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INTRODUCGION 

Muchos años de lucha y esfuerzo sirvieron para 

logr~r la libertad de la que hoy go7amos. Y una u~rte de 

esta libertad es la de Creencia Religiosa, tema del cual 

trataremos en este traba,jo, 

Ln libertad de creencia religiosa se encuentra 

consne;ri.da en el artículo 24 de la Consti tuci6n Política 

de los Estados Unidos Mexirnnos, que a la letra dice: 

"Todo hombre es libre para profesPr la creen<'iR 

religiosa que más le agrade y para practicar las ceremo-

nias, devociones o ar.toe del rulto respectivo, en los te~ 

plos o en su domicilio pnrticulAr siempre que no constit~ 

yan un delito o faltªs penas por la Ley. 

Todo acto religioso de culto público, deberá ~ 

celebrArse prerisll.Illente dentro de los templos, los cuales 

estqrán siempre bPjo la vigilAnria de ln rutoridad." 

Libertad de la que todos hablamos y la sentimos 

como algo que siempre estuvo con nosotros, sin embargo -

no hace muchos afios la religi6n cat6lica era la Única y -

aquél que no la aceptnra era rAstigado, ejemplo de esto 
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fue la inquieici6n que naci6 con el fin de nrotev,~r la -

fé cat61ica. 

Por lo anteriormente exr-uesto, la rresente in 

vestigaci6n le hemos dividido en cuptro cApitulos; siendo 

el primero el oue trPtP de los conceptos de libertPd de -

creencia religio~a y la libertPd de concienria, conceptos 

oue se confunden o incluso nueden ser tomAdos como sin6ni 

moa, tpmbi~n se dp un• breve reseñA hist6rica del origen 

de la religión, En el segundo rPpitulo hablamos de la li

bertad de creencia religiosP tratada en las constitucio-

nes de 1857 y 1917, asimismo annliza~os la Ley de Cultos, 

Ley que reglamenta la libertpd de creencia religiosa. El 

tercer capitulo trata la esencia del presente trabajo 

que es el analisis del artículo 24 Constitucional, y nor 

Último el raitulo cuarto que nos hace menci6n de los 

hechos hiat6ricos por los que ha tenido que nasar el pue

blo mexicano nara poder gozar de la libert~d de creencia 

religiosa. 
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CAPITULO I 

LA LIBERTAD DE l:REEN~IA RELIGIOSA Y LA LIBERTAD 

DE COJllr)lfiliryIA 

AJ.- Concepto. 

Para poder establecer un concepto acerca de lo que 

es libertnd de creencia religiosa, y libertad de conciencia 

es conveniente acudir al texto vigente del artículo 24 de -

la Constituci6n General de la República. 

"Artículo 24.- Todo hombre es libre para profesar 

la creencia religiosa oue más le agrnde y para practicar -

las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, en 

los templos o en su domicilio particular, •'iempre que no -

constituyan un delito o falta penrdos por la ley. Todo ec

to religioso del culto público deberá celebrarse precisameu 

te dentro de los templos, los cunles estarán siempre bajo -

la vigilancia de la autoridad". 

Bajo estos términos se puede decir que la liber

tad de creencia religiosa, consiste en poder involucrarse -

en la disciplina en donde se plnntea la naturaleza de Dios 
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y en donde se establecen las rel~ciones que el ser humano -

tiene con él, 

Por otra nnrte, la libertAd de conciencia es una -

especie de la libertAd de pensamiento, pero se refiere esne

cificamente a las ide~s y sentimientos religiosos; en conse

cuenria la libertad de conciencia no tiene limit~ci~nes ya -

que está referida a una posición interna v pers0nal del indi 

viduo, la cual no puede obstaculizarse sino hasta que exista 

una manifestación externa y en cnso de que fuera susceptible 

de sanción, 

B).- Diferencia 

La diferencia entre libertad religiosa y libertad 

de conciencia, quedará plenamente identificnda desde el mo

mento de estipular sus resnectivos conceptos, 

La libertad de creenria religiosa tiene romo con

tenido una de las motivnciones más profundae y determinan-

tes de la conducta humana, ya que la creencia religiosa se 

utiliza como guía del camino, por que es una libertad que -

permite elegir, entre muchas, una particulnr m?nera de ccn-
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cebir la existenria humana en lo eaniritual y realizar núbli

canente los actos u homenajes que cada persona tributa a Dios 

o n eua santos, según lo imno;r:n ln religi6n que cf!dn uno nr,2 

fesa. Por otra narte, es evidente que la libertPd de cultos -

constituye, una de las virtorias definitivas del es~iritu de 

libertRd, de ahi que la liberted de creenria religiosa signi

fiaue l!l libre elerci6n de rreer o no en c11nlquier religi6n, 

que se profese en arentar o no ln existenciP. de Dios, sin que 

esto imponga restricciones al ejercicio de los derechos civi

les, políticos, econ6rr.icos v sociales oue tenga cada quien -

como ciudadnno. 

La libertad de conciencia se refiere a una nosi-

ci6n interna y personal del individuo que la está ejercien

do en un momento determinado ~' es, que todo ser humano debe 

tener esta libertad para conocerse a si mismo y poder desa-

rrollarse y vivir nlennmente, ya que ello imnlica la seguri

dad que siente una nersonn nora noder pensar ncerca de la -

existencia del ser humano. El hecho de noder profesar cual

quier religión o proclamarse ateo, sin ser inquietado nor la 

autoridad ndblica, ejemolifica la libertad de conciencia, 
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que es precisarr.ente la libertad de seguir una ideologÍR o no 

seguirla, denendiendo de la nrotección que se le de al ciuda 

dAno nara elegir lo uno o lo otro, en la medida en que el -

Derecho nrohibn a los demás que se lo impidan. 

El hombre ejecuta sus artos en soried?d, la cual -

implica un riesgo y de alli la necesidad de que haya un 6r-

den ético y un 6rden jurídico dentro de esa sociedad. La vi 

da humana no es s6lo un darse cuenta de sí mismo, sino que -

el hombre tiene que ejercer su libertnd en todos sentidos, 

para conservor su existencia. 

C).- Su desarrollo hiet6rico. 

A través de la historia, se ha establecido una pug

na permanente entre el espíritu de Oriente y el de Occidente 

para poder esquematizar la evoJuri6n religiosa del ser huma

no. Sin embargo pnra comprender adecuadamente las ideas re

ligiosas actuoles de Occidente, lRs oue nos interesan, es -

conveniente profundi7ar sobre loe mitos e ideas religiosas -

de Grecia, que es definitivamente el origen de las creencias 

religiosas del mundo occidental. 
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En la cordillera de los Combunios, entre Macedonia 

y Tesalia, se encuentrA el Yente Olirnno; la mitología griega 

cuenta que en su cumbre se asentebo la Ciudad de los dioses, 

cuyas puertas quedaban las Horas y en cuyo recin.to se alzaba 

el palacio en donde las divinidades se reunían en consejo a 

celebrar fabulosos festines. 

No cabe la menor duda de que en el nante6n griego, 

existe una supernosici6n de mitos procedentes de l?s diver

sas culturas y razas que concluyeron en Grecia; ~eta es la 

raz6n por la que algunos dioses en su origen no eran real--

mente griegos, tal es el caso de Venus, que es la Astarté -

Penicia. 

La imnortancia de estos dioses ea grande, ya aue 

se establecen en suela griego, irradian su influencia por -

todo el mundo entonces conocida, pasan luego al panteón ro

mano y del mundo romano se proyectan sobre todos los nue- -

bloe de occidente. 

"El poeta Heeiodo, en su Teogonia, nos facilita -

los más esclarecedores datos sobre la mitología de los dio

ses olímnicoe. 
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Noe dice que en un nrinciPio existi6 el caos, que 

era un espacio informe e ilimitado en donde reir.aba lA con

fuei6n y el desorden. 

La noche para los griegos, no era lo oue nosotros -

actualmente entendemos oor tal, sino que representaba la fal

ta de toda manifestaci6n, la negaci6n, las tinieblas, la ig

norancia total. 

El destino, representado por un anciano ciego y sor 

do, era la encnrnaci6n da lo absoluto, la divinidad que decrs 

taba todos los aconteceres de la vida. 

Gen y Urano, hijos del caos, representaban la tie-

rra y el cielo. De eu uni6n nacieron loe titanes, s1mbolo -

de las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, y loe eiclo

pee, que representaban el trueno, el rayo y el relámpago, te

meroeo:Urano do la ferocidad de los hijos que hab{a engendra

do, los echaba a la tierra cuando nacían; pero irritada Ges 

por sejemante proceder llam6 en su ayuda a su hijo mayor, el 

titan Cronos (que corresponde a1 Saturno de los romanos), el 

cual atacó a su padre con una gigantesca luz produciendole -

unas enormes heridas de cuya sangre surgier6n las Furias. 
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Una vez dueño Cronos del noder universal, cns6 con 

su hermnnn Hea, y de este matrimonio nnrieron Hestias, Deme

ter, Hern, Poseidon y lindes, nombres ~ue corresnonden en la 

mitología romana a los de Vesta, r.eres, Juno, Neptuno y Plu

t6n. Pero Cronos sabÍn que asi romo el habia desterrado a -

su nadre, también lo seria a su vez por uno de sus hijos. 

Cansado Zeue de sentirse constantemente espiado, -

orden6 a Mercurio, el más astuto de los dioses, que adorme

ciese a los sones de su flauta los ~ien ojos de Argos y la 

decapitase durRnte el sueño. Asi lo hizo Mercurio, y entou 

ces Juno esnarrio los cien ojos de Argos sobre el brillante 

plumaje del pavo real. Por eso aparece siempre, en las re

presentaciones de este diosa, el arrogante pnvo real, simbo 

lo de orgullo. 

Otras esnosas del nndre de los dioses fueron De

m~ter, diosa de la Agricultura y Unemosina, diosa de la -

misma. De la uni6n de Zeus, mente universal e inteligencia 

absoluta y do la diosa de la memoria nnrieron las nueve mu

sas que presidian las obras del ingenio. 

Zeus tenia su culto princinnl en la ciudad de 011! 
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pia, donde se levr.ntaba un mn¡;nifico temnlo, En Roma, donde, 

como ya hemos dicho se le adora con el nombre de Juniter, se 

le dedicaron temnlos en el r.ani tolio y en el )~onte Albano. -

Y en todas partee se le renreeentaba con los rasgos más im-

ponentes y en actitud de absoluta autoridad: sentado en un -

trono de marfil y oro, con el rayo en su mano dererha y en -

la izquierda un cetro rematado ~or una victoria alada, 

En premio a la ayuda prestada a su hermAno Zeus en 

la lucha contra los titanes, Poseid6n, llamado en Roma, Nep

tuno, recibió el reino de loe mares. 

Pero orurri6 que Poeeid6n tuvo la desdicha_da idea 

de ponerse de ar.uerdo con Juno contra los devaneos de Zeus, 

por lo que el soberano de los dioses le desterró del Olimno 

y tuvo que Vivir nlgÚn tiemno en la tierra en com1,añia de -

otro desterrado, el dios Anolo, ocupándose ambos en levantar 

las mursllns de la ciudad de Troya. 

Cuando Poeeid6n se hizo cargo del gobierno de los 

marea reinaba en ellos el matrimonio Océano y Tetis. Posei

d6n deetron6 a esa antigua y decrénita dinastía, pero conser

v6 en el cargo de gur.rd!an al viejo Nereo, que habitaba en el 

fondo de lRs aguas mnrintts, en una cueva de vistosos cornlee, 
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en compañia de sus rincuenta hijns, lns llnmPdPS Vereirlqs, -

que simbolizan los múltinles asnertos del mPr, 

Poseid6n se enRmoró de una de ellPs, de la hermosR 

Anfitrite, y la hizo su esnosa, la sentó a su derecha en su 

carro tirado por dos caballos marinos y todas sus hermanas 

le rindieron homenRje como reina y sefloro de los m~res. 

Afrodita en Grecia y Venus en Roma es la diosa aue 

mayor influencia ha ejerrido en la mente de los pueblos med! 

terráneos, nues Venus simboliza el a~or, sentimiento oue pr~ 

side tantos y tantos imnulsos humanos. 

En cuanto a su origen no están de aruerdo los mit~ 

lagos. Unos nfirman oue es hi!n de Júniter y de le ninfP -

Diana, y otros Asegurnn que nació de la esnuma cuAndo cnye

roan al mnr trozos de CRrne de la herida de Urano. Pero el 

caso es que su cuna terrena fué la Isla de r.reta, en donde -

la trasnortó el Céfiro anenns nacida, las Horas se encargA

ron de educ•rla v luego ln llevarón al Olimpo, mornda de los 

dioses. 

La entrado de Venus en la celeste mansión causó -

el asombro de todos: teles eran sus encantos y su belleza. -
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Pero precisamente esta belleza inigualable que desnert6 la -

admiraci6n de los dioses, suscito le envidie y loe celos de 

las demás diosas, les r.uAles hallaron ocasi6n de venganza en 

las bodas de Peleo con la diosa Tetis. 

Peleo habia invitado a todos los moradores del -

Olimpo, menos a Eris, diosa de la disrordia, lo cual, ofendi 

da arroj6 en la mesa del convite una manzana con lo siguiente 

inscripción : - a la más hermoRA-, naturalmente todas lPs - -

diosas presentes reclamaron para sí la uerturbadore manzana.

Pero los dioses decidiéron que s6lo se la disputaran Hera, -

Atenea y Afrodita o sea Juno, Minerva y Venus, y que decidie

ra la elección el j6ven Paria, hijo de Priomo, rey de Troya, 

Paria se decidi6 por Venus oui~n recov,io triunfante la codi

ciada manzana. Y este hecho señala el origen de la sangrien

ta y larga guerra de Troya. 

