pos pre sen tar se al
ré gi men y a la opi nión pú bli ca como un cuer po epis co pal com pac to,
res pon día tam bién a la ne ce si dad de evi tar que el pro gra ma de tran‐ 
si ción rup tu ris ta de la Junta De mo crá ti ca de Es pa ña (Ar chi vo del Mi‐ 
nis te rio es pa ñol de Asun tos Ex te rio res, R-19.908) aglu ti na ra a su al re‐ 
de dor el sec tor de mo cris tiano de la opo si ción al ré gi men. Como
había ex pli ca do el car de nal Ta ran cón, para pre sen tar se como una
fuer za so cial apo lí ti ca, la Igle sia tenía que des ha cer se de aquel na cio‐ 
na lis mo «ali cor to y ce rra do» que había sem bra do la dis cor dia entre
los es pa ño les; pro mo ver una na ción «de todos y para todos» (En ri que
y Ta ran cón, Vi cen te, 1975); y de fen der en so li ta rio los de re chos fun‐ 
da men ta les que, in de pen dien te men te del credo po lí ti co o re li gio so,
eran co mu nes a todos los ciu da da nos.

20

Este com pro mi so apo lí ti co y super par tes ante el in mi nen te pro ce so
de tran si ción a la de mo cra cia si por un lado im pli ca ba la des vin cu la‐ 
ción po lí ti ca de la Igle sia de cual quier tipo de Go bierno, por el otro
no ex cluía una alian za con aque lla otra au to ri dad socio- política super
par tes que, en el caso con cre to de Es pa ña, era la Mo nar quía. Un
apoyo a la ins ti tu ción mo nár qui ca que la Igle sia, de todas for mas,
con di cio na ba al de re cho ecle siás ti co a pre di car li bre men te el men sa je
cris tiano «in clu so cuan do su pre di ca ción podía re sul tar crí ti ca» (En‐ 
ri que y Ta ran cón, Vi cen te 1975). Apoyo que Juan Car los I no es ta ba en
con di cio nes de re cha zar, si que ría con so li dar su fun ción ins ti tu cio nal
en una so cie dad que aso cia ba ré gi men de mo crá ti co con Re pú bli ca.

21

3. La Igle sia y la tran si ción po lí ti ‐
ca hacia la de mo cra cia
Aun que la idea de una mo nar quía de mo crá ti ca no había de ja do de
sus ci tar cier tos re ce los en el sec tor más con ser va dor del epis co pa‐ 
do, 4 en la Asam blea Ple na ria de di ciem bre de 1975 la Con fe ren cia
Epis co pal le otor ga ba un voto de con fian za. La de ci sión de Juan Car‐ 
los de con fir mar a Car los Arias Na va rro para la Pre si den cia del Go‐ 
bierno, había de ja do de hecho a la Igle sia en vilo con res pec to al lugar
y fun ción que se le que ría asig nar en la so cie dad. In se gu ri dad que se
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había con ver ti do en preo cu pa ción en marzo de 1976, cuan do el pro‐ 
yec to de ley sobre aso cia cio nes hizo pre sa giar la po si bi li dad de una
de fi ni ción uni la te ral –y al mar gen de lo pac ta do en el Con cor da to de
1953– de las li ber ta des que el Es ta do pen sa ba re co no cer a la Igle sia
ca tó li ca (De Carli, Ro mi na 2009� pp. 167-169).

Ante este pa no ra ma, pues, pa re ce co rrec to sos te ner que la sus ti tu‐ 
ción de Arias Na va rro por Adol fo Suá rez y la firma del Acuer do pór ti‐ 
co con la Santa Sede (ambos en julio de 1976) mar ca ron un hito im‐ 
por tan te en el pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia.

23

Al rea li zar el ob je ti vo que la Se cre ta ría del Va ti cano había per se gui do
desde la pri ma ve ra de 1968, aquel pri mer acuer do ce rra ba la etapa
fran quis ta de la re vi sión con cor da ta ria e inau gu ra ba otra to tal men te
nueva. Ade más de con ve nir la re nun cia de Juan Car los I al uso del de‐
re cho de pre sen ta ción de obis pos, las Par tes ha bían fi ja do un plazo de
dos años para ne go ciar cua tro acuer dos par cia les sobre asun tos edu‐ 
ca ti vos, ju rí di cos, eco nó mi cos y mi li ta res. La im por tan cia del plazo
ra di ca ba en que, una vez ex pi ra dos aque llos dos años, el Con cor da to
de 1953 cae ría pe ren to ria men te en pres crip ción in de pen dien te men te
de ha ber se o no ha ber se fir ma do todos o al gu nos de los men cio na dos
acuer dos par cia les.

