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INTRODUCCION 

El presente trabajo de tcsis,ticnc por objeto estudiar el fenómeno de la 
religiosidad en México y Ja innucncia que ejerció en Ja confonnación del estado 
moderno en el país,. a partir del estudio y análisis de donde vinieron los grupos 
humanos que se establecieron en nuestro territorio,. de cómo convergieron y 
fueron creando y organizando sociedades teocráticas hasta llegar al encuentro, 
conquista y f'usión con la cultura española. 

El México contemporáneo está intcgrJdo principalmente por la unión 
de dos culturas, Ja prehispánica y la cspaf'iola .. ambas profundaincnlc religiosas, 
pues las mismas en su cscnci~ han contemplado la ra7-Ón del ser hun1ano, en Ja 
dctcnninación de una voluntad suprcn1~ Ja de Jos dioses de las culturas 
precolombinas y la del Dios cristiano en Ja cultura europea. 

Se estudia Ja religión y su inílucncia en la colonia, su organización, los bienes que 
detentaba el clcro9 y su estrecha relación con Ja corona española. Se analiza Ja 
situación en que quedó el estado clerical en el México indepcndiente9 en el que 
JX>r disJX>SÍciones de leyes seculares se dctcnninó que la lmica religión que se 
debería profesar era la católica9 apostólica y roman~ se establecieron 
obligaciones en dichas leyes para con la iglesia. tales como el pago de dic-Lmos y 
primicias, se tipificó como delitos. Ja herejía, apostasía y lesa nación. Al llegar al 
poder Jos liberales las rclacióncs Estado - Iglesia entraron en una etapa de 
descomposición y los conflictos fheron continuos, toda vez que la iglesia perdió 
sus privilegios, lo que acaciana que como respuesta a tal hecho ésta Je causa 
severos problemas de carácter social y político al gobierno, provocando con ello 
se promulgaran las leyes de reforma que fücron radicales, ya que dcsamorti>"~ Jos 
bienes del clero e inclusive el gobierno liberal decretó la ley de libertad de cultos, 
del 4 de diciembre de 1860, entre otras disposiciones. 



AJ triunfar la Revolución Mexicana se creó una nueva constitución, Ja 
del 5 de f"ebrcro de 191 7. en la que se dictaron nonnas extremas que regulaban 
las relaciones Estado - Iglesia y demás agrupaciones de carácter religioso, 
mismas que con el tiem(Xl se tomaron obsoletas, dada su inaplicabilidad. siendo 
hasta el 28 de enero de 1992, en que se modemi,.,aron las relaciones entre el 
Estado y las iglesias, toda vez que se requería de un marco Jurídico adecuado. 

Por lo anteriormente expresado y con Ja finalidad de rcali..,..__.ar un 
examen científico en relación a dicho fenómeno, el presente trabajo entra al 
estudio del Estado, donde se presenta tal situación, y JX>r Jo consiguiente se 
analiz.an Jos elementos del mismo y sus fines, y de esa manera con el concepto de 
derecho y religión; se anali7.a al Estado y al Derecho; al Estado. Derecho y 
Religión en su conjunto, y con sus elementos respectivos se estructura un 
concepto de Derecho Religioso. La tesis trata sobre las bases jurídicas que 
regulan las actuales relaciones entre el Estado y las iglesias, los derechos y 
libertades religíosas, así corno los deberes y las obligaciones en Ja aludida 
materia; y la autoridad competente de aplicar las disp.:>sicioncs legales 
coITCspondientcs. 

En virtud de que el presente trabajo se refiere al régimen patrimonial de 
las asociaciones religiosas, se hace un estudio del concepto de patrimonio y 
propiedad; los bienes susceptibles de confonnar el patrimonio de las asociaciones 
religiosas; sobre los requísítos de proccdibilídad para que éstas adquícran bienes y 
sobre qué bienes no pueden adquirir~ poseer o administrar; se hace critica al 
contenido del articulo J 7 transitorio constitucional por considerarse un precepto 
obscuro y antinómico, y finalmente se argumentan conclusiones generales sobre 
el presente trabajo. 
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CAPITULOI 

''PANORAMA HISTORICO" 

1.- CONCEPCION PREHlSPANlCA DE LA RELIGIOSIDAD, SU 
PATRIMONIO Y SU RELAClON CON LA CLASE 
GOBERNANTE. 