Zeus tuvo la ocurrencia de casar a Venus, la más -

hermosa de las diosas, con Vulcano que era feo y cojo. Seme 

jante unión estaba condenada al fracaso. Venus primero se -

sinti6 atraida por la nostura de Marte, el dios de la guerra¡ 

y luego con mucho más ardor ~or Adonis, hijo del rey de Chi-
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pre, al que ella con su amor, llegó a hrcer casi inmortal. 

De su forzado mP.trimonio con Vulcano tuvo Venus -

dos hijos: Himene y Eros, el rupido de la r.itoloeía romana -

y eterno e indiscutible simbolo universal. Eros no pas6 por 

una primera infancia, sino que nació en fama de chiquillo -

travieso, alado, provisto de aljaba v flecha. Tan pronto --

era ingenuo, ?orno avispndo, com~asivo o imnlacoble, genera
l 

so o avaro, formal o frívolo, era el dios del amor. 

Sl. objetivo de incluir en el presente canitulo -

algunos pasajes de la vastíeima e interesante mitología gri! 

gn tiene vnrins perapertivns. 

En primer lugar, ea verdaderamente increíble lo --

que el hombre puede crear al sentirse impulsado por una idea 

o una imagen religiosa, gran parte óe la historia griega an-

tigua estuvo condicionada a lo que se nenssbn que eran y lo 

1.- Enciclopedid Universitns, ~d. Salvat, México, 1977 1 ~o
mo II, p~gs. 208 - 212, 
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que querían los dioses, Por otra norte, en el desarrollo -

histórico de la libertpd de rreenria religiosa es absoluta-

mente indispensable nur.tualfrar la imnortnnrie que tuvo le. -

mitología griega en el desarrollo de las ideas religiosas, -

nrimeromente en Roma y deanués en todo el mundo occidental, 

al que perteneremos. 

No obstante la rica mitología griega se dice oue 

la nori6n mediterránea tuvo cultura pero no corazón; Grecia 

produjo arte y ciencia, pero fueron los judíos los que otor

garon al mundo loa concentoa de justiria social y de loa de

rechos del hombre. 

Eh la evolución hist6rira de la religión se ha -

presentado la rolémica sobre si debe considerarse como re-

ligi6n n ciertas creencias o pensamientos, Ahondando sobre 

este aspecto se puede derir que en los inicios de la humani 

dad surgió el animismo, que es la rreencia de los nrimeros 

seres humanos y aún de los ~ueblos nrimitivos actualos de -

que los espíritus habitan en todas lns cosas. Según esta -

serie de ideas las coans r.nmbinn, lPs plantas rreren y fruc 

tificsn, los animales y los individuos se transforman, ac-

túan y estnn sujetos a numerosos fenómenos naturales, 
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Como unR consecuenria del ani~ismo surge la etaoa 

de la magia, que es ln rearción que el ser humano tiene fre~ 

te a su creencia de que vive rodeado de esoíritus con gran -

poder y dinámira y a los cuales pretende someter los sacerd2 

tes como primeras figurAs, que dicen tener caoRCidad suficien 

te para llamar a los espíritus. 

Otra de lRs figuras prerreligiosas existentes ea 

el llamado totemismo, que es una imagen usBda PAra reoreeen-

tar al animal o la planta y que en opinión de los ~reyentes 

protege a la tribu. 

Por otro lado, existe otra etapa importante dentro 

de esta serie de ideas prerreligioaas, y esa es la del tabú, 

que se relaciona con el totemismo y el cual se puede definir 

como aquellae costumbres morales ~onsideredas tan vitales, -

para la tribu, que necesitaban ser protegidos con sanción -

religiosa, atribuidas a un origen divino y di¡mgs de miedo y 

reverencia, 

Posterior a las ideas prerreligiosas surge el pn-

so de la conrepci6n del dios, que es identificado como un ser 
/ 

o múltiples seres que están en contacto continuo con loe hu-

manos, como e.ntes mejor dotados que éstos. L6gir.~mente el --
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surgir ln idea de la concenci6n divina se intenta lleg~r a le 

imagen única del ser su1ierior .v así llegar a l<:1s religiones -

monoteietns. 

Es definitivamente el Judaísmo el que concibe a -

Dios como el or~den del universo, convirtiendolo a lP. reli-

gi6n de un sinhnimo de magia y sunerstici6n hesta la base de 

la filoaofia y cien~ia moderna. 

"Y al fin ller,amos al rristianismo, el cual no exa 

minaremos desde un punto de vista dogmotico sino Únicnmente 

en sus notas soriol6gicas, nolíticas v psicol6gicas. 

Loa Judíos, que son nrofundamente religiosos, mer

ced a eua grandes virtudes nrincinalmente mercantil llegaron 

a ser sumamente poderosos, no tonto romo estAdo sino co~o -

pueblo, Por ello, aunque no ronstituyan nroniamente una na

ción, ya que se encontrabAn die 'tribuidos por todo el mundo -

conocido, dominaban la economía y el comercio de (,1, 

Pero los judíos riros se habian distanciado del -

grueso de loa judioa con menores nosibilidodes econ6micas. 

Los ricos mantenían en una gran nobresa a la ma

yoría de su pueblo. AfirmabAn creer en su religión y urac

ticarlu, Pero en renlided ae VPlÍan de ella para evitar ln 
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revolución de loe judíos r.obres. 

Se unieron o l')s romano~ oue dominnbPn los terri to

rios en donde estabPn estAbleridos los ~ronios judios, y ob

tenían privilegios v nrotecci6n para su gruro reducido de ju

díos prosperos. 

Por lo tanto, la gran masa de los judios, religio

soa profundos, muy necesitndos de nroteC'ci6n, ya mostrPbe.n -

inronfcrmide.d rontra la cestn sacerdotal israeli te. 

Y en ese momento nnPrere nristo, que erenie2a una -

prédica dirigida fundnmentnlmente al amor v n la comprensión 

del pobre y del humilde, y que promete derribar a la casta -

privilegiada. Si bien ea sarrifirndo por los judíos podero

sos, en complicidad con los romanos su proria muerte inicia 

unn verdndere revolución que transform6 al ~undo occidental. 

Pero este movimiento no puede tener éxito sino - -

lmtn el momento en que el rristianismo convierte al emperador 

Constantino, que al volverse cristiono le otorga la fu~rza -

material de la que hPsta entonres rarecia. Se funda la igl! 

sia que adquiere cPda vez mayor noder y que culmina en la -

Edad Media, bpoca en ln cunl la nrotoia iglesia es noderoso -

en lo espiri tunl, en lo econ61riro ':I en lo noli tic o. 
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En lo que tora e le esencia del rristianismo, ~ate 

herede la cosmoy,onín conrebida nor lo5 judios, y la filoso-

fia elaborada ror los grieeos, muy esrecialmente por Aristó

teles. La unión de estas dos concepciones se logra en la -

escolástica, estructurada por los grandes pensadores del 

cristianismo, esnecialmente por San Pablo, por Aguntin y ~ar 

Sp,1.to Tomás de Aquino. 

Es imnresionente escuchar a los seguidores de lr·s 

religiones o·rientales la critica que h' cen del cristianismo 

como religión. 

Según aquéllos mientrns que, nnrA les religiones -

orientales, lo que importa es el sentimientomnirituPl del -

hombre con Dios, nnra el r.ristianismo le t6nicn que imnorta 

es demostrar científicamente v racionalmente la naturaleza -

de Dios, el hombre hecho a imagen y semejan"ª de El, de los 

dogmas y en general de la esenciP del universo. Por lo t?nto 

según esta objec•i6n, las religiones orientAles sienten a -

Dios, y el cristianismo demuestra A Dios. 

El renacimiento hnce una aperturn contra el :::undo 

cerrado bajo ln hegemonia de la iglesia cat6lica; nrenara el 

iluminis~o o ·r~cionRliemo dé los ~4nsAdores frAn~esee aue -
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inspiran e le revoluci6n írenrese. Estos nensedores rreen -

en Dios; nero niegan los dogy¡es, y el roder de le iglesia CA

t6licn em~ieza r derrerer, debilitAndose a6n antes de est~s -

6poces con lns ser:prAciones de la iglesia ortodoxa y del pro

teatentismo, religión este última que pretende regresar el -

cristianismo prinitivo. 

IguP.lmente debe mencionarse el anglicanismo, aue 

funda una iglesia cristitJnn, senr.r:idn de Roma, y específica -

parn Inglaterra. 

En este breve reseffa sobre les idees religiosP.s, -

no nos quede destAcar mñs que ln enAriri6n del marxismo nteo. 

El marxismo, teoría econ6mira antes que de rualquier otra na

turaleza; pero que tiene renercusiones filos6fices, polítions 

y sociales en genernl, nersigue ln elevnci6n econ6~ice de las 

clases más desampnradea, a las cueles en su concepto se lea -

roba el producto de su trnbn~o mediante el mononolio de los -

medios de nroducci6n. Encuentre un grave inconveniente en -

lograr estas finalidades, nor el manejo de les idees religio-

sas, muy especialmente los cristianns, oue nredican la humil

dad y la resignnci6n frente a los roderosos, la exeltaci6n -

de la pobreza como forma de gennr otro mundo m~s feliz y m~s 
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permanente. Por lo tnnto, adonta un lema, elnbor~do ~ucho ~ 

antes del nacimiento de las ideas marxistas, y nfirma que la 

religi6n es el opio del nueblo, dando a entender que las ideas 

religiosas que van en contra del enfrentamiento a los podero-

sos que poseen las riquezas, adormecen a las clases econ6mi~ 

cemente débiles, e impide un rambio fundamental de estrurtu-
2 

ras socinles y eC'on6micA.s. 11 

Al analizar esta breve panorámica de la evolución 

hist6rica de la religi6n, se puede aprecior cómo el hombre -

siempre se ve influido por una idea religiosa en cualquiera 

de las actividades que emprende, ya sea de carácter indivi-

cual o do naturaleza colectiva. 

Es definitivo que las religiones condicionan todos 

loe actos de loe hombree y así se ve cómo influyen en los -

factores políticos, económicos y sociales de una naci6n; por 

2.- Noriega Alfonso, Lecciones de Garantía y Amparo, Ed. Po
rrua, México, 1976, págs. 125 - 126. 
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esta r,oz6n es de vi tal imnortnncia mRntener un mRrgen razona

ble de libertad y control, al mismo tiemno, sobre la creencia 

religiosa. 

Para concluir con la exnlicaci6n del desarrollo -

hist6rico de la religi6n en el mundo, es conveniente mencio

nar al¡;unoe puntos imnortanteF resnecto al c•tolicismo, oue 

viene a ser la religi6n que más nos inouieta, por ser nreci

eamente la nracticRde en mayor escala en el país. 

"En cuanto A.l C"ntolirismo, es curioso observor -

loe ciclos de su explosi6n geográfica en los tiempos moder

nos. Gllondo en Eurona la cristiandad sufria la ruptura nro

testante, en América se abrin con los descubrimientos geogr~ 

fices un nuevo horizonte parR la iglesia. íhlando en el si-

¡;lo 7.IX ln nroGi6n sucesiva de las monarquias absolutes y -

las revoluciones liberales nonian en aprieto la vida de la -

iglesia, en Eurona,se abria al mismo tiempo un enrono inmenso 

de posibilidades en ultramar, y el esfuerzo misi0nero se mul

tiplicaba hasta el punto de abrir el ramina a todo un siglo -

de las misiones. Los resultados de este esfuerzo misional -

hHn sido desir.unles. 

El catolirismo se ha nrona¡•ndo ránidar.iente nor unas 
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tierras, mientras que en otras los sacrificios de muchas -

generaciones de fieles, para no hnblar s6lo de los misione

ros, y la misma nntigÜedad de la imPlante.ci6n rristiane no 

han conseguido apenas penetrar en el tejido de la vida so-

cial. 

Las vnriR~iones en el mapa de 12s confesiones re

ligiosas no s6lo se Producen nnturalmente en las tierros llJ! 

medas tradicionalmente de misi6n. Precisamente es un Índire 

de la rápidez de los cambios el uso de la expresión pais de 

miai6n. 

El industrialismo y el urbanismo que han caracte

rizado el desarrollo económico y social de los tiempos re-

cientes, junto con el secularismo o laicismo que ha carac-

terizado el desarrollo político y rultural, han nuesto sobre 

el tapete con caracteres de novedad y fen6meno que hunde sus 

raices en el nnsado, pero que s6lo ahora BE Posible estudiar 

con los métodos de la sociología y la estadisticn: la descris 

tianizaci6n. 

El campesino que vivia en su pueblo en la vecindad 

de la iglesia, podía no ser cristiano o serlo de un~ manera -
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auarente y superficinl, uero era un feligres al nue el rurA 

del lugnr conocia. 

Al tre slAdnrse a un suburbio de rual ouier ri1ldnd -

industrial y cambinr IJU modo de vida, abandona probablemente 

t11:c.bien los vínculos que le unían a la iglesia. Por otra -

parte, la pnrroquia romo instituri6n bBsica en la orgnr.iza

ci6n de la iglesia se adanta murho me,ior a ln vida de un - -

pueblo que al rrecimiento ininterrumnido y ondulante de una 

gran ciudad industrial. 

De modo que cuando han ido ?.pareciendo nuevas gene

raciones de rristianos más conscientes y mejor formados a lo 

largo de los últimos pontifirados, y conrretamente desde Le6n 

XIII, que nbre en éstos la 6poca contemporánea, lo nrimero -

que han registrndo es el fen6meno de la descristiPnizaci6n.

Las nuevas minorins man conscientes de su ctistianismo, se -

encontrr-bon rodendos de nuevns masae, más desvinculndas de -

la iglesia. El sentido misionero se extendia Por toda lP -

iglesia, incluso y nrecisnmente en los viejos países de cri~ 

tiandad. Otro factor era la conciencia más clnra de que lo 

que iin,.,ortabn era 111 imnlantnci6n de la iglesia en CP.dn lu-
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gar o r.mbiente, cort~ndo sobre todo ~on los ~ristianos de -

ese mismo lugnr o ombiente. 