24

La Nun cia tu ra y el Go bierno po nían in me dia ta men te mano a la obra:
tanto el Go bierno (que que ría ase gu rar se el apoyo de los ca tó li cos)
como la Igle sia (que temía la in fluen cia que el PSOE podía lle var a
cabo en las Cor tes Cons ti tu yen tes) es ta ban in tere sa dos en ce rrar la
cues tión con cor da ta ria antes de las elec cio nes ge ne ra les de junio de
1977. Tema que no había sido fuen te de es pe cia les des ave nen cias du‐ 
ran te la etapa fran quis ta de la re vi sión con cor da ta ria, desde el co‐ 
mien zo la cues tión edu ca ti va fue al ori gen de des en cuen tros no sólo
entre el Es ta do y la Santa Sede, sino en el seno del pro pio Go bierno.
Era por lo tanto en los meses a ca ba llo de las elec cio nes cuan do se
fue plan tean do la po si bi li dad de cons ti tu cio na li zar las re la cio nes de
co la bo ra ción entre el Es ta do y la Igle sia, para sol ven tar de esa ma ne‐ 
ra el vacío con cor da ta rio que se crea ría a par tir de julio de 1978 en
caso de no lle gar a fir mar nin gún acuer do con la Santa Sede (De Carli,
Ro mi na 2009� pp. 188-200).
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Pero, para que la fu tu ra Cons ti tu ción de mo crá ti ca re co no cie ra los
de re chos re li gio sos de la Igle sia ca tó li ca, era in dis pen sa ble que las
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elec cio nes ge ne ra les de 1977 re con fir ma ran a Adol fo Suá rez en la Pre‐ 
si den cia del Go bierno. Era por lo tanto in te rés de la Con fe ren cia
Epis co pal el avi sar a los ca tó li cos que no era con ve nien te votar a
favor de un par ti do cuyo pro gra ma podía li mi tar el de sa rro llo de los
de re chos y de las li ber ta des fun da men ta les del hom bre (Iri ba rren,
José 1984� pp. 407-408). Sin de cir lo ex plí ci ta men te, los obis pos fue ron
orien tan do cla ra men te el voto ca tó li co hacia la UCD: el par ti do –cen‐ 
tris ta y mo de ra do– que el pro pio Suá rez había fun da do para que la
pri me ra con sul ta de mo crá ti ca del post- franquismo no in te rrum pie ra
un pro ce so de tran si ción sin gran des rup tu ras, tal y como era el que
el Rey y Fer nán dez Mi ran da que rían que se pu sie ra en mar cha tras la
apro ba ción de la Ley de Re for ma del Es ta do de enero de 1977.

Tras la vic to ria elec to ral de la UCD, se hacía ne ce sa rio crear las con‐ 
di cio nes para que los prin ci pa les par ti dos del es pec tro par la men ta rio
acep ta sen que la Cons ti tu ción le gi ti ma ra la co la bo ra ción entre el Es‐ 
ta do y la Igle sia ca tó li ca. Pues to que la pri me ra re dac ción del ar tícu lo
sobre la li ber tad re li gio sa había de cep cio na do am plia men te a los
obis pos por que no re fle ja ba las pre rro ga ti vas his tó ri cas del ca to li cis‐ 
mo, la Con fe ren cia Epis co pal de ci día poner la cues tión cons ti tu cio nal
en el orden del día de su Asam blea Ple na ria de fi na les de no viem bre
de 1977. Es más, en su dis cur so inau gu ral, el car de nal Ta ran cón des ta‐ 
ca ba que la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes Estado- Iglesia era la
única so lu ción ju rí di ca que podía ga ran ti zar la más com ple ta li ber tad
a la je rar quía ecle siás ti ca (En ri que y Ta ran cón, Vi cen te 1977). Y al fi na‐ 
li zar la Ple na ria los obis pos rom pían el si len cio, pu bli can do una nota
sobre Los va lo res mo ra les y re li gio sos ante la Cons ti tu ción que, reite‐ 
ran do los ar gu men tos plan tea dos por mon se ñor Yanes en una con fe‐ 
ren cia en el Club Siglo XXI y por mon se ñor Se tién en un ar tícu lo pu‐ 
bli ca do en Igle sia Viva, de fen día la im por tan cia de men cio nar la Igle‐ 
sia ca tó li ca en la Cons ti tu ción por la fun ción de in ter me dia ción que la
Con fe ren cia Epis co pal podía de sa rro llar en las re la cio nes del Es ta do
con la So cie dad y la Santa Sede.