CONCEPCION PREHISPANICA DE LA 
RELIGIOSIDAD 

Para estar en condiciones de comprender el México 
Prehispánico, es preciso saber, como fue que se integró., es decir, que 
seres humanos lo compusicron,dc donde llegaron, como se fusionaron, 
en que época se asentaron en Jo que hoy es México. 

Existen únicamente teorías que tratan de explicar la manera 
en que el hombre llegó al Continente Americano, una de ellas y l¡¡. más 
aceptada hasta nuestros días, nos indica que hace medio millón de 
ai'ios, las grandes masas de hielo de la edad glacial se fundieron en 
Europa, Asia y América, permitiendo el paso al Continente Americano 
de grandes bestias mamíferas, pero el hombre no paso a este 
Continente, sino más tarde, hasta hace unos 30 mil años, cuando los 
glaciares de retiraron al norte; al despejarse las tierras del Asia de los 
hielos que las cubrían, aceptaron continuos movimientos de grupos 
humanos en el sur, y que buscaron hacia el norte otros sitios para habitar. 
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Estos grupos colonizaron grandes estepas ganadas al hielo y 
tiempo después pasaron a América por el Estrecho de Behring. Los 
asiáticos que penetraron al Nuevo Mundo por el estrecho mencionado 
y laslslas Aleutas entre Alaska y Siberia lo hicieron en frágiles canoas, 
el estrecho tiene sólo 90 kilómetros de ancho, con islas intermedias al 
sur, que posibilitaron su paso.Durante el último deshielo, el agua del 
mar según geólogos, debe haber bajado de nivel entre 80 y 90 metros, 
dejando un sendero transitable sobre el fondo marino, que no está en 
este sitio a mas de 60 metros. 

Las oleadas de inmigrantes asiáticos hacia América se 
sucedieron durante varios milenios. provenientes de diversas rcg.iones 
de Asia, pero posiblemente tan1bién de algunas partes del Africa y de 
Europa. Por ello constituyeron grupos humanos muy diversos, con 
caracteres desemejantes, que perduran en los pueblos indígenas 
americanos. 

Según Ja arqueología el hombre llegó a México, entre los años 
30 mil y 20 mil a. J.C., en el periodo paleolítico. Restos humanos 
pertenecientes a esa época del poblamiento de México se han hallado 
en varios sitios, siendo los principales los del Hombre de Tepcxpan, de 
poco más de 12 mil años de antigüedad y que pertenecen a la época de 
la piedra tallada o sea la paleolítica; el esqueleto pertenece a una mujer, 
de 1. 70 metros de estatura y rasgos asiáticos. 

El Hombre de Tepcxpan era errabundo, ca?..ador y recolector 
de frutos silvestres, a decir lo anterior de Helmut de Tcrra arqueólogo 
que encontró el esqueleto en Tepcxpan, pueblo pequeño del Estado de 
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México, cercano a Tcotihuacán. era un ser de cabeza pequeña, de tipo 
mongoloide, de rasgos íaciales primitivo y de nariz ancha y dientes 
deíectuosos, comedor de hierbas y carnes. 

Para el estudio de las culturas indígenas mexicanas, se han 
dividido los tiempos en horizontes 1

, de los cuales al primero se le 
denomina Horizonte Prehistórico, y comprende de 11 mil a 3500 años 
a. J.C., y que contiene las maniícstacioncs culturales de los primeros 
pobladores de Mesoamérica, lo que corresponde al territorio de lo que 
hoy es México, comprendida desde el paralelo 23 al sur, íueron 
cazadores y recolectores llegados de Norteamérica. 