Y osi en el raso de la descristianización del ~undo 

laboral se dijo que los apóstoles de los obreros han de ser 
3 

los miamos obreros.u 

3.- Enciclonedia Universitns, rit., PRgs. 15ª - 161 
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CAPITULO II 

LA LIBERTAD DE LA r.ttEENCIA RELIGIOSA EN LA CONSTITUr.ION 

A}.- Constituri6n PolítirP. de 1857. 

En la mente de la mayor parte de loa hombres libe?'!!. 

les que pronorrionar6n el resurRimiento de lA r.onstituci6n de 

1857, los roncentos de religi6n, de iglesia y de rlero eeta~ 

ban claramente definidos. 

Es imnortAnte destarAr que mur.hos de los liberales 

mexicanos de aquel tiempo eren Profundos creyentes oue enteu 

dian perfer.trunente la alta finalidad de la iglesia y de la 

religión y nor esto mismo trntAben que tal instituci6n que 

babia estrdo orupada en intereees pnrticulares y aliada a - -

causp.s anti-ponulRres e injuRtns, rerunernrnn el ~nnel aue -

les corresnondía y oue nor su nr-turnleza debi6 ntender de -

manera preferente. 

Cabe hacer notar oue los hombres de la Reforma mea 

clonaron en innumerables orAsiones el nombre de Dios ron r,rar. 

resneto y que salvo contndRs ex~enciones, nun~a anlicnron 

desacertados conrentos; no ocurría igual con la iglesia y 

con el clero nue ~ran los enemigos claramente identifirados -

en la lurha. 
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Para ilustrar ln idea anterior bpetn con Anali7ar -

algunos ejemnlos aue n rontinunri6n se exnonen: lf,nPcio r.omon 

fort en el manifiesto nor el oue Progió el Plan de TacubAva -

hP.ce una sinrera invocación. ºSi la nrovidenc-ia que rige los 

destinos de los pueblos, nrotege las sanPs intenciones de - -

que me hallo animedo, yo esnero que los actos de la Adminie~ 

trnci6n nrovicional juetificorán mñs que mis nnlnbras mi co~ 

ducta, que la vip:enr·ia de las circunstanr.iAS me he obligRdo -

a ndontar para salvar la Renúblira de su ruina v " la eocie~ 

dad de eu disolución", 

Otro ejemnlo del resneto que los liberales mostra

brn por Dios ea la siguiente en el que Manuel Doblado en su -

manifiesto de Guanajuato der.laraba: "Por loe dem6s, cumplase 

la voluntad de Dios, que bien manifiesta se halln en fnvor -

de las ideas,democratirno. La esperanza inmortal nos nrome

te la virtoria definitiva del pueblo, A desnecho de unos - -

cuantos infelir.es, norque Dios es el caudillo de les conqui~ 

tne de la civilización," 

A través de estos breves pensamientos se nuede ob

servar que la lucha de la Reforma fue insnirada r.or un nro-

fundo desnrecio hncia el clero v hncia la iglesia, nero no -
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en contra de lR religibn y de la figura divina oue era a fin 

de cuentas el imnulsor vital y fundamental de todo hombre 

pf'lra conseguir sus nron6si tos y ,iustificar sus ideR.les. 11 

"Las práctiC'as religiosas eran pnra lo" liberales -

alta.mente resnetables y mu<'hoa de éstos conr.urrian a ellos, -

máxime cue.ndo se trataba de nráctir.as sacramentales, En va

rios cuernos del ejér<'ito federal existian canellPnes castre!l 

sea, aún en los de G0nzález Ortegn, C'Omo se comprueba r.on va

rias cartas cruzadas entre ese ~efe y Degollado, más ninruno 

de ellos podia admitir que su nratexto de indiferencias poli

ticas se negara n ninguno de sus hombrea, auxilio esniritual 

de los earrRmentos, como sucedio en varins ocasiones. De 

ahi que se di<'tnron enérgicas dienoeiciones en contra de 

eclesiastiros que no r.umnlian su deber aPostbli<'O, 

El clero que tomo participacibn n<'tiva en contra -

de la Reforma, mere<'i6 de los partidarios de ese movimiento 

diferentes tratamientos. No eacap6 a Degollado el hecho de -

que buena parte del clero apoyaba a loa enemigos con sus bi~ 

nea, y nor ello en la circular de 10 de mayo, exnedida en 

Colima, exnlica la debilidPd del ejér<'ito federal ante el de 

los conservadores: porque los recursos necunarios del PAis -
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están en mnnoP de los reRrrionnrios. La riqueza del Alto -

clero y de los grnndes nroniet~rios Firve hare tiemrio Al sos

ten de los nrivilegiados en el nroyerto enve,ieddo de e~tRbl~ 

cer un gobierno de onresión y de retroreso. Seguir apelando 

a los medios ordinarios de exnrciones forzosas, al tiemuo -

mismo en que hay que rambiRr nlAnes militares, es tAnto ~omo 

exnoner el éxito, destruyendo ln ntenci6n del jefe con ln -

cuesti6n finanriern que tombién exife dedicar.i6n exclusiva -

cuando hay que acunarse rada dia en soliritarse nara el si-

guiente el pan del soldado, no es nosible tener cnlma y san

gre fría para escoger los medios de vencer a los adversarios 

fuertes por su din ... ·ro, nor su sistema de temor, por la. coo-

n~raci6n eficaz de sus púlnitos y profesionnrios y por el mo

vil del nronio interés y de C'Onvenienria individual." 

Es claro objetivo de ex~oner estas ideas que se -

manifestaban en el tiemno hist6riro que nos ar.una, que es -

prer.inamente el de la exnedici6n de la r.onstitucion de 1857 

la panorfunica aue aquí se nronorriona permite derivar que -

dicha Constitución reflejaria irremediablemente el nrofundo 

sentimiento anti-clerical de aquellos días. 

La r.onsti turi6n de 1857, nretend!a dPr nl -cris un 
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r6gimen republirano federal democrático. Estnblecia un sie

tema unicardal y rontenia un principio que inrluso desagrada

ba a algunos liberales radirales. Tal nrincinio era aouel -

que dotaba al poder legislativo de una gran fuerza que lleg~ 

ba a limitar en gran esrala la autoridad del nresidente de -

la Rep<iblica. 

En esta constituri6n hPbin verins disposiciones, -

que desagradaban al clero, tales como que la iel~sia no nodia 

administrar o noseer bienes raíces; además se sunrimin el - -

fuero eclesiástico. 

Los articulas 3 y 7 de este cuerpo legal nroclama

ban la libertad del hombre y fecultabn por lo tanto a los -

religiosos para abandonar el rlaustro, si ee que as! lo de

eenbnn. Por otra parte, el articulo 123 ner~it!n al Estado 

Mexicano intervenir en materia de culto religioso. 

"El articulo 15 del proyecto de la consti tuciÓn de 

57 versaba sobre la cuesti6n religiosa. Le disrusi6n de este 

precepto en el seno del Constituyente de 1857 arus6 una gran 

corriente de oniniones en contra de ln tolernnrin de otros 

cultos que no fueran los rat6liros, sonretexto de oue la rro

fesi6n de diversas religiones, romnerin l, unidad norional.-
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Despu's de fogosos disrursos nronunrindos por los m~s desta

cados miembros del r.on¡;reso r.onsti tu;vente, tales cnmo La - -

Pragua, í!A.stnfiedn, f·~Rta .,.arro, etc. se derlr:'rb sin votacibn 

el articulo 15 del Pro:ve~to, habiéndose acordado, no obstRn

te que se disrutirin nuevamente tan nronto romo la r.o~isión 

lo presentará en otros t6rminos lo que nunca aconteci6. 

El artir•Jlo 15 del nro;verto ~onsti turionnl afirmn

ba: No se extP.ndia en la Renública ninguna le;v, ni orden de 

autoridad que nrohibia o imPedia el ejerricio de ningÚn cul

to religioso exclusivo del nueblo mexicano. 

El r.ongreso de la Uni6n cuidará, nor medio de leyes 

justas y prudentes, de uroteger la religi6n cat6lica anosto

lica y romane en ruante no se perjudiquen loa intereses del 

nueblo, ni los derechos de la soberania nncionnl. 

Este preceato se antoja incongruente y hPsta con

tradictorio, pues nor una narte, autorizaba la tolerancia -

religiosa, sin proclamar abiertamente la libertnd de creen

cia y cultos, por la otra tendía a oreservpr la religi6n -

cat6lica, lo que en el fondo entraftabn una incipiente nrohi

bici6n de cualquier otra religión. Según dijimos, el nrtí-

culo 15 del nroyerto desnt6 enrP.rnodos v Pnnsionados debate? 
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en el Congreso Constituyente (sesi6n de 29, JO y 31 de julio 

l, 4 y 5 de agosto de 1856J sin que hubiere sido Posible que 

se llegara a la votRri6n res~ertivR, 

Don Francisco Zarco, defensor del nrincipio de li

bertad o toleranriR religiosa VA.ticinio que su <'onsA¡¡rAci6n 

debía, con el tiemno, incorpornrse a nuestro derecho nGblico 

y asi sucedi6 en eferto, pues en la ley de 4 de diciembre -

de 1860 y en lns adiciones y reform~s de 25 de sentiembre -

de 1873, se declar6 definitivnmente en México. 

Es curioso observar, por lo tanto, que en una -

Constituci6n liberal que exalt6 la dignidRd y pers0nalidAd 

del hombre A través de todRs sus manifeatnciones individua

les y sociales, como fue la de 1857, no se hubiera consagra

do la libertad religiosa, quizá por el temor inf11ndPdo de -

debilitar la unidad nacional que radien primordialmente en 

la unidad religioEa del pueblo mexicano. Las C'itados omisio

nes, en que deliberRdamente se hizo innurrir a nuestrR ley -

fundamental de 57, presenta a esta, en lo que a la libertad 

de creencia atañe, c~mo un or_dennmiento inferior A ln "ons

tituci6n Vuc~tecn de 84, en lR nue por ~rimere vez en Méxiro 
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4 
se reconoci6 dirhR libertnd en su Rrt!rulo 74". 

Una vez nro!'!!11lg 0 dR l" 11onsti tucifin del 57, se obli-

g6 a los emnlendoe y funrionnrios núbliros a jurPrla, con la 

clara amena.a de nrivnrlos de sus rRrgos si no lo hacían así. 

Es de destRcnrse que si bien el Estado abuaabn de su ~oder -

obligando a riertos riudRdanos a jurnr el C6digo Político --

fuera o no de su agrPdo, también lRs autor1dndes eclesi~sti-

cae abusaron de su fuerza esnirituAl y declPrRron excomul~a-

dos a quienes hubieran jurAdo la r.or.stituci6n y no se hubie-

ran retrArtRdo. 

Al enterP.rse Pie IX de lRs disnosiciones reformis-

tns dedPs nor el gobierno mexirano, derlar6 que eouella le--

gislaci6n era en gran parte rontraria a los derechos, al - -

dogma, a la autoridad y lns libertedes de la iglesia. No hRY 

duda de que Pío IX no noseia una informaci6n rompleta ya que 

4.-Ignacio Burgos, LRs GarRnt1As IndividuAles, Ed. PorrúP, 
Mbxico 1979, pág. 421, 422. 
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declaraba que en México se habia autori?ado ln libertPd de -

cultos y ncusaba al Estndo de hnber des,ojnáo a ln igleeia 

ae sus T'rOl"lied?.deR, ruPr.do sólo se hR.bÍP brden?do lP desa-

mortizaci6n. 

Para conrluir con el deearrollo de este inriso y -

para ilustrar las tendenrirs ideol6giras nue nrivaban en - -

aquellos tiemros, se hare mención de lP. ley del ~5 de sen- -

ticmbre de 1653 sobre adiriones y reformes a la Constitución 

SEBASTIAN L~~DO D~ TEJttDA, Presidente Constiturional de los 

Estados Unidos ~exicanos, a todos sus habitantes, sabed. 

QJ.e el Congreso de la nnilin ha derretndo lo siguiente: 

El Congreso de los Estados Unidos ••exiranos, en -

ejercirio de la fprultad oue le r~nrede el artfrulo 127 de 

la Constitución Politira nromulgRda el 12 de f~brero de 

1857, y nrevia la aprobaci6n de la mayor!a de las legisla

turas de la Renúblirn, derlnrn: 

Son adirionnles y reformas a la misma r.onstitución: 

l.- Art. lo. El Estado y ln Iglesia son indenen-

dientes entre si. El ConrreAo no 

puede dirtHr le.ves estable<'iendo o 

nrohibiendo relir.ión alguna. 
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Art. 20.- El matrimonio es un rontret~ rivil. >ste 

y los dem6s artes del eetpdo rivil de --

1~ s perr.onas son de ln exrlusiva rom,.,et9!! 

ria de los funrionarioe y autoridades del 

orden civil, en los términos prevenidos 

nor lns leyes, y tendrán lo fuerza y vá

lidez que las mismas les atribuyan. 

Art. 30.- Ninguna instituci6n religiosa puede adqui

rir bienes ra1res ni capitales imnuestas -

sobre estos, ron la solo excepci6n esta-

blecida en el art. 27 de la r.onstituci6n. 

Art. 4o.- La simnle nromesa de decir la verdad, y de 

rumnlir las obligaciones que se rontraen 

sustituirR al jurPmento religiORO ron sus 

efectos y nena. 

Art. 5o.- Nadie puede ser obligado a nreeter traba

jos nersonales sin la justa retribuci6n " 

sin su pleno ronsentimiento. El Estedo no 

puede permitir que se lleve n efe~to nin

gún rontrAto, nRrto o ronver.io que tenP,R 
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~or ob~eto el menosr.Rbo, la nérdida o el 

irrevorRble sar.rificio de la libertAd del 

hombre, yR sea nor causR de trP.b~jo, de -

educari6n o de voto religioso. Ja Ley, en 

consecuencia no reconoce 6rdenes mon6sti

r.Rs ni nuede nermitir su estableritriento, 

cualquiern que sea la denomin"c·ián en ob

jeto con que se pretendan erigirse. Tanto 

puede P.dmitir ronvenio en que el hombre 

pnrte su proscrinri6n o destierro. 