27

Una nota que hacía mella en los po nen tes cons ti tu cio na les de UCD y
AP, pues to que ya en el an te pro yec to de Cons ti tu ción de 5 de enero
de 1978 se alu día a la obli ga ción del Es ta do de man te ner las de bi das
re la cio nes de co la bo ra ción con las creen cias re li gio sas pro fe sa das
por la so cie dad es pa ño la (Dia rio de Se sio nes del Con gre so de los Dipu‐ 
tados, 7). Re fe ren cia ge né ri ca que López Rodó apro ve cha ba para en ‐
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men dar el ar tícu lo sobre li ber tad re li gio sa, su gi rien do que se tu vie se
en cuen ta la di men sión co mu ni ta ria de las creen cias re li gio sas, men‐ 
cio nan do ex plí ci ta men te a la Igle sia ca tó li ca (De Carli, Ro mi na 2009�
pp. 209-210 et 212).

¿Qué al can ce podía tener esta men ción?29

El ar tícu lo sobre acuer dos in ter na cio na les, que la Po nen cia in tro du jo
en el an te pro yec to de Cons ti tu ción a me dia dos de fe bre ro de 1978,
nos ayuda a con tes tar a la pre gun ta. El ci ta do ar tícu lo es ta ble cía que
«me dian te ley or gá ni ca» se au to ri za ría la ce le bra ción de tra ta dos ca‐ 
pa ces de atri buir «a una or ga ni za ción o ins ti tu ción in ter na cio nal, en
ré gi men de pa ri dad, el ejer ci cio de las com pe ten cias de ri va das de la
Cons ti tu ción». Acuer dos que se so me te rían a la ra ti fi ca ción de las
Cor tes Ge ne ra les en caso de ser
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«a) Tra ta dos de ca rác ter po lí ti co y mi li tar.; b) Tra ta dos que afec ten a
la in te gri dad te rri to rial del Es ta do o a los de re chos y de be res fun da ‐
men ta les es ta ble ci dos en el Tí tu lo II; c) Tra ta dos que im pli quen obli ‐
ga cio nes im por tan tes para la ha cien da pú bli ca, o su pon gan mo di fi ca ‐
ción o de ro ga ción de al gu na ley, o exi jan me di das le gis la ti vas para su
eje cu ción» (Se rrano Al ber ca, José Ma nuel, 1984)

Una ca suís ti ca que podía ve ro sí mil men te abra zar las ne go cia cio nes
con cor da ta rias en curso. Así pa re ció in ter pre tar lo Gre go rio Peces- 
Barba –in te gran te so cia lis ta de la Po nen cia– que no había tar da do en
per ca tar se del al can ce que, gra cias a aquel ar tícu lo, podía ad qui rir la
men ción cons ti tu cio nal a la Igle sia ca tó li ca. Al vis lum brar las re per‐ 
cu sio nes que podía tener en la con cep tua li za ción del de re cho a la li‐ 
ber tad de en se ñan za, el 6 de marzo Peces- Barba de ci día aban do nar la
Po nen cia no sin haber antes hecho un úl ti mo in ten to de vol ver al an‐ 
te pro yec to ori gi na rio de Cons ti tu ción.