Al segundo tiempo se le denomina Horizonte Arcaico, entre 
los años 3500 a 1800 a. J.C., época en que se íorman las primeras 
aldeas lacustres, y sus habitantes se dedican a la agricultura y la 
cerámica,. así como a la domesticación de los animales. l~uvicron una 
incipiente organi?....ación social y casas pcrn1ancntcs. 

Al tercer tiempo se le llama Horizonte Preclásico, entre los 
años 1 800 a 100 a. J.C., en que nacen las culturas íormati
vas o preclásicas en una gran extensión territorial y con muchos rasgos 
en común, entre otros, el de ser pueblos sedentarios agrícolas. Esos 
pueblos se comunicaron entre sí y se auxiliaron. 

Cfr. Garcfa Rivas l lcribcrto. 1 Iisloria de la Cultura en México. 
Ed. Textos Universitarios. S.A. México. 1970. Pág. 54. 
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Al cuarto tiempo se el llarna Horizonte Clásico, del año 1 00 a. 
J.C .• al 850 de nuestra era, en el cual florecen las sociedades urbanas o 
de las grandes ciudades Estados. iniciándose en Mesoamérica las 
grandes civilizaciones teocráticas, que dejaron grandes obras arquitec
tónicas y escultóricas. 

El quinto tiempo es llamado Horizonte Postclásieo, del año 
850 al 1250 d.J.C., en el que las antiguas sociedades teocráticas se 
convierten en militaristas y los ordenes políticos en imperialistas.Junto 
con Ja metalurgia, el arco y Ja flecha mejorados, aparecen las primeras 
:fuentes históricas por medio signos de tipo cscritural. 

Al sexto ticn1po se le cataloga como de Horizonte Histórico, 
del año 1250 al 1521 d. J.C., era de las sociedades militaristas que, 
corno consecuencia de conquistas y tributaciones f'orrnan poderosos 
Estados, algunos muy vastos tcrritorialn1cntc considerados, como el 
azteca, que se desintegra al ser conquistados por Jos españoles. 

El conocimiento de las etapas n1ás antiguas, prehistóricas, 
hasta el Horizonte Preclásico y buena parte del Clásico es 
exclusivamente arqueológico, pues carecen de historia oral o escrita y 
manejar solamente ruinas y hallazgos de diversa naturaleza. 

1-Ielmut de Tcrra2
, afirrna que los más antiguos hallazgos 

líticos que se han encontrado en América, son los de la llarnada 
Industria de San Juan (Teotihuacán). con una antigüedad de 20 mil a 
12 mil años a. J.C.; 

2 lbid., pág. 55 
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llamase Industria o Complejo, a las etapas o márgenes de tiempo, en 
que se estudia el dcspla?..amicnto del hombre asiático hacia el sur de 
América, en vista de Jos restos culturales en diversos sitios en que 
habitó en esas etapas o márgenes de tiempo. Pues bien, los más 
antiguos habitantes de esa etapa en México íucron los otomícs, a los 
que Motolinia a el primer lugar en antigüedad en el centro de México. 

El otomí, como idioma, es lengua de carácter primitivo, 
monosilábica. llamada con vocablos protoasiático hia-hiu; tiene 
relaciones con -familias también de tipo asiático, como el 
serrano. el mazahua, el pamc, el jonás o meco. el apache y el 
primitivo maya. Como el piel roja de Norteamérica y el 
maorí de Nueva Zclandia. el antiguo otomí se rapaba la cabeza a la 
usanza asiática, dejando sólo un mechón en Ja parte superior 
del cráneo, el estilo mongólico del Asia moderna. Se llamaban así 
mismos l-liá-1-Jiú, que en lengua asiática equivale a "'I-Iijos de Orfentc" 
y íundaron en el centro geográfico mexicano una legendaria ciudad 
que llrunaron Man-1-Ic-Mi, que en lengua asiática significa HCuna de 
Hombres ... 