TRANSITORIO. 

Las anteriores adiciones y reformas a la r.onstitu

ci6n serán publicadns desde luego con la mayor solemnidad en 

la Rep6.blica. 

Palacio del Congreso de la unión, Méxiro, sentiem

bre 25 de 1873. Por tanto mando se imprima, nublique, rir

cule y se le de el debido rumnlimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de véxico a 25 de sen

tiembre de 1873. SEBASTIAN LERDO DE TETADA. 
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B).- r.oNSTITUr.ION POLI'l.'Ir.A DE 1917 

Para ~omenzar este in~iso es onortuno trpnscribir 

lo que el Rrtí<"ulo 24 de la r,onstituri6n GenerRl de lA Repú-

blica estipulR y nosteriormente reRlizar un breve. an~1isis -

y comentnrio m6s amnlio n"r" el ~Rnitulo tercero de este tra-

bajo, que es de hecho el que le da consistencia al mismo. 

"Articulo 24.- !rodo hombre es libre nnra nrofesar 

lR creen~ia religiosa ~ue más le ar,rnde v PAra nrat"ticar las 

ceremoniRs 1 devo<"iones o Rt"tos del culto respectivo, en los 

temnlos o en su domicilio nRrti<"11lar, siempre que no consti-

tuyan un delito o falta penados por la ley. 

Todo arto religioso de culto públi<'O deberá cele-

brarse precisamente dentro de los templos, los ruales ester6n 
5 

siemnre bajo la vigilan<"iR de la autoridad". 

5 .- r.onsti tuci6n Poli tic a de los Estados Tlnidos Yexicanos -
D,O.J, - II - 1917 (reformPdaJ, 
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Un acto nersonal e intimo del hombre es el de - -

nrofes~r alguna creenria religiosa, romo también resnetar -

la libertRd de conriencia en arr,bns artividndes nor igual y 

la protege al senalar que el rongreso, no está facultado 

para d~ctar leyes estableciendo o nrohibiendo religi6n algu-

na. 

Los artos o cerem0ni~s religiosRs que son l~s ma

nifestaciones externas de las rreenrias, deben realizarse -

dentro del domicilio oarticular o en temulos y sus prácticas 

s6lo puc-den castigarse cuando imnliqucn la r.om1si6n de deli

tos o faltas. Estas óltimas fRltas son infracciones leves -

a disoosiciones administrativas. 

La libertod de cnnci•nria v la libertad de culto -

unidos a la de nensRmiento e imorenta, demuestrRn una arti-

tud de máximo respeto a la dignidad de la persona, asi como 

el reconorimiento de que s6lo los hombres libres nueden ser 

duenos de su futuro y realizar con una nlena resnonsabilidad 

su propia vida y la de sus pueblos. 

Sin embargo, y nese a oue esta idea ronstituve un 

elemental princinio juridiro v nolitiro, la intolerancia re-
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li¡;iosa fue sostenida durante siglos con firmeza por los ~s

tndos, y quien se ononia a los dogmPs de la reliFi6n ncenta

da públicamente o dudnba de ellos, incurria en el delito de 

herej !a. 

Ya se ha mencionado en phginas anteriores, oue en 

M~xico, desde la r.onstituci~n de Apat•ingán hasta 1857 se -

sostuvo a la religión cnt6lica co~o oficial, sin oue se admi

tiera ninguna otra creencia. 

Asi mismo ya se ha mencionado que la Asamblea r.on.!l. 

tituyente de 1857 rechaz6 el articulo 15 del nroyecto nue e.!l. 

tablecia la tolerAncia de cultos, aun cuando dejaba al r.on-

greso Federal, por medio de leyes justas y sabias, el cuida

do y protecci6n de la relip,i6n católica, siemnre que no se -

perjudicare.n los intereses del nueblo ni la sober~nia de M&

xico. Cabe insistir en que los dinutPdos moderados y loe -

conservadores se onusieron a nue esta disposici6n fuera a-

probada afirmando que la unidnd religiosa era necesAria nara 

conaervAr la nar.i6n. 

Ya se ha exnuesto tPmbi~n que pese a oue los libe

rales defendieron decididamente ln libertad de conciencia y 
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la de culto, el articulo fué rerhazpdo y no ee hizo declarP

ción alguna sobre este tema. 

Sin embRrgo en el esfuerzo de 1857 ee ab'ndonP el 

principio que consagrRba romo ofici?l a la religión católica 

y algunos años desnués se declara en México la libertod de -

conciencia en las leyes de ReformA, nromulgnda nor el Presi

dente Juárez en 1859 y 1860 romo ya se ha visto. 

Desde entonces, incornorada nrimero a la Constitu

ción de 1857, por la reforma de 25 de sentiembre de 1873, y 

posteriormente establecida en la Carta Magna de 1917, la li

bertrd de conciencia y su pleno ejercicio son una realidad ~n 

Mhico, 

C),- Ley de Cultos. 

La ley sobre delitos y faltas en materia de culto 

religioso y disciplina externa fue nublicada en el Diario -

Oficial de la Federación en 2 de julio de 1926, por el en-

tonces Presidente de México Plutarco Elias Calles y está -

aún vigente según lo estipula el artírulo 30. transitorio 

del C6digo Penal del 13 de agosto de 1931. 

A continuación se comentan y detallan nl¡mnos de -
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los art1rulos m/..s releventes de la nrerit,.dn le;v, 

"Artículo lo.- Para ejerrer dent.ro del tbrmino de 

la Rep6blira MexirRna el ministerio de cunlouier culto, se 

necesita ser mexicano por n~~imiento. 

El infrnrtor de esta prevenci6n sera castigado adJ!!l. 

nistrativnmente, con multa hasta de quinientos pesos, o, en 

su defecto, con arresto que nunra exredera de quince días. -

Además el Ejerutivo Federal, si ssi lo ju1ga conveniente, --

podrá expulsar desde luego al sacerdote o ministro extranje-

ro infractor, usando pPra ello la facultad que le concede el 
6 

articulo 33 constitucional". 

La prevenci6n de este artírulo es clara, la ley -

exige exnresamente la nncionalidad mexiran.'·' nor nacimiento 

para ejercer c0mo ministro de rualquier culto reliRloso. 

La sancibn que se le imnone a quien viole esta 

6,- Ley de Cultos, D,O, 2 - VII - lq26 
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disposici6n es de rarát'ter administrntivo, pero además se fa-

culta al Poder Ejecutivo Federal nara exnulsar al sacerdote 

extranjero anoyado en lo que dis~one el art. 33 c?nstitucio-

nal. 

"Articulo )o.- La enseñanza que se de en los esta-

blecimientos oficiales de eduraci6n será laica, lo mismo que 

la enseñan?a primRria elemental y sunerior que se in~~rta en 

los establecimientos particulares. 

Los infrartores de estas disposit'iones serán rasti-

gados administrativamente con multa hasta de quinientos pesos 

o en su defecto arresto que nunt'a será mayor de quinre días. 

En caso de reinridencia, el infrartor será c~stica-

do con arresto mayor y multa de segunda clase, sin perjuicio 

de que la autoridad ordene la rlausura del estPble_cimiento -
7 

de enseñanza. 11 

Este artículo es tí nula un aspecto muy imnortante. Es 

1.- Ley de cultos, cit. 
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aquel que se refiere R lR educación l•üca en lR enser.anza -

primnria y surerior nri vndn. Es fref'uente ol:servnr riue en 

las escuelas nArtirul"res se imPArte una eduraci6n decidida

mente religiosa, con m8terias que imnlirP.n aspectos morales 

y ética de la religión a la que son ndirtos los dueños del 

colegio. Esto debiera ceñirse a la ley dejando en libertad 

a los alumnos de profesar lR rel igi6n que prefiern cada quien. 

Asimismo se puede observar que las autoridades com

peten tes eatlm enterndAR de estn cuestión pero no actúan en 

consecuencia, lo que ha ocasionado criticas muy severas de -

quienes se oponen de manera definitiva a ln educRci6n reli-

giosa. 

Por otra porte, han sido contAdos los casos en que 

las autoridndes gubernamentales han llegndo al extremo de -

clausurar los establecimientos escolnres privados por ra;o-

nea religiosas. 

"Artículo 80.- El individuo que, en ejercicio de -

ministerio o sacerdorio de un culto religioso cuelouiera, in

cito P'Jblicamente, por medio de declaraciones escritas, o ve

cas, o sermones, n sus lectores, o a sus o.ventes al descubri~ 
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miento de las instituciones nolitiras, o a la desobediencia 

de lns leyes, de las autoridades ~ de sus mandatos, ser~ ca~ 

tigndo con la nena de seis a~os de nrisi6n y multa de segun

da clase.'' 8 

Este articulo limitn la actuación de los ministros 

de cultos religiosos en eventos que im~liquen un ataque dires 

to a las instituciones del gobierno. 

El Estado mexicano advir_ti6 en el momento hist6ri 

co de la expedición de esta ley que los sacerdotes tenían la 

capacidad de movilizar al pueblo a través de sermones o pré• 

dices y el gobierno era inrap7a de evitar el adortrinamiento 

que la i6lesia realizaba en rontra de sus instituciones. En 

funci6n de esto se decidi6 obstaculizar y prohibir la actua-

ci6n de los sarerdotes en este campo. 

También se puede apreciar que la sanci6n impuesta 

al transgredir este precento es bast~nte considerable y es 

8,- Ley de Cultos, cit. 
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Rdemli.s privativA de la libertad. 

"Artículo 150.- :;uedn estrictRmente nrohibida le -

formaci6n de todn clase de ngruoer.iones politiras cue lPs 

relacione ron elp.unR confesión relifiosa. Cuando se viole -

este proyecto, las pe 15onas que integran la mesa dirertiva -

o quienes encabecen el grupo, serli.n cAstigRdos con arresto -

mayor y multa de segundn clnse, 

La RutoridAd ordenará, en todo caso, que sean di-

sueltas inmediP.tRroente lRs AgrunRciones aue tengan el ce.rli.c

ter indicado en la orimera parte de este articulo." 9 

El artículo precedente involurra ln prohibici6n -

expresa que se les imnone a los sacerdotes nRra nartici~ar -

en politira, así romo ln nrohibici6n de la existencia de unP. 

agrupación 0 asocinr.i6n polítira ron alguna indic eci6n re

ligiosa en su nombre o denomineci6n. 

La autoridad tendrli. el rerurso de disolver cual- -

9.- Ley de cultos, cit. 
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quier agrunuci6n de este tino si esi fuera neresario. 

"Artículo 2lo .- Le.s a e ar inr iones rel i¡riosas d enorn,!:. 

n~das ielesias, rualquiera aue sea su rredJ, no nodrán en -

ningun cRso, tener CP.pAcidRd parH adquirir, rosear o admini~ 

trar bienes raices, ni ca~itales imrue5tos sobre ellos; los 

que tuvieren artualmente nor si o nor intern6sita persona -

entrarán al domir.io de la naci6n, concediéndose acci6n ponu

lar para denunriar los bienes que se hallen en tal caso. 

Las personas que orulten los bienes cenitales a -

que se refiere este artículo, serán castigados con la pena -

de uno o dos años de prisi6n. Las que sirvan de interp6sita 

pe mona ser~n castieadas C'')n la misma nena." lO 

En este artículo se prohibe de manera absoluta oue 

las asociaciones religiosas adquieran o administren bienes -

raices; esta disposiri6n tiene su fundamento histórico, ya -

que en el pesado la Iglesia se convirti6 en el principal no

seedor de bienes muebles e inmuebles y utilizó en la ma~ror!a 

10.- Ley de aultos, rit. 
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de los CRsos su fuerza esriiri tn!ll nnra enriquecerse mr:i terial 

Eente. El gobier~o =exirnno trAtÓ de impedir la renetici6n 

de este fenómeno mediRnte la estinulqri6n exnresa oue rrohi

be a la iglesiR adquirir bienes raires Runoue sea nólo te6r!. 

camente. 

"Artículo 240.- La autoridnd municipnl que ner'.'li te 

o tolere la violnrión de runlquiera de los artículos lo., -

30,, 4o., 50. y 60, de la nrepente ley, será castipnda ndmi~ 

nistrnt1vamente, nor el sunerior jer~rquico que corres~ondn 

c0n anercibimiento, multa hasta de C"ien pesos o eusoenci6n -

de oficio hAsta por un mes. En caso de reincidencia, la nena 

será de destituri6n e inhabilitación para desempeñar cargos 

o empleos p(iblicos h1'sta por cinco años," 11 

Este articulo prevee la posible sumisi6n de alguna 

autoridad municipal h1'ria las diversas autoridades eclesi6s

tic0s e imnone un CAstigo administrntivo R auien viole o per-

11.- Ley de cultos. cit. 
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mita la violaci6n de la oresente lev en ln nrimera instancia 

y la destituci6n del rnreo núblico que detente, en un~ ;:;egun 

da instancia. 

Según se desprende, a trAvés del análisis de al-

gunos de los articules más import[llltes cíe la llamRda ley de 

cultos, el gobierno mexicano pretendio i~~oner una serie de -

obstaculos y restricriones a todas las asorinciones ~elip,io

sas existentes. 

Con el trensrur_so de los nños se nuede concluir 

que algunns de e~tas disposi~iones ei fueron respetadas, y -

algunas otras fueron comnletemente ignoradas. 

Bajo éstas condiciones ea conveniente estable~er -

tambi~n el análisis de los siguientes nrtículos de la men~i2 

nada ley, que representnn una relevancia menor a los ya revi 

sados, pero que es imprescindible comentor para lol!rnr una -

mejor comprensi6n de los Anteriores. 