31

Una vuel ta atrás era, por aquel en ton ces, ya im po si ble. Las di fi cul ta‐ 
des, que el se gun do Go bierno Suá rez había te ni do que sor tear a los
pocos meses de su for ma ción, eran de tal en ver ga du ra que era in via‐ 
ble di la tar de ma sia do el de ba te cons ti tu cio nal. El PSOE pro cu ra ba
lle var la si tua ción a su favor para que, en el de ba te cons ti tu cio nal
sobre en se ñan za, pre va le cie ra su punto de vista. La fase cons ti tu cio‐ 
nal en la que la Igle sia podía in ci dir de ma ne ra re le van te, orien tan do
el voto de los ca tó li cos, era la del re fe rén dum. La con di ción sine qua
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non para poder lle gar a ella, era evi tar que PSOE y AP, sobre todo, se
ra di ca li za sen en sus res pec ti vas po si cio nes. Era bajo estos aus pi cios,
pues, que el 5 de mayo de 1978 la Co mi sión de Asun tos Cons ti tu cio‐ 
na les y Li ber ta des Pú bli cas del Con gre so em pe za ba el de ba te sobre el
pro yec to de Cons ti tu ción. Su Pre si den te –el dipu tado de UCD, Emi lio
At tard– so li ci ta ba ca lu ro sa men te a todas las fuer zas po lí ti cas que hi‐ 
cie ran lo po si ble para no rom per el con sen so cons ti tu cio nal (Dia rio
de Se sio nes del Con gre so de los Dipu tados, 59). No obs tan te, ha cien do
oídos sor dos a estas re co men da cio nes el grupo so cia lis ta no había
de ja do de in sis tir en pedir ex pli ca cio nes sobre el por qué se había in‐ 
tro du ci do una men ción ex plí ci ta a la Igle sia ca tó li ca en el ter cer
apar ta do del ar tícu lo 15 (16 en el texto cons ti tu cio nal so me ti do fi nal‐ 
men te a re fe rén dum). Al no tener una res pues ta sa tis fac to ria du ran te
esta pri me ra fase del de ba te en el Con gre so de los Dipu tados, el 18 de
mayo de 1978 trece dipu tados so cia lis tas op ta ban por no dar su apro‐ 
ba ción a aquel ter cer apar ta do, por con si de rar que podía afec tar ne‐ 
ga ti va men te a la li ber tad de en se ñan za (De Carli, Ro mi na 2009� pp.
215-216). No iban muy des ca mi na dos a la hora de for mu lar este jui cio,
pues to que el mismo 18 de mayo la Con fe ren cia Epis co pal pu bli ca ba
un do cu men to sobre las Po si cio nes del Epis co pa do sobre edu ca ción y
en se ñan za so li ci tan do que se ga ran ti za ra cons ti tu cio nal men te el de‐ 
re cho de los pa dres a de ci dir li bre men te sobre la edu ca ción de sus
hijos, que se man tu vie ra la for ma ción re li gio sa como «ofer ta efec ti va
de los cen tros do cen tes» y que se bus ca ra una «sa li da pas to ral a las
di fi cul ta des pre sen tes» a tra vés del diá lo go entre los Mi nis te rios
com pe ten tes y la Co mi sión Epis co pal de En se ñan za y Edu ca ción (Iri‐ 
ba rren, Jesús ed. 1984� pp. 495-494).

Si se for mu la la hi pó te sis de que el PSOE podía no tener in te rés al‐ 
guno en rom per el con sen so cons ti tu cio nal, se puede de ri var que su
ob je ti vo era bus car el apoyo de la UCD y del PCE para evi tar que
aque llas rei vin di ca cio nes epis co pa les se tra du je sen en pre cep tos
cons ti tu cio na les. Mo ti vo que lle va ba a al gu nos re pre sen tan tes so cia‐ 
lis tas a reu nir se con al gu nos miem bros del PSOE, de la UCD y del
PCE, en vís pe ra del de ba te sobre el de re cho a la li ber tad de en se ñan‐ 
za (fi ja do para el día 23 de mayo). La ex clu sión de AP de este pacto
cons ti tu cio nal así como las di vi sio nes in ter nas que la ma te ria edu ca‐ 
ti va había sus ci ta do en el seno de UCD desde la ela bo ra ción de los
pri me ros bo rra do res de acuer do con cor da ta rio, hizo que la com po ‐
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nen da de la noche entre el 22 y el 23 de mayo re sul ta ra de di fí cil
acep ta ción por parte de toda la Co mi sión par la men ta ria. Razón por la
que fue gra cias a la pro pues ta de votar en blo que el ar tícu lo 26, como
la Co mi sión de Asun tos Cons ti tu cio na les acabó otor gan do trein ta y
tres votos a favor y sólo dos en con tra a un texto que –ga ran ti zan do
tanto el de re cho de los pa dres a que sus hijos re ci bie sen una edu ca‐ 
ción re li gio sa y moral como el de re cho de las per so nas ju rí di cas a
crear cen tros do cen tes «den tro del res pe to a los prin ci pios cons ti tu‐ 
cio na les» y a re ci bir la ayuda eco nó mi ca del Es ta do en caso de reu nir
las con di cio nes es ta ble ci das– no rom pía la uni dad cons ti tu cio nal,
por que de ja ba a los par ti dos re in ter pre tar lo según su pro gra ma po lí‐ 
ti co cuan do le to ca ra su turno de Go bierno (Dia rio de Se sio nes del
Con gre so de los Dipu tados, 72).