Los otornícs creían provenir de seis hcnnanos, hijos de 
Iztacmixcóhuatl. la serpiente blanca, que representaba a la Vía Láctea, 
y de Jlancuey, Rana Vieja, personificación de la Tierra. Uno de esos 
hermanos íue Otómitl. primer ascendiente de la raza otomí. Sus 
principales dioses eran personificaciones de animales; los otomícs no 
creían en la inmortalidad del alma. El culto a los animales en los 
pueblos primitivos subsistió mucho tiempo, hasta que los nahuas, 
pueblos más adelantados, tuvieron dioses astronómicos. 
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Los chichimecas (cuyo nombre dado por los nahuas significa 
primitivos u hombres bárbaros), íueron un pueblo otomí, y como éste 
dado a la caza y el merodeo cuando los demás que lo rodeaban tenían 
más adelantadas organizaciones sociales. Tenían por deidad especial a 
Mamaxtli, dios de la caza y que más tarde fue adoptado por los 
tlaxcaltecas (antiguos tcochichimccas), y por lo nahuas. 

La cultura olmcca, de los hombres habitantes de la región de 
Olman del 1-lulc,cs una de la más antiguas y notables de 
México. La región Olmcca se encuentra en las costas del 
Golfo de México, desde Alvarado, Vcracruz, hasta 
Frontera Tabasco, o sea desde el río Coatzacoalcos hasta el Grijalva, 
teniendo en el centro los ríos Papaloapan y Tonalá. Tierra, por el sur, 
llega hasta San Lorenzo, en la margen Izquierda del río Tonalá, y tiene 
entre sus principales lugares arqueológicos, de occidente a oriente, 
Cerro de las Mesas, Tres Zapotes, La Venta, San Lorenzo. 

El Complejo Olmcca, que comprende Ja llamada Cultura de Ja 
Venta, se desarrolló principalmente en ese Jugar, en Tres Zapotes y en 
el Cerro de las Mesas. La cultura de Ja Venta en Tabasco, no es un 
estadio primitivo, sino el resultante de una larga evolución, que hace 
de ella una cultura madre, antecedente de las culturas totonaca, maya 
antigua, tcotihuacana, etc. · 

Se cree que lo sacerdotes olrnccas fueron lo que inventaron la 
numeración que Juego adoptaron los demás pueblos contemporáneos y 
posteriores 3

• El invento llegó cuando la memoria de los sacerdotes 
fue incapaz de llevar la contabilidad de sus bienes y de los años. 

3 lbid .• págs. 66 a 68. 
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La agricultura contribuyó al observar el cielo, poniendo los cimientos 
de la astronomía, hecho que hicieron los mismos sacerdotes olrnecas. 

La Venta tuvo su apogeo por el afio 660 a. J.C., y allí se 
construyó el templo ceremonial más espectacular y mejor 
conservado por los duros materiales que en su confocción se 
emplearon. El cuidado de esos centros y de las ceremonias que en ellos 
se efectuaban, estaban a cargo de un cuerpo sacerdotal bien 
organizado, pues la organización olmcca social estuvo bastante 
desarrollada, con altos jerarcas que dirigían a las masas humanas 
encargadas de la construcción de palacios y templos. 

La misma historia que habla de los · otomícs como los 
primeros pobladores de México, dice que los primeros en llegar a las 
costas del Golfo de México fueron los olmecas o ulmccas, de 
ascendencia negroide, en la genealogía de lztacmixcohuatl e Jlancuyc, 
ponen como primer hijo de esa pareja del género humano en América a 
Xelhúa, con Otomítl como compaficro y segundo, y por tercero y 
cuarto a Ulrnécatl y Xicaláncatl. Afiadcn que aquel pobló de Izocán a 
Tehuacán y Teotitlán, y estos a Huicilapan y Cuextlacoapan, 
emplazamiento de la actual Puebla. Pero Juego Ulmécatl se fue 
poblando hacia Coatzacoalcos, frente al mar. 