"Articulo 60.- El Estndo no nuede permitir que se 

lleve a efecto ningún ~ontrato, pacto o convenio que tenr.a -

por objeto el menoscnbo, la nérdida o el irrevocable s~crifi

cio de la libertad del hombre, ya sea por ~nusa de tr~bPjo, -
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de educaci6n y de voto religioso¡ ln ley en c-JneeC'uenf'ia, no 

per:r.i te el establecimier.to de 6rdenes ::ionástiC"Pf', cu~l,.mier~ 

que sea la denominación u objeto ron oue nretendan erigirse. 

Son ordenes m0nÉ~ticas, narR los efertos de este -

articulo l;rn soC'iedRdes reli{!'iorrn.!': ruyos individuos vivAn 

bRjo f'iertPs reglas peculinres a ellas, mediRnte prome~~8 o 

voto terr.norP-les o nernP.tuos, y ron sujeci~n a uno o més su

periores, aun ruando todos los individuos de la or_den ten-

gen habitnci6n distintas. 

Las órdenes monésticas o conventos estable~idos -

serán disnuestos por la •·utoridad, nreviR identificaci6n y -

filiación de las personas enclaustrndes. 

Cuando se rompruebe que lP.s personas enclaustradas 

vuelven a reunirse en comunidAd, despu~s de la disoluci6n, -

serfm castigadns con la nena de uno a dos años de nrisi6n.

En tal cnso, los suoeriores, priores, prelados, directores, 

o personas que tengan calidad jerhrouiro en la orgenizaci6n 

o direrci6n del claustro, serñn castigados con la nena de -

seis rulos de nrisi6n. 
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Las mujeres sufrirÁn las dos terreras rartes de 

la rena, en cnda caso." 12 

En la nrimer.1 nnrte de este Artículo se estinula -

que el EstAdo mexicano no nermitir~ que el hombre nierda o -

SACrifique su libert1•d nor la celebrari6n de un contrato o -

convenio por cnusa de trab11jo o voto religioso. 

Otro importante As?ecto c.ue trrta este ~rtículo -

es la prohibici6n del establecimiento de 6rdenes monásticas 

definiendo como trles a aouellAs seriedades religioses cuvos 

individuos vivan bajo ciertas reglas peculiares a ellas, me

diante promesas o votos tem•iorales o perpetuos, teniendo su

jeci6n a individuos que por sus funciones jerarquicas son su

periores. 

"Artículo 120.- Por ningún motivo "e revalidar/\, -

otorgar~ dispensa, o se determinará cualquier otro tramité 

que tenga por fin dar validez, en los cursos oficiales, a -

estudios hechos en los establecimientos destinados a la ense-

12,- Ley de cul~os. 
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ñanzn profesionnl de los ministros de los cultos, 

Los infr,,ctorcs de eRta disnosici6n serlrn de:~ti tui 

dos del er.mleo o cArgo que desemnei".en, quedando inh.-!Jili ta-

dos para obtener otro en el misco ramo, por el tbrmino de -

uno a tres nf'ios. 

La dispensa o trámite n que se refiere ln nrimern -

p0 rte de este nrtículo, serán nulas y traerán consieo la nu

lidad del título nrof•esionnl, nora cuya obtenci6n haya sido 

parte de la infrscci6n de este nrcceuto.• 13 

Bate articulo se refiere n la prepnraci6n ncadámi-

en que obtienen los ministros de loe cultos, y se dice que -

tal prepnrnci6n no será susceptible de recibir reconocimien

to oficial nor parte de las autoridades correspondientes. De 

este modo se pretende evitar que los individuos que realizan 

estudios en planteles d~rigidoe y administrados por ministros 

13.- Ley de cultos, 
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de cultos y establecidos con el objeto de nreuarRr a m~s mi

nistros, obtengan un reconoci~iento ofici~l, y en c~nsecuen~ia 

no se les pueda considerer como elementos Profesionales. 

La parte siguiente del artículo establece las san

ciones que se aplicarful a lns personas que violen estas dis

posiciones en meter.is de reconocimiento oficial, y se dice -

que quedarful destituidas del empleo que ostentab!ln así como 

inhabilitados para obtener otro en el mismo ramo uor un lanso 

determinado. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DEL Ai!Tir.cLO 24 DE LA c0·1sTITUr.I0!'1 DE 1917 

A).- ANALISIS DEL ARTimJLO 24 DE LA r.ONSTITUCION DE 

1917. 

En el an~lieie que a continuaci6n se reAliza se ha

creido conveniente incluir una breve pero significativa refe

rencia hist6rica que nos proporciona la oportunidnd de anre-

ciAr los antecedentes en que se present6 a debate el articulo 

24 Constitucional, en el Congreso Constituvente de 1916. 

Por lo tanto es onortuno mencionar la forma origi

nal en que se present6 el texto del anteriormente citado ª!. 

t1culo, as1 como algunas sugerencins que se preeentar6n: 

Representaci6n y debate del articulo 24 conetitu-

cional en el Congreso Constituyente de 1916. 

En la 29a. sesi6n ordinnria celebrada la tarde del 

jueves 4 de enero de 1917, se ley6 el dictamen y voto parti

cular sobre el Articulo 24 del Proyecto de Constituci6n. 

Dir.TAMEN .- "CiudAdanoe diputados : "El articulo 

24 de la Constitución consagra el principio de la libertad 
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de concien~ia y reglamenta los actos del culto religioso, de 

conformidad con las disuosiciones de los articulas ?o., y ~o. 

de la Ley Orgánirn de loe adiciones y reformas constituciona

les de 25 de septiembre de 1873. Bien conoridos son los ante

cedentes hiat6ricos y politices que dieron origen a los leyes 

de Reforma, una de l~s más gloriosas ~onquistns del Partido -

Liberal; asi es que seria ocioso detenernos a fundar la jus

ticia y la necesidad del precepto a que nos referimos, en el 

cual se han refundido los puntos pertinentes de dichas leyes 

solamente proponemos una ligera enmienda de estilo en la fra

se por la cual se prohibe celebrar actos religiosos, si no es 

en el recinto de los templos. 

"Sometemos por tanto, a la aprobaci6n de esta hono

rable Aaamblea el articulo de que se trata en la forma si- -

guiente: 

Articulo 24. "Todo hombre es libre pAra profesar la 

creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ce

remonias, devociones o actos del culto respectivo, en los 

templos o en su domicilio pnrticulnr, siemure que no consti"tJ!_ 

ya un delito o falta penados por la ley" 
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•Todo acto relieioso de culto pÚblico, deberá ce

lebrarse precisamente dentro de los temrlos, los cuales es

tarfui sier.ipre bajo la vigilanria de la autorid"d". 

"Sala de Comisiones, Querl!taro de Artengp, 3 de -

enero de 1917, Franr.isr.o J. Mugira. L.G. Mo~z6n, Alberto Ro

mán. Enrique Colonga. 11 

"Voto Particular del "· Enrique Recio. 

"Honornble Congreso Constituyente: "Los demás - -

miembros de la Comisi6n dirtr,minadorn han rreído Pertinente 

presentRr a la consideraci6n de esta honorable Asamblea el -

articulo 24 tal como la formula el proverto del Pri~er Jefe -

del Ejl!rci to 11onati turio_nalistn. Resreto profur.da:c.ente la -

opini6n de los co:npaf.eros :te ~tJ:r.i~ión; re!":") rre'J, r")!1 fur.rlq

mento, que todos los de aquí venimos a rolaborar en la malina 

obra del engrnndecimiento nacional, estamos obligad os a evi

tar y corregir todo aouello que pudiera contribuir a la in

mortalidad y r.orrupci6n del Pueblo mexirano, librándolo al -

mismo tiempo de lAs garras del fraile taimado, que se adueña 

de las conciencias para desarrollar su inocua labor de pros

ti tuci6n. El articulo 24, en su fracci6n I, preceptúa que -
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todo hombre es libre para profesP.r la creenria religiosa que 

más le agrade y parP prartirar lns ceremonias, devociones y 

actos del culto reenectivo, en el te~plo o en su domicilio -

particular, siempre que no constituya un delito o falta nena

dos por la ley. 

"Si estas creencias, para ser profesadns, no nece

si tarflII de la intervenci6n del fraile, nada tendrían que obj~ 

ter; pero desgraciadamente siemnre es este intermediario pa

ra practicar los cultos, se hace necesario, forzoso, tomar -

medidas para garantizar la libertad de conciencia, para man

tener firme el la~o de la familia, y, lo que es más canital, 

para mantener inc6lume el prestigio, el decoro de nuestras -

instituciones republicanas. En mi concento, para completar -

de manera radical el artículo 24 del nroyecto de reformas· -

en estudio, deben agregarse las dos fracciones siguientes: 

"I. Se prohibe al sacerdote de cualquier culto, -

impartir la confesión auricular. 

"II. Kl. ejercicio del sacerdocio se limitará a loe 

ciudadanos mexiranos nor nacimiento, los cuales deben de ser 
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cesados civilmente, si son menores de ci:-cuenta años de ed~d. 

11?:0 e-reo aue Reo dificil 18. rf!f-;rmi:t .... r rll8"'tP ¡ e.b!i 

go la convicci6n de que en el art1c1.1lc 24 r-c: en d')rf'? tiene -

cabida esta limitaci6n. 

"Paso ahorn a fundar las razones que mili tan en pro 

de mi opini6n. Justamente se ha clamado siempre contra la -

confesi6n auricular. No es mi pron6sito dirigir ataques con 

tra las religiones para tratar este asunto; simplemente quie

ro concretarme a estudiar el plan que se trazaron loa frai-

les al instituir este llamado sacramento. La confesibn es -

un acto que ata fuertemente las conciencias y pone, en con-

secuencia, la vida privada de las familias bajo la inmediata 

fiscalizaci6n del sacerdote. Con sobrada raz6n ha sostenido 

la diputsci6n yucateca que la confesi6n involucra loa asun-

tos dom~aticos en el poder temnoral de sacerdote y de esta -

suerte, llega éste a dominer en el medio en que vive y a ab

sorver grandes riquezas y a un poder público a expensas de -

los grandes capitales, y en perjuicio siempre del progreso. 

La confesi6n sienta en el hop,ar una autoridad distinta a la 

del jefe de fnmilia, y esto es sencillamente abominable. 
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Demostrando ya que la confesión auricular no tiene ni nuede -

tener como fin una nrci6n moralizadora, creo que debe sunri

mirae, pues de lo rontrario, lejos de salvaguPrdAr los hora

rea e intereses de los mexicanos, como tenemos obligación da 

hacerlo, permitiríamos le existencia de un acto encaminado -

contra la evolucibn y el perferrionamiento de ln sociedad. 

Con el pretexto de ejercer el sacerdocio (sobre -

todo en el culto rat6lico), han venido a nuestro naís indivi

duos de conducta nada recomendable, sin cariño ninguno para -

nuestro pais y sus instituciones republicanas; de ahi parte, 

en mi concepto, la necesidad de limitar el ejercicio del sa

cerdocio a los mer.icanos por nacimiento. Por ~ltimo, me de

clar6 partidario de que, pora ejercer el sacerdocio de cual

quier culto, se requiera ser casado civilmente, si es menor 

de cincuenta años, porque el hecho de que el hombre viva en 

castidad perpetua, es senrillamente una irrisibn, toda vez -

que los sacerdotes violan constantemente estas leyes, lleVS!! 

do en consecuencia, la ignominia y la desolacibn a los hoga

res, esto debe evitarse y la manera más cuerda de becarlo -

ea ordenando que los sacerdotes contraigan matrimonio civil. 

Esta medida será, a no dudarlo una de las garantías para los 
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hogares y al mismo tiemno dará al sacerdote cierto grado de -

resnonsabilidad. 

"Por todas lRs razones exnuestas, nido resnetuosa

mente a esta honorable Asamblea que apruebe las reformas que 

enumero y que sirva incluir en el artículo 24 de la constitu

ción con la seguridad de haber pre,tndo su vnlio~o contineen

te a la regeneraci6n de la sociedad mexicano. 11 

"Quer~taro de Artenga, 3 de enero de 1917, Enriaue 

Recio.u 

Una actitud absolutamente personal e inherente al 

hombre es aquella que se desemneña al profesar una determina

da fe o religión, siendo igualmente clasificable aquella que 

se realiza al no tener ninguna inclinar.i6n o creencia reli-

giosa. 

Ha quedado completamente claro en el desarrollo del 

presente trabajo se reafirmará en el transcurso del ~ismo, -

que la Constitución Política resneta la libertad de CDncien~ 

cia en los dos tipos de actitudes a que se hacia referencia 

y dicho respeto queda nlasmado en su articulo 24. 

&l el rubro de las infracciones administrativas -

quedan aquallAs prácticas religiosas o ceremonias y mP.nifes-
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tacionee de fe que implique la comisión de nlgÚn delito. Pa

ra evitnr confrontaciones peligropr.s entre lns distintas 

iglesias que se encuentran en el país y el Estndo, ~ste últi

mo ha dispuesto que las manifestaciones religiosas que conll! 

ven actos externos se efectúen en temnlos previamente desti~ 

nados a ello o en los domicilios de los particulares que así 

lo deseen. 

Es importante destacnr que la libertad de concien

cia y la libertad de cultos implica una conducta de absoluto 

respeto a la dignidad de la persona y la Constituci6n Políti

ca pretende logar el total reconocimiento a la doctrina que 

sostiene el prinripio de que solamente loa hombrea librea -

nueden desarrollar nrm6nirnmcnte todas sus capacidades y rea

lizarse plenamente en su vida y por consecuenr.ia en la vida -

de su país. 

De esta forma la libertad de creencia religiosa re

presenta un excelente estímulo para que los hombres puedan -

llegar a sentir un clima adecuado para buscar su desarrollo -

individual y colectivo. 

De tal manera, los hombres en su momento hist6rico 

tuvier6n la oportunidad de instituir la libertad mediante re-
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forma que se le realiza a la Constitución que había sido prcr

mulgada en 1857. 