Su pe ra da la prue ba de la Co mi sión de Asun tos Cons ti tu cio na les, era
sin cam bios sus tan cia les como el pro yec to cons ti tu cio nal era apro ba‐ 
do, en el ve rano de 1978, tanto para el Con gre so en se sión ple na ria
como para el Se na do.
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Si gra cias al doble com pro mi so de UCD con AP y PCE sobre li ber tad
re li gio sa, por un lado, y con PSOE y PCE sobre li ber tad de en se ñan za,
por el otro, el pro yec to cons ti tu cio nal había al can za do la recta final
ya en el mes de mayo de 1978, cabe des ta car que aque lla so lu ción no
había con ven ci do a todo el epis co pa do. Los obis pos más con ser va do‐ 
res eran de la opi nión que aque llas me di das po lí ti cas no iban a ga ran‐ 
ti zar ple na men te los de re chos que la je rar quía ecle siás ti ca tenía
sobre una so cie dad, como la es pa ño la, ma yo ri ta ria men te ca tó li ca.
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Sin em bar go, el vacío de poder que vivió la Santa Sede entre agos to y
oc tu bre de aquel mismo año a causa del fa lle ci mien to de Pablo VI y
del re cién ele gi do Juan Pablo I, en cier ta me di da im pi dió que la Igle sia
ca tó li ca orien ta ra el voto ca tó li co en con tra de la Cons ti tu ción que se
so me tía a re fe rén dum en di ciem bre.

36

A fi na les de sep tiem bre de 1978, fren te a los ru mo res de un in mi nen te
re fe rén dum cons ti tu cio nal, la Co mi sión Per ma nen te de la Con fe ren‐ 
cia Epis co pal no había te ni do otra op ción que tomar las rien das de la
si tua ción y pu bli car una nota para avi sar a los ca tó li cos que el pro‐ 
yec to cons ti tu cio nal ga ran ti za ba su fi cien te men te los de re chos fun‐ 
da men ta les del hom bre y las li ber ta des pú bli cas, fa vo re cía la co exis‐ 
ten cia en el marco de un plu ra lis mo socio- político y, sobre todo, res ‐
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pe ta ba los prin ci pios re li gio sos de los vo tan tes. El nom bra mien to de
Juan Pablo II, en oc tu bre de 1978, no podía in ci dir en la so lu ción del
di le ma cons ti tu cio nal, de ma ne ra que en no viem bre, al aca bar su XXX
Asam blea Ple na ria, la Con fe ren cia Epis co pal reite ra ba las orien ta cio‐ 
nes de la Co mi sión Per ma nen te de jan do así total li ber tad a los ca tó li‐ 
cos a la hora de de ci dir si con tes tar con un “sí” o un “no” a la pre gun ta
del re fe rén dum cons ti tu cio nal. Un mar gen de li ber tad que no con‐ 
tem pla ba, sin em bar go, la abs ten ción. En este caso, los obis pos re co‐ 
men da ban eva luar con mucha pru den cia la po si bi li dad de no acu dir a
las urnas (De Carli, Ro mi na 2009� pp. 223-225).