Los olmecas, más civilizados, pudieron vencer a los otomíes y 
someterlos, toda vez que estos eran un grupo de bárbaros con una 
incipiente organización social. 
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La influencia olmeca en la cuenca o Valle de México, 
estuvo representada en las épocas antiguas por el Cerro del 
Tepaleate, cerca de Tlatilco, y por Cuicuilco y Tlapaeoya. En el 
primero de esos lugares se construyó un templo sobre una plataforma; 
en el segundo se erigió un monumento cónico trunco,, en el tercero se 
levantó un basamento piramidal, antecedente de las pirámides 
teotihuacanas. 

Entre otras culturas influenciadas por los olmccas.. se 
encuentra:la cultura totonaca, que ocupó la parte central de Vcracruz; 
venida del norte se f"undieron con los olmccas y de esa f"usión surgió 
una influencia cultural común en otras regiones: el templo de 
Quetzalcóatl en Cholula y varias expresiones arquitectónicas en 
Teotihuacán,, así corno una marcada influencia en el antiguo reino 
maya. 

Cerca de la ciudad de Papantla se encuentra la pirámide de 
Tajln,nombrc éste que en totonaca significa rayo o. trueno y que f"uc un 
centro ceremonial,, así como al parecer tuvo carácter calcndárico,, para 
contar los días. 

Otra cultura influenciada por los olmccas f"uc la 1-Iuasteca que 
ocupan la región norte de Veracruz y partes de San Luis Potosí, 
Tamaulipas e Hidalgo. Los huastccas eran un pueblo de extracción 
cultural maya y, por lo mismo, influidos por las viejas culturas 
olmeeas. Por ello uno de los principales dioses totonacas f"uc Xólotl (el 
ajolote), divinidad de origen huastcca, que aún más tarde pasó a 
enriquecer el panteón nahua. 
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El Xólotl original es el dios de la muerte, aunque el que 
preside el infierno a donde van los muertos no es este sino el dios 
Mictlantecuhtli, cuando Xólotl pasa a ser dios nahua, pierde su atributo 
de señor de la muerte y se convierte en guia de los muertos. Otro dios 
de los huastecos lue Nahualpilli cuyo nombre significa "Jefo mago o 
señor de la ciencia". 

Cuando Jos guerreros del Anáhuac, Jos az.tccas, cayeron sobre 
los huastecos y los dominaron se llevaron como el más caro trolco la 
imagen de su dios Nahualpilli al que llamaron el Gran Nahaul o 
Hechicero y lo convirtieron en el dios Tláloc de sus aguas y lluvias. 
Tláloc era el viejo jaguar de las culturas olrnccas madres. 

La cultura Tcotihuacana tuc designada con el nombre de 
tolteca coníundiéndola con este pueblo posterior. Pero en realidad la 
obra del gran centro ceremonial de tcotihuacán mcrcc10 ser 
considerada corno obra de sabios y que no f"ucron toltecas los que la 
hicieron, sino teotihuacanos, mas antiguos y nlcnos sabios. 

Teotihuacán llegó a ser el mayor centro ceremonial de su 
época. al que concurrían gentes de pueblos situados muy lejos.desde el 
viejo imperio maya y de los rcynos de Monte Albán y Mitla, hasta las 

_regiones norteñas de huastccos, totonacas, tarascos y colirnotes. ·Pero 
los verdaderos creadores de la civilización tcotihuacana llegaron rnás 
tarde; provenían de la costa del Golf"o de México y rendían culto al 
dios del agua (jaguar-serpiente). 
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Los n~evos inmigrantes eran de ascendencia oln1cca también. 
la fusión de las dos culturas. la antigua que allí se había formado y la 
inmigrante que IJcgó del Golfo, originaron una nueva civilizaeión,la 
teotihuacana, que alcanzó grandes progresos. 

Con Jos inmigrantes del Golfo llegaron canteros, albañiles, 
lapidarios, escultores, carpinteros y pintores que, con los alíarcros 
nativos se dieron a la tarea de construir el gran centro ceremonial., para 
la alta clase sacerdotal que se estaba fornrnndo y fue así como surgió la 
amplia zona poblada de pirámides. templos, palacios y otros 
grandiosos edificios y construcciones. 

Allí se consolidó un Estado Teocrático, en