De esta forma se nuede derir que el articulo 24 -

Constitucional y las libertnLles que otorga ha venido a consti 

tuirse como una gnrantía que el pueblo mexicnno ha sabido Vf'

lorar y apreciar en los tiempos recientes, recordando, sin -

lugar a dudas, que en el pasudo el país sufri6 innumero.bles 

luchas y conflirtos debidos a controversias d~ car~cter reli

gioso. 

B),- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE CONCEPTO, 

Al hablar de lns ventP.jas y desventajas que imnlica 

la existencia de los conceptos descritos en el articulo 24 -

constitucional es necesario retomar algunos .elementos que 

sean v~idos para poder determinar la im~ortancia de este 

articulo. 

Ha sido evidente a lo largo de la historia que el 

hombre ha pretendido explicarse el origen de su vida así co

mo las causas determinantes del universo; la intenci6n huma

na ha sido explicarse de manera racional los motivos que 

ocasionan los fen6menos que acontecen a su alrededor. 
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Una de las nreguntas que en mnyor número de ocasio

nes se hn formulado el hombre es aquella que cuestiona sobre 

el origen de todo lo rrendo v sobre la nroyecci6n hum~na m~s 

allá de este mundo. 

Para contestar estas preguntas el hombre h" creado 

una serie de escuelas religiosas y filos6ficas que han ayuda

do a resolver de alguna manera lns dudas nlnnteadas através 

de la existencia de la esperie humana. 

Entre estas corrientes religiosas se nueden identi

ficar dos, que son esencialmente antag6nicas, el materialismo 

ateo y el teismo. 

El materialismo ateo niega a Dios y concibe a la -

naturaleza producida nor si misma sin reconorer ninguna cau

sa que la haya generado; concibiendo al hombre como un ser ~ 

sin ningún destino fuera de este mundo. 

Por otro lado, el teismo proclama la existenria de 

un ser supremo necesario y eterno, renresentando la ~ausa 

última, definitiva y nrimere de todo el universo; adem~s con

cibe al hombre como un ente comnuesto de alma y cuerno, sien

do el alma el elemento más imnortante y a través del cual se 

cumple el destino final en una sunuestu vida más allá de este 
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mundo. 

Es obvio que el teisrno he sido corriente univerrA! 

mente acentada y que hn conseguido, mediante sus dos fundamen 

tales manifestaciones, el monot_eismo y el noliteísmo arrai~r 

se en la naturaleza humnna. 

El fen6meno religioso se ha revelado como aquella -

actitud en que el hombre tratn de exnlicArse lns rnusas y los 

orígenes de los f en6menos que observa. 

Ln existencia de Dios descansa en dos tinos de con

ceptos perfectamente definitos, aquel que se refiere a la - -

conciencia espiritual y aquel que trnta sobre lns demostraci2 

nea fundadas en principios 16giroa y matafísicos. 

Todas estas apreciaciones permiten valorar el con

cepto de libertad relir,iosa que imnlira una de las garantías 

m~a valiosns que disfruta el ser humano. 

"Huelga decir, por otrR nnrte, que la libertad re

ligiosa comprende no s6lo dichas notestndes o fRcultades que 

puede ejercitnr el hombre dentro de una postura teísta, sino 

la posibilidad de colocarse en una posici6n ateísta. Por - -

ende, la influencia relir.iosa, proscriptora de dicha libertad 

consiste en le prohibici6n de abrazar una determinada f~ - -
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distinta de la que se considere como la verdadera; de anali

zar racionalmente los postulados (dogmas) en que descanse -

una religi6n y de nracti~ar un culto que no sea el de la neE 

mitida. 

Pues bien, es inconcluso que la intolerancia re

ligiosa se opone a la naturaleza humana, puesto que, al eli

minar la notestad libertaria correlativa, obliga al hombre -

a no actuar conforme a su fe, impidiéndole, al mismo tiempo 

la extornaci6n de su pensruniento en cuestiones filos6ficas v 

teol6gicas tan trascendentales, co~o son las concernientes a 

la existencia de Dios, a los atributos divinos y a lns obli

gaciones y deberes de la criatura para con El, al vedar la -

libre critica de principios o postulados que se dan como su

puestos intangibles y la interpretaci6n de los documentos o 

hechos en que se haya manifestado la revelaci6n. En conse-

cuencia la libertad religiosa responde a la !ndole consubs-

tancisl del ser humano, y para coartarla no es raz6n valedera 

la de que se considere a una determinada religi6n como la vei: 

dadera, es decir, como la realmente instituida nor Dios, co

mo lo es para nosotros la ~ristiana, nues de unn fe religiosa 

no debe imponerse, so pena de que deje de serlo rara la ners~ 



- 64 -

na a quien se imponga, sino infundirse a base de persuaci6n 

o convencimiento, fen6menos éstos que abundan en la historia 

del cristianismo vaticinándolo co~o la re~igi6n oue, con el 
14 

transcurso del tiempo, será de profesi6n universal". 

Esta breve panorlímicn nos permite establecer con -

claridad las ventajas y desventajas de la existencia de la 

libertad religiosa y se di~e que ésta co~nrende dos liberta-

des propiamente dichas, que son: la de una mera profesi6n de 

una determinaria fe o religi6n como un acto ideol6gico de - -

sustentaci6n de principios e ideas, respecto de Dios y de -

l~ conducta humana frente a ese Dios. 

La otra libertad de que se habla es la cultural, -

que se traduce en una serie de prácticas externas que tienen 

como objetivo la veneraci6n y el nerfe~cionnmiento religioso 

del hombre. 

De las dos libertades específicas descritns ante-

14.- Burgoa Ignacio. Lns Gnrantias Individuales, Ed. Porrúa 
México, p~. 418. 
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rionnente, lo que interesa nl campo del Derecho es la segun

da, ya que es en la que se manifieota exteriormente mediPnte 

diverooe actoo una ideología relieiosa. 

En base a ésto el articulo 24 constitucional vig"!! 

te se enrarga de rer,ulnr el asne'to objetivo el linico ausce!'. 

tible de normatividad jurídica. De esta forma el articulo 24 

se encaren de constituir la libertad religiosa, :f el Est!ldo 

y sus autoridades tienen la obligaci6n de no imnoner una de

terminada idea relir,ioaa y también de respetar la pr&ctica -

del culto corresnondiente. 

Se ha explicado la naturaleza establecida en el 

articulo 24 Constitucional, que ea un derecho subjetivo nd

blico, individual y en consecuenria deriva ventajas y des-

ventajas. 

Como primera desventaja o limitaci6n constitucio

nal a la libertad religiosa se presenta la que consiste en 

que toda ceremonia ea permitida, siempre y cuando su reali

zaci6n no constituya un delito. En consecuencia aquellas -

pr&cticaa relieiosas que se desarrollan mediante actos que 

impliquen una infracci6n penal estfut prohibidos. 
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Una de las desventn,\as en cuanto al culto rÚblico 

consiste en que éste tendrá que celebrarse prerienmente en -

los sitios der,tinados para ello y con lP vigilanria expresa 

de la autoridad correspondiente. 

Es conveniente en este nunto hacer menci6n del 

articulo 13 constitucional que se relaciona estreohrunente -

con el tema que se esta desarrollando. 

"Articulo 130.- Corresnonde a los Poderes Federa

les ejercer en materia de culto religioso y disciPlina extl!!: 

na la intervención que designen las leyes. Las demás Auto~ 

ridades obrarán como auxiliares de la Federaci6n. 

El Congreso no puede dirtar layes estableciendo 

o prohibiendo religión cualquiera. 

El matrimonio es un contrato civil. Este y los -

demás actos del estado civil de las personas son de la excl~ 

siva competencia de los funcionnrios y autoridades del orden 

civil, en los términos prevenidos por lns leyes, y tendrán 

la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

La simple promesa de derir verdad y de cumnlir -

las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en 

caso oe que faltare a ella, a las Penns que con tal motivo 
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establece la ley. 

La ley no reconoce nersonalidnd alguna a las P.g?l! 

paciones religiosas denominadas iglesias. 

Los ministros de los cultos aernn considerados c2 

mo personas que ejercen una profesión y estarán directamente 

sujetos a lns leyes ~ue sobre la materia se dicten. 

Las legislaturas de los Estados únicnmente ten- -

dr&n facultad de determinar, según las necesidades locales, 

el número m!lximo de ministroo de loa cultos, 

Para ejercer en loa Estados Unidos Mexicanos el 

ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por 

nacimiento. 

Los ministros de los cultos nunca podrán en reu

ni6n pública o privada, constituida en junta, ni en actos -

del culto o de propaganda religiosa, hacer critica de lea -

leyes fundamentales d~l pais, de las autoridades en particu

lar o en general del gobierno; no tendrán voto activo ni pa

sivo, ni derecho para asociarse con fines politices, 

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al 

público, se necesita permiso de la Secretaria de Gobornacilll 

oyendo previamente al gobierno del Estado. Debe haber en ~ 
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todo templo un encargAdo de él, resnoneable ante la autoridad 

del cumpliCTiento de las leyes sobre disciplina religiosa, en 

dicho templo y de los objetos nertenecientes al culto. 

El enrargado de cada temnlo, en unibn de diez ve

cinos más, avisará desde luego a la autoridad municipal -

quien es la persona que está a cargo del referido templo. 

Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado 

del entrante y diez vecinos más. La autoridad municipal, ~ 

bajo pena de destitucibn y multa hasta de mil pesos por cada 

caso, cuidar& del cumplimiento de esta disposici6n; bajo la 

misma pena llevará un libro de registro de todos los templos 

y otro, de los encargados. De todo permiso para abrir al ~ 

pdblico un nuevo templo, o del relativo al cambio de un en~ 

cargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría 

de Gobernacibn por conducto del gobernador del Estado. En -

el interior de los templos podrán recaudarse donativos en -

objetos nuebles. 

Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa 

o se terminará cualquier otro tramite que tenga por fin dar 

validez en loa rursos ofirialea a estudios hechos en los es

tablecimientos destinados a la enseñan2a profesional de los 
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ministros de los cultos. La autoridad que infrinja esta di.!!. 

posici6n será penalmente resnonrable; y la dianense o trámi

te referido será nulo y traerá consigo la nulidad del titulo 

profesional para cuya obtencion haya sido parte la infraccibn 

de este precepto. 

Las publicaciones peri6dicae de carácter confeei~ 

nal ya sean por su programa, nor su titulo o simnlemente nor 

eue tendencias ordinarios, no podrlin completar asuntos poli

ticos nacionales, ni informar sobre actos de lee autoridades 

del pa1e o de particulares, que se relacione directamente -

con el funcionamiento de las instituciones públicas. 

Queda estrictamente prohibida la formacibn de to

da clase de agrupaciones politices cuyo título tenga alguna 

palabra o indicacibn cualouiera que la relacione con alguna 

confesibn religiosa. No pueden celebrarse en loe templos ~ 

reuniones de carácter político. 

No podrá heredar por sí, ni por internoeita per

sona ni recibir por ningún título, un ministro de cualquier 

culto, un inmueble ocupado nor cualquier asociación de pro

paganda religiosa, o de fines religiosos o de beneficencia. 

Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para -
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ser herederos por testnmento de los ministros del mismo cul-

to o de un particular con quien no tengan parentesco dentro 

del cuarto grado. 

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de -

asociaciones religiosas se regirnn para su adquisición por 

particulares conforme al artículo 27 de esta Constituci6n, 

Los procesos por infrncci6n a las anteriores ba-
15 

ses nunca serán vistos en jurado," 

Con el objeto de hacer más explicito el artícu¡o 

anterior, se puede comentar que durante la fipoca colonial -

existi6 una estrecha vinculaci6n entre la iglesia cat6lica 

y el Estado espaflol. 

Al triunfo de loe insurgentes, y despuáe del re-

conocimiento del nuevo Estado por la Santa Sede, en 1836 

bata empez6 a ejercer sus funciones con tal independencia 

15.- Constituci6n Política de los Estados unidos Mexicanos 
E<J., Porrúa, Máxico, 1987, pág. 118- 120. 
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del gobierno civil, y mientras la iglesia gozebA libremente -

de sua privilegios. El Estado mAnten1a lR religi6n cAt6lica 

con exclusi6n de cunlquier otra. El clero, como si tuaci6n 

heredada de la colonia, tenia una gran intervenci6n en la vi

da social, pol1tica y econ6mica del pais, lo que origin6 la -

pugna entre el poder óivil y el eclesi~stico que había de cu! 

minar en la Guerra de tres años y en la exnedici6n de las 

Layes de Reforma. 

Las ideas liberales y reformistas habian sido con

signadas en la Constituci6n Espafiola de 1812 y en varios de

cretos emanados de las Cortes de 1810 y 1820 a las que asis

tieron buen número de dinutados mexicanos entre ellos Miguel 

Ramos Arizpe, quien en unión de Mora fueron considerarlos los 

ideólogos de la nueva filosofia politica que pretendi6 imno

ner Valentin G6mez Parias por medio de diversas disnosicio-

nes derogadas después de Santa Ana. 

El 15 de enero de 1847 1 y para hacer frente a la 

guerra con los Estados Unidos, Valentin G6mez Parias, encar

gado de la Presidencia de ln República, expidi6 un reglamen

to para la ocupación de bienes de manos muertas lo que di6 -

lur,ar a la rebelión de los llamados "polkas" en la ciudad de 
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de M~xico, mientras que las tropas invasoras desembarcaban 

en Veracruz. 