4. Con clu sio nes
El 3 de enero de 1979, Es pa ña y la Santa Sede fir ma ban los cua tro
acuer dos sobre en se ñan za, asun tos ju rí di cos, asun tos eco nó mi cos y
la pre sen cia re li gio sa en las Fuer zas Ar ma das que, junto al Acuer do
pór ti co de 1976, cons ti tu yen el sis te ma con cor da ta rio, re gu la dor las
re la cio nes Estado- Iglesia en el ré gi men de mo crá ti co. La cons ti tu cio‐ 
na li dad de di chos acuer dos así como su com pa ti bi li dad con la no
con fe sio na li dad del Es ta do, han sido temas de re cu rren te de ba te po‐ 
lí ti co. Al mar gen de estas po lé mi cas, no cabe duda que la con clu sión y
ra ti fi ca ción de los ci ta dos acuer dos con cor da ta rios son sig ni fi ca ti vas,
por que el Es ta do tar da ría 16 y 12 años antes de fir mar sen dos acuer‐ 
dos de co la bo ra ción con la Fe de ra ción de Co mu ni da des Is rae li tas y
con la Fe de ra ción de En ti da des Evan gé li cas, y de pro mul gar una
nueva Ley Or gá ni ca re gu la do ra del de re cho a la li ber tad re li gio sa en
Es pa ña. Lo que nos lleva a con cluir que du ran te toda la fase cons ti tu‐ 
cio nal de la tran si ción de mo crá ti ca y hasta el final de la pri me ra
época so cia lis ta, la Igle sia ca tó li ca actuó de hecho como un poder
fác ti co.

38

Si se re su me lo re la ta do hasta aquí acer ca de la ac tua ción de la Igle sia
ca tó li ca desde el Con ci lio Va ti cano II hasta, cuan do menos, la dé ca da
de los Ochen ta, es po si ble de ter mi nar tres pe río dos di fe ren tes. Un
pri mer pe río do abar ca ría los años 1969 hasta 1973, cuan do am plios
sec to res del clero se cu lar y re gu lar, ani ma dos por el aire nuevo del
Con ci lio Va ti cano II, se acer can a la so cie dad po nien do a su dis po si‐ 
ción aque llos es pa cios de li ber tad que el ré gi men le ne ga ba. El ries go
de al te rar la rí gi da es truc tu ra ecle siás ti ca con fun dien do la doc tri na
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so cial de la Igle sia con los prin ci pios po lí ti cos del mar xis mo, y los
cada vez más gra ves en fren ta mien tos que la Igle sia es ta ba te nien do
con el ré gi men a causa de los na cio na lis mos ca ta lán y, sobre todo,
vasco, lle va ba al epis co pa do a en cau zar toda des via ción doc tri nal de
orien ta ción po lí ti ca. Se tra ta ba de pre pa rar el te rreno al des en gan che
del Es ta do, orien tan do la mo vi li za ción ca tó li ca hacia la de fen sa de los
de re chos que la co mu ni dad ca tó li ca podía rei vin di car ante cual quier
Es ta do. Un se gun do pe río do abar ca ría los años 1973-1978, cuan do la
je rar quía epis co pal em pie za a des po li ti zar sus re la cio nes con el Es ta‐ 
do y, al mismo tiem po, a dis tin guir entre las rei vin di ca cio nes de mo‐ 
crá ti cas de la so cie dad. En fin, son los años du ran te los cua les la Con‐ 
fe ren cia Epis co pal va de fi nien do la línea de ac ción que la Igle sia tenía
que se guir en un ré gi men de mo crá ti co de se pa ra ción Estado- Iglesia
pero res pe tuo so con la pro fe sión re li gio sa de la so cie dad. El paso im‐ 
por tan te que, con res pec to al pe río do an te rior de la dic ta du ra fran‐ 
quis ta, la Igle sia daba du ran te estas dos eta pas ra di có en des po li ti zar
el aso cia cio nis mo ca tó li co: si du ran te el auge del fran quis mo, la Igle‐ 
sia mo vi li za ba a los ca tó li cos a favor del ré gi men para de fen der sus
pro pios de re chos a la li ber tad re li gio sa; a par tir del úl ti mo lus tro de la
dic ta du ra, la Igle sia em pe zó a mo vi li zar a los ca tó li cos des vin cu lan do
la de fen sa de los de re chos ecle siás ti cos a la li ber tad re li gio sa de la
de fen sa del ca to li cis mo y del orden so cial, en car na dos por el fran‐ 
quis mo. A par tir de la Cons ti tu ción de 1978 y de los Acuer dos par cia‐ 
les de 1979, la Igle sia ca tó li ca en Es pa ña es ta ba ya pre pa ra da para en‐ 
fren tar se al reto de mo crá ti co de la al ter nan cia po lí ti ca entre so cia lis‐ 
tas y “con ser va do res” en el Go bierno. A lo que no es ta ba pre pa ra da –
por que la Es pa ña de fi na les del siglo XX no era la Es pa ña de la pri me‐ 
ra dé ca da de 2000– era a com par tir es pa cios socio- políticos y edu ca‐ 
ti vos con otras con fe sio nes.
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Sede au to ri zó por es cri to al Pre si den te de la Con fe ren cia Epis co pal para
que fir ma ra en su nom bre cual quier re so lu ción al res pec to, en sep tiem bre
de 1973 el Go bierno de ci día sus pen der las reunio nes y re gu lar de ma ne ra
uni la te ral la ma te ria ( Cfr. De Carli, Ro mi na (2009): pp. 104-109).