Posteriormente, el 25 de junio de·1856, el presi

dente Comonfort promulgó la ley de desamortizaci6n civil y -

ecleeiáeti~a que ordena que todos los inmuebles proniedad de 

corporaciones civiles o eclesiasticAs se adjudicasen en nro

piedad a quinas las tenian arrendndes o al mejor Tiostor Ley 

Lerdo}. El 23 de noviembre de 185~ se orden6 la sunresi6n 

del fuero eclesiástico en materia civil y su posible renun-

cia en lo criminal (ley Juárez), 

Estas y otras disposiciones dirtadas por los libe

rales triunfantes despu~s de la revolución de Ayutla, movi- -

miento que tuvo un contenido politice, derrocar la dictadura 

de Santo Ana, y social, pretender una mejor y m&s justa dis

tribuci6n de la riqueza, restaban poder a1 clero. Pero lo -

que habia de provocar la Guerra de Tres Afies fue la promulga

ción de la carta de 1857, pués eón cuando no declaraba la li

bertad de conciencia, ni autorizaba la ley de cultos, la - -

iglesia estim6 que heria sus intereses y los sentimientos re

ligiosos del pueblo mexicano. 

Los Principios constitucionales combatidos por el 
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clero fueron la libertAd de exnresi6n Y de imnrenta (erts. -

60. y 70.)¡ la supresión del fuero eclesiástico (art. l)o.) 

el desconocimiento por parte del Estado de los votos religi~ 

sos, como contrarios a la libertad humana (art. 5o.)¡ la in

capacidad de la iglesia para aaquirir nroniedades o adminis

trar directamente al culto (art. 1270.); y el derecho que se 

reconocio a los noderes federales para la intervención de 

culto religioso y disciplina externa la intervención que de

signen las leyes (art. 1230,). 

Los diputados constituyentes habían designado en 

la ley suprema un mínimo de reformas que los liberales esti

maron tibias y los conservadores intolerables. 

El papa Pío IX censur6 las disposiciones constitu

cionales y el arzobispo de México Lázaro de la Garza y Ba--

llesteros, prohibi6 a los cat6licos, bajo pena de excomuni6n 

jurar la nueva carta. Y así en el mes de enero de 1858 se - -

iniciaba la guerra civil, llamada de Tres afíos o de Reforma. 

Benito Juárez asumi6 la presidencia provisional de la Repá-

blica, mientras el partido conservador designaba para el -

mismo cargo al General Zuluagn. 

En plena guerra, desde Veracruz, donde residía el 
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gobierno presedido por Juárez, se exnidi6 el 7 de julio 

de 1659 el manifiesto de Gobierno r.onstitucional a la -

Naci6n que contenia las bases de la reforma, r.on p.noyo 

en eso documento, el Presidente Juárez iba a promulgar -

las disposiciones relativas a la cuesti6n religiosa que 

se conocen con el nombre de Leyes de Reforma. 

La legislación de reforma ~onsum6 en México -

la separaci6n de Estndo e Iglesia y significa el triunfo 

de los principios del partido liberal expuestas hacia - -

af\os por José Maria Luis Mora, cuyo primer intento de -

realización estuvo a cargo de Valentin G6mez Parias. - -

Sin embargo, el partido conservador derrotado en la gue

rra de reforma iba a realizar un nuevo intento para 

arribar al poder: ofrecer el gobierno del país al Archi

duque de Austria, Mrucimiliano de Habsburgo, También esta 

vez corresoondi6 el triunfo a lns armas liberales y 

cuando Benito Juárez entro en la ciudad de México el 15 

de julio de 1867, a su lado, rompnrtiendo la victoria -

estaban la constitución de 1657, las leyes de Reforma y 

el pueblo de México, que en ejercicio de la soberanía -
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demostraba al mundo su rAparidAd pnrn ser el constructor 

de su historia. 

Ju~rez, nrofundo conocedor del desnrrollo hi~ 

t6rico de México, sabia bien el poder que le Iglesia te

nia en la vide del pueblo v le enorme influencia social 

politica y econ6mica que había alcanzado. Las Leyes de -

Reforma no fueron producto del prejuicio o de la pasi6n, 

tan contrarins el carácter ecuÁnime del gran estadista -

si resultado de una medintn observaci6n de la historia -

patria. Juárez comprendi6 que había llegndo el momento -

de hacer una definitiva separaci6n entre Iglesia y Esta

do por le sencilla raz6n de que constituyen entidades 

con fines diversos, y logr6 para México lo que hoy ea -

doctrina Constitucional y prhrtira oolitire admitida en 

la mayor parte de los estados contemporáneos. 

Este articulo contiene los siguientes princi

pios rundamentales: 

a).- La reglamentari6n que al estado corres

ponde en materia de culto, la ejerren los noderes fede

rales. 
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bertad religiosa ni siquiera existio como mero hecho; -

es más, ln intolerancia en materia de creenrias era el 

principio que se entronizó durante varias etapas de la 

Historia, habiendo existido lo que se denomina religio

nes de Estado. 

El régimen de intoleranria religiosa dió mo

tivo a una multitud de conflirtos armados, tales coffio la 

guerra de treinta años (1618 a 1648), asi como actos ve~ 

daderarnente inhumanos. La inquisición, que tenia como 

verdad aparente la defensa de la fe, fue consecuencia de 

la imposición religiosa. Ningún hombre era libre salvo -

raras excepciones, para profesar la creencia que juzgara 

más idónea y, mucho menos, para practicar actos cultura

les diversos de los oficialmente autorizados. 

Aún la misma Inglaterra en materia religiosa 

se ostentó francamente intolerante y, a pesar de que la 

Ley Común ( Common Law ) no conoció el delito de herejía 

loe tribunalea eclesiásticos aplicaban frecuentemente la 

pena de excomunibn a las personas que no participaban en 
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Ha sido conveniente la menci6n de este artícu

lo constitucional ya que el párrafo décimo del mismo al~ 

de claramente a la desventaja o limitación analizada an

teriormente. 

Por otra parte y al hablar de las ventajas o -

seguridades jurídicas de esta libertad, se dice que pri

meramente la r.onstitución establece la nrohibición al ~ 

poder legisla-tivo de expedir ley alguna que designe o -

impida cualquier religión. 

Otra de lPs 3eguridHdes núblir<:.s inh~!"'entes a 

esta libertad es aquella que se refiere a que únicamente 

los poderes federales podrán regular legalmente el culto 

público y la disciplina externa. 

Para terminar con el análisis de este inciso -

es conveniente realizar una referencia histórica que a -

fin de cuentas nos proporciona un parámetro excelente 

para apreciar el alcance de la libertad religiosa. 

"A diferencia de otras libertaden especificas, 

que durante varias épocas históricas anteriores, a la - -

Revolución Francesa se revelaron como un fenómeno fáctico 

cuya idea misma denendia de la potestad pública, la li- -
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b).- Proclamado el prinripio de la libertad -

de concienria, todas las religiones son iguoles ante la 

ley. 

c).- La Constituci6n no reconoce a las Igle

sias personalidad jurídica, ni autoriza la fonnaci6n -

de grupos políticos que usen en su denominaci6n palabras 

o indicaciones que los relacione 00n algÚn credo religi2 

so, y 

d).- Por razones hist6ricne los ministros de 

los cultos carecen de derechos politiros; por lo tento, 

no tienen las facultades de votar, ni ser electos para 

ningún rargo público, de asoriarse con fines políticos 

o de intervención en la vida polítira del pais, y se - -

lee han restringido algunos derechos civiles en materia 

de herencia, a fin de impedir la ncumulaci6n de riqueza 

como ocurrió en otras Óporas ron los llamados bienes de 

manos muertas. 

En la actualidad Estado e Iglesia, compene

trados de la funci6n histórica y social que a cada uno 

correePonde han desarrollado sus respectivas misiones -

dentro de un. anbiente de paz. 



ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE U BISUOTECA 

(16) 
en la doctrina religiosa del Estado. " 

16,- Burgoa Ignacio, Las Garantías Individuales, Ed. Porrúa 
México, pág. 718. 
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CAPITULO IV 

FOIDIACWN Rl:.1 IG IOS:A. DiL Pll lIBlO !1EXI l'!Al/O 

/,.) .- Formnci6n histórira del sentiloicnto ?"eli-

Se n11cclc cle~ir que ln ror:,1nci6n histórica del 

senti:.liento religioso del pueblo mexicano comienza en -

épocas muy remotas y con la serie de creencias y supers

ticiones que tenian los pueblos indigenas. Muchas de - -

aquellas creen~ins que conformaban las religiones del 

mundo indígena desaparecierán al llegar los españoles y 

su misión evangelizadora. 

Es en el siglo XVI cuando la difusi6n de la -

doctrina cristiana entre los pueblos indigenas tiene su 

mayor auge y evidentemente empieza la práctica de una ~ 

ligión coherente y sistemática en la Nueva España. En 

esta época la iglesia comienza a adquirir gran fuerza e

conómica a través de la gran variedad de fuentes de re

cursos con que contaba tales como dieemoa, legados y li

mosnas, ademas de poseer haciendas y percibir intereses 

por motivo de préstnmos otorgados. Este factor fué fun

damental para que la iglesia lograra desarrollar sus la-
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bor con eficacia y r~nidez y por consecuen~ia oue el pu~ 

blo mexicano se inclinara por la profesión de la religión 

católica. 

En los albores de la colonizacion española la 

difusión de la cultura tuvo un perfil marcadamente evan

gelizador. El afán que guiaba a los frailes españoles ~ 

era claramente proselitista y por lo tanto el objetivo -

era educar a los indios e incorporarlos asi ·más rapida~ 

mente al cristianismo. 

Sin embargo en el siglo XVII cuando comienza a 

Vislumbrarse los perfiles de una marcada mexicanidad, ~ 

los naturales que habian sido doctrinados nor los frai~ 

les y profesores españoles, llegan a adquirir unR acti~ 

tud auténticamente religiosa, que inf'luye definitivamente 

en todos los campos de la vida nacional. 

Fue precisamente el aspecto religioso uno de -

los que m~s influy6 en la iniciación de la lucha de ind~ 

pendencia, ya que un grupo do intelectuales europeos, ~ 

fundamentalmente franceses, intentaron la traneformaci6n 

del continente en todos los Órdenes, tanto intelectual -
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y social asi como religioso y nolitico. Estos intelect~ 

les pensaban que al descristianizar al individuo se nodia 

lograr una felicidad integral, y estas llegAron a Am~rica 

y fueron el punto de partida nara los hombres que con el 

transcurso del tiempo se convertirian en~imbolos patrios. 

Entre los grandes filósofos de este movimiento 

del siglo XVIII llamado ilustraci6n, destaca VoltAire, -

cuya idea centrPl era un odio a la iglesia, a la cual 

llamaba la infame y dccia que era frustante oir decir 

que doce hombres habian bAstado para fundar el cristia-

nismo porque consideraba que él solo b11staba pa.ra dest:rui.r, 

lo. 

Otros de los grandes filósofos de este tiempo 

fue Montesquieu quien sinti6 gran admiracibn por la orga

nizacibn constitucional de Inglaterra y contribuyó a esta 

blecer la teoria de la división tripartita de poderes. 

Todas estas doctrinas elaboradas por artistaBT 

pensadores, filósofos y economistas no tenian solamente 

una finalidad destructora sino también propósitos de re

formas y mejoramiento social. Y ea en este punto donde -
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donde todas eetns ideas y doctrinas tienen gran imnorten 

cia par.a el tema aue se está desarrollando ~ra que en Es

paña y en su imperio colonial se levantaron barrer-e pe

ra impedir la penetración de estns te~is, nero aún las -

autoridades encargadas de impedirlo acentaban estns idee.a 

y difundían sus doctrinas, fue así como en un pri~cipio 

un grupo reducido de mexicanos y posteriormente una gran 

capa de la población conocio de estas ideAs. 

De esta manera se infiere oue la inf ormacion -

histórica del sentimiento religioso en el pueblo mexica

no se encuentra en la época de la colonia, una vez aue 

los españoles iniciaron el adoctrinnmiento secular me

diante sus frailes y sacerdotes. 

Continúa la formación del sentimiento religio

so en México con la controversia que originan las ideas 

emanadas de la ilustración y de lo Revolurion Fr1rncesn 

quedando una huella profunda en el espíritu de los mexi

canos debido a la división religiosa que se propicia y a 

las luchas que se provocan que implicaron decisivos cam

bios en la organización política, económica y social del 
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pais. 

En consecuencia el sentimiento religioso de -

los mexicanos ha influido en forma definitiva en el rea

to de los elementos que forman la conductp de los indi-

viduos. 

AÚh en nuestros dias se nuede observar la gran 

importancia que tienen los hechos religiosos en la vida 

cotidiana e incluso es frecuente la existencia de con- -

flictos originados por las creencias y prácticas religi~ 

sas. 

B).- BREVE HISTORIA DE LOS HECHOS RELIGIOSOS 

EN MEXHJO, 

Es indudable que en M~xico han existido in.~u

merables hechos religiosos que han despertado la aten- -

ci6n del pueblo por su relevancia, pero es en el siglo -

XIX y particularmente en el siglo XX en los que han ocu

rrido acontecimientos religiosos de peculiar importancia, 

En 1855 se di6 la primera gran disposici6n -

reformista que origin6 las nrirneras serins dificultades 

entre el Estado y la Iglesia. A través de una ley Beni-
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to Juárez suprimi6 algunos tribunales especiales y abo

li6 parte de los fueros militar y eclesiastico, Está -

medida hiri6 profundamente a la iglesia que comenz6 a -

prepararse para la lucha. 

Durante la presidencia de Ignacio r.omonfort -

y siendo Benito Juárez ministro de justicia y negocios -

eclesiasticos, se eX1Jidi6 un_ decreto que suprimi6 la CCJ2! 

pañía de Jesús en México, De igual forma en 1856, Miguel 

Lerdo de Tejada di6 a la luz la ley que desamortizaba -

los bienes del clero y suprimía toda forma de proniedad 

comunal. 

De acuerdo a esta ley tanto lAs propiedades -

rústicas como las propiedades urbanas pertenecientes a -

la Iglesia, pasarían al poder de los particulares, sien

do indemnizada ésta por el valor de lAs mismas. 

Miguel Lerdo de Tejada declaraba que con esta 

ley perseguía dos prop6sitos al poner en circulaci6n los 

bienes del clero, En primer lugar, crear la mayor canti

dad de propietarios y en segundo término mejorar las -

percepciones fiscales mediante el establecimiento de un 
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mejor sistema tributnrio. 

"Mns se hab1a exagerndo el valor de las pro-

piedades eclesiásticas. Por otra p?.rte, el resultado --

práctico de ln medida, fue catastr6fico desde el punto -

de vista econ6mico. 

Pocos se atrevieron a denunciar las pronieda-

des eclesi6sticns. El temor a las excomuniones se los -

impidi6. A la sombra protectora de la disposici6n, se -

beneficiaron muchos extranjeros no cat6licos. Además --

los indígenas que pose1an proniedades comunales, al sen-

tirse propietarios individuales, no podían defenderse -

de la voracidad de loa latifundistas. 

No puede negarse que en nombre de la libertad 

se atropellaron muchas veces loa derechos más elementa~ 

les. Es indudable también que las disposiciones reformi~ 

tas no contaban con el apoyo de las mayorías." Cl 7) 

17.- Q..tirarte Mart1n. Viai6n Panorámica de la Historia -
de México, Ed. Porrúa, México, 1978, pág. 138. 
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Sucede en la historia de los países que los -

cuerpos legales llegan a ser motivo de hechos, aconteci

mientos y conflictos religiosos. Tal aconteció con la -

Constituci6n de 1817. Las protestas de la iglesia contra 

las disposiciones reformistas eran constantes y ésto orj. 

gino que al promulgarse dicha Carta Pundnmental los 6.ni

mos de los bandos en pugna se exaltaron aún más. 

No obstante todo ésto, la mencionada Consti~ 

ci6n de 1857 no era de un tono completamente izquierdis

ta ya que en tal c6digo político no se reconocía la li

bertad de cultos, no se de~retaba la separaci6n de la -

Iglesia del Estado y no se nacionalizaban los bienes del 

clero. Todo ésto ocurriría algÚn tiemno después. 

De cualquier forma esta Constituci6n fué el -

resorte que impule6 lo que e.fice desnués se conoceria co

mo guerra de Reforma. 

"Liberales y conservadores percibieron que -

toda tentativa de concordia era ya imposible, Loe reac-

cionarios aspirabAn a defender los privilegios del cle

ro y del ejército. Y si la iglesia puso toda su simpatia 
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y parte de sus CRudales a favor de los enemigos de los -

reformistRs, era porque veía amena7ados no s6lo sus bie

nes materiales sino BU autoridRd, su disciplina y su - -

dogma. Los liberales por au pRrte aspiraban a poner las 

bases de una sociedRd civil emancipada del influjo de la 

iglesia y del ej~rcito. 

En el siglo XIX la iglesia cat6lica ante los 

golpee que recibi6 de sus adversarios, supo no pocas ve-

cea mantener una actitud de tolerancia y de comprenei6n. 

Es claro que la iglesia no podía negar la infalibidAd -

de eu dogma por que, si!al coea hubiera hecho, habría -

sido tanto como aniquilarse a si misma. No podía dejar -

de afirmar que por encima de todos los poderes tempera~ 

les estaba BU autoridad,.,(18 ' 

18.- Op. Cit. pág. 151 
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De eetA mAnera se nuede apreciar oue loe acon 

tecimientoe de la Refonna influyeron decisivamente en las 

subsecuentes relaciones entre el Poder Público y la Igl~ 

sia y por coneecuenciA derivaron en situaciones y hechos 

que posteriormente se reflejarían en cruentas luchas en

tre los mismos mexicanos; ejemplo de estas ea la cuesti6n 

que se preeent6 con los cristeros. 

En p6ginaa anteriores se habl6 de la importan 

cia del Jefe Conetitucionalista Venustiano Carranza como 

principal impulsor y difusor de nuestra Carta Magna; sin 

embargo es conveniente destacar que el caudillo Carranza 

nunca se atrevi6 a aplicar el rigor de loa preceptos 

constitucionales relativos a la cueeti6n religiosa e in

aisti6 de manera especial en la necesidad de reformar el 

C6digo Supremo de la Naci6n. 

Posteriormente Alvaro Obreg6n decidi6 actuar 

cautelosamente en el asunto religioso y aún asi existie

ron varios conflictos serios entre el Estado y la Igle~ 

sia durante su administraci6n. 

Fuá Plutarco Bliae Callee el hombre aue Peumio 

una actitud de completa intransigencia y comenzb una Pe! 
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secución religiosa que habrÍR de costRr muchRs vidRs, 

Existen analistas políticos e historiAdores -

que aseguran nue Plutarco Elías ~alles Actuaba de esa lll!!; 

nera en contra de la iglesia por 6rdenes de AlvAro Obre

gbn y otros que afirman que existía un plan premeditado 

entre los dos jefes para llevar la lucha religiosa hasta 

sus últimas consecuencias. 

De cualquier manera, los dos jefas políticos 

impulsaron una lucha abierta contra la iglesia, que se -

distingui6 por la prudencia y el intento conciliatorio -

de Obreg6n y la pasi6n y el fervor anti-religioso de Ca

lles. El objetivo era uno y era muy claro; descatolizar 

al pueblo mexicano. 

En el caso de la administrRci6n de Ellas Ca-

lles se planeá la posibilidad de que fuera Alvaro Obregbn 

el que lo sucediera y por lo tanto se reeligiera. Se eli 

minaron a todos los adversarios que aparecían en la - -

escena política y todo nuedo listo nara la reelecci6n -

no obstante todo esto Alvaro Obreg6n fue asesinado y co

menz6 así una era de nacientes instituciones políticas y 

sociales. 
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Al morir, el gobierno de Emilio Portés Gil - -

tuvo que hacer frente a las consecuen~ias de la nersecu~ 

ci6n religiosa y pudo este Presidente resolver el confli~ 

to apoyado en su alta habilidad política y en su capacidád 

negociadora. 

"Para resolver el conflicto religioso tuvo que 

recurrir Portés Gil a toda su habilidad pol1tica. El alto 

clero cat6lico colabor6 eficazmente, pero con dignidad, -

a la soluci6n del problema. Se someti6 a las exigencias -

del Estado, considerando que era neceaario tolerarlos co

mo un mal menor, para impedir males mayores como la sup~ 

ei6n del culto. 

En estricta justicia hay que decir que México 

no ha tenido más que una persecuci6n religiosa, la empr8!!, 

dida bajo el gobierno de CAllesl terminada en el peri6do 

siguiente. S6lo entonces se ve una lucha implacable con

tra la Iglesia cat6lica. Hubo indudablemente en el siglo 

XIX ataque de los liberales, a la disciplina y al dogma 

de la Iglesia, pero no nuede hablarse de una campafia des

catolizadora ·sistemáticamente sostenida. 
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Es indudable que, una completa libert:·d reli-

giosa tal y corno existe en Paises como Francia, Inglnte-

rra, y los Estados Unidos, es un signo de alta civiliza-

ci6n. Pero para llegar a ella es indispensable que se --

posea un espíritu liberal en el más amplio sentido del -

término, no s6lo de parte del EstAdo sino también de la 

iglesia. Tal condición no existía en la época· de Portés 

Gil • 

El primer Magistrado de la Naci6n se vi6 en -

la necesidad de hacer algunas declaraciones. Dijo que no 

era su prop6sito destruir la identidAd de la iglesia ca

t6lica ni de ninguna otra, ni intervenir en manera algu

na en sus funciones.~l9). 

El prop6sito de presentar esta panorámica hi!!, 

tórica es el de proporcionar una visi6n que permite ana-

lizar con un criterio bien definido la situación en que -

19.- Op, Cit. pág, 307 
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se encuentra la realidAd religiosa del pueblo mexicano -

en la actualidad. De esta manera es oportuno concluir con 

el desarrollo del presente capítulo con una breve persPIJ.!:. 

tiva de la realidad religiosa del nueblo mexicano en los 

tiempos recientes y en los momentos actuales. 

C).- SITUACION ACTUAL. 

La situación actual nor la que atrsvieza el -

país en materia religiosa en estos momentos es satisfac

toria. Se ha logrado sin afe~tar intereses· mutuos, aun

que como es 16gico de pensarse ambas instituciones han -

tenido que ceder en algunas de sus exigencias y nreten-

siones para que la armonía pueda seguir adelante. 

No tpUede negarse que han surgido conflictos, 

principalmente por las prohibiciones y limitaciones que 

impone la Constituci6n Mexicana a la Iglesia como insti"t!! 

ci6n y a los sacerdotes como difusores de la doctrina que 

defiende aquélla. Sin embargo, la Iglesia ha sabido moa~ 

trar cordura y permanecer al margen de la actividad polí

tica. 

Han existido funcionarios de las más recientes 
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administraciones que han declarRdo su desnrecio por la -

Iglesia y han ar.tuado consecuentemente contra ella; por 

otro lado, han exis.tido dirigentes que han dejado clara

mente establecido su alto espíritu religioso. 

Este tipo de contradicciones son normales en -

un país como M~xico, en el que se pretende respetar la li

bertad de conciencia y de opini6n al máximo. 

De cualquier modo los funcionarios mexicanos -

han resuelto los conflictos religiosos con gran tacto, -

y con gran voluntad de conciliaci6n. Se recuerda en este 

punto, la visita de el Papa Juan Pablo II a la República 

Mexicana, visita que en aquel tiemno ocasiono diversos -

problemas entre las diferentes tendencias existentes en -

el gobierno Federal. 

El Presidente al que toc6 aquel acontecimiento 

supo ponderar las opiniones contradictorias y propiciar -

un clima de paz y estabilidad en el que tanto el Sumo Pt::!! 

tífice como el pueblo mexicano, en pleno convivieran y -

disfrutaran del evento religioso. 

En un pais como lo es México, que cuenta con 

una·poblaci6n abrumadoramente religiosa, ea absurdo tra-
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tarde establecer limitaciones al libre ejercicio de las 

creencias y prÁrticas religiosas, ya que esto revertiria 

en un profundo descontento social que sería dificil de -

controlar. 

Es oportuno señalar también, que han habido -

ocasiones en que el alto clero ha pretendido influir a 

la opinión pÜblica nacional medipnte declarnciones de - -

carácter político, económico y social. El Estado ha rea~ 

pendido a estas declaraciones mediante loe organismos de 

que legalmente dispone y ha evitado una confrontación 

mayor. 

Por otra parte ea conveniente apuntar que al

gunos malos funcionarios públicos han intentado identifi

car a la Iglesia con fuerzas económicas tanto nacionales 

como extranjeras e incluso con partidos políticos, con -

el único objetivo de desprestigiar a la Institución reli

giosa y a sus miembros ante loe ojos del pueblo, Este ti

po de maniobras políticas las ha llegado a ejercer el go.

bierno con el único fin de atraer más votos hacia el par

tido que ha estado en el noder durante mÁs de 50 años y -
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perpetuar su dorninaci6n a través de consignas y calumnias. 

No obstante todo ésto, el pueblo se ha manteni

do fiel a los simboloe de la iglesia ~' " la doctrina que 

por muchos a!los ha enseñado a los mexicanos, 

Por Último, debá hacerse constRr que la iglesia 

goza de un innegable poder econ6mico y político que ha -

conservado e incluso aumentado a pesar de las constantes 

disposiciones que se han expedido pnra limitarlo y restri~ 

girlo. En algunos casos la iglesia emplea de manera positi

va los grandes recursos econ6micos con que cuenta y en - -

otros definitivamente no lo hace. 

Para concluir es oportuno mencionar una breve -

narraci6n de un observador extranjero, realizada en el si

glo XIX y que aún hoy tiene gran actualidad debido a las 

ideas y conceptos que maneja sobre la Iglesia, 

"Durante nuestro trayecto de Veracruz,_ nosotros 

hemos podido convencernos cada dia más, que toda la pobl.!i!, 

ci6n, de este pais es india porque fuera de lRs ciudades 

no se encuentra un blanco, 

Casi todos los indios saben leer y escribir, -
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el pueblo es soberanamente inteligente y si el clero lo 

instruyese como es preciso, seria un pueblo ilustrado -

nosotros hemos visto escuelas muy aventajadas donde las 

niñas cnnocen cosas que ~iertamente las de nuestro pais 

no saben, en otras en donde se le ha preguntado ~i Dios 

tenia manos y orejas o bien cual era la diferencia entre 

la Santísima Virgen verdadera y le que está en la IGlesia 

y ésta en la ciudad clerical por excelen~ia de Puebla. -

Los sacerdotes no imparten el catecismo en las escuelas. 

Sin embargo, hay en el clero elementos de patriotismo y 

aún de progreso intelectu~l en el bajo clero bien enten

dido".' 2º' 

20T- Po, Cit~ pág. 191 
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e o N e L u s I o N E s 

1,- A través del desarrollo del presente tra

bajo se ha podido constntar la evolución que el pueblo 

mexicano ha tenido en materia religicsa, evolución que 

pone de manifiesto su alto sentimiento religioso, ya -

que el uueblo mexicano es la fusión de dos razas comnl~ 

tamente religiosas. 

2.- Intereses opuestos entre Iglesia y Estado 

originaron serios conflictos que desgraciadamente tuvo 

que nadecer el pueblo mexicano ~ que le marcaron pro-

fundamente huellas que hasta ls fecha sufre. 

),- Mención aparte merece destacar el hecho 

de que el pueblo que ha comprendido con gran nrecisi6n 

lo que el gobierno persigue es obtener la total separ~ 

ci6n de los poderes politico y eclesiástico y ese es -

el sistema de gobierno que rige artualmente en el pais 

siendo lo más conveniente para que el pueblo adopte la 

religión que desee y la religión sea netamente espiri-
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tual y no materiRl. 

4.- Lo que el Constituyente de 1917 quizo -

fué establecer una libPrtad de conciencia que es muy 

diferente de libertad de creencia religiosa. 

5.- LA libertad de creencia religiosa es uno 

de los maximos triunfos logrados. 
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