2  La lec tu ra de una ho mi lía sobre la au to de ter mi na ción de los pue blos en
las igle sias de la dió ce sis de Vi to ria los días 24 y 25 fe bre ro de 1974, des en ca‐ 
de na ba la in ter ven ción del Go bierno so li ci tan do a la Santa Sede el ale ja‐ 
mien to de mon se ñor Año ve ros de su sede epis co pal. A di fe ren cia de lo que
había ocu rri do en el pa sa do, en febrero- marzo de 1974 el ré gi men fran quis ta
no tar da ba en per ca tar se de haber ido por lana y salir tras qui la do. La fun‐ 
ción di plo má ti ca que la Co mi sión Per ma nen te de la Con fe ren cia Epis co pal
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sir vién do se de ellos para con tro lar el plu ra lis mo ideo ló gi co y mar gi nar a
todas aque llas co rrien tes de pen sa mien tos que po dían per ju di car a la re li‐ 
gión. Cfr. Bo le tín Ofi cial del Obis pa do de Cuen ca, n. 148� pp. 10-39.

Español
Con el pre sen te ar tícu lo se pre ten de ex pli car de qué ma ne ra la Igle sia ca tó‐ 
li ca si guió ac tuan do como poder de hecho en la so cie dad es pa ño la, tanto
du ran te la dic ta du ra mi li tar de Fran co como en la ac tual mo nar quía par la‐ 
men ta ria. Para hacer eso se ha tra za do la evo lu ción de las re la cio nes
Estado- Iglesia du ran te el fran quis mo; se ha de mos tra do cómo el con ci lio
Va ti cano II al te ró di chas re la cio nes, pre pa ran do la Igle sia es pa ño la al des en‐ 
gan che del ré gi men; y por úl ti mo se ha des cri to el pro ce so de re de fi ni ción
cons ti tu cio nal y con cor da ta rio que ha per mi ti do a la Igle sia ca tó li ca de fen‐ 
der los in tere ses de la co mu ni dad ca tó li ca en el seno de una so cie dad de‐ 
mo crá ti ca.

English
The aim of this art icle is to ex plain how the Cath olic Church con tin ued to
act as de facto power in Span ish so ci ety, both dur ing the mil it ary dic tat or‐ 
ship of Franco and the cur rent par lia ment ary mon archy. It traces the evol u‐ 
tion of church- state re la tions dur ing the Franco re gime, it was demon‐ 
strated how the Second Vat ican Coun cil changed those re la tion ships, pre‐ 
par ing to re lease the Span ish Church of the re gime, and fi nally it de scribes
the pro cess of re de fin ing those re la tion ships, which has al lowed the Cath‐ 
olic Church to de fend the in terests of the Cath olic com munity within a
demo cratic so ci ety.

Français
Le but de cet ar ticle est d'ex pli quer com ment l'Église ca tho lique a conti nué
d’agir en tant que pou voir de fait dans la so cié té es pa gnole, à la fois pen dant
la dic ta ture mi li taire de Fran co et la mo nar chie par le men taire ac tuelle. Pour
y par ve nir, le tra vail re trace l'évo lu tion des re la tions Église- État sous le ré‐ 
gime de Fran co, il dé montre com ment le Concile Va ti can II a chan gé ces re‐ 
la tions et à servi d’appui à la prise de dis tances de l'Église es pa gnole par
rap port au ré gime et enfin, il dé crit le pro ces sus de re dé fi ni tion de ces re la‐ 
tions, ce qui a per mis l'Église ca tho lique de dé fendre les in té rêts de la com‐ 
mu nau té ca tho lique dans une so cié té dé mo cra tique.

Mots-clés
Église, Concile, Franquisme, Transition



La alianza entre Iglesia y Monarquía en la España de la transición a la democracia

Romina De Carli
Departamento de Geografía e Historia, Universidad Pública de Navarra –
romina.decarli [at] unavarra.es

https://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=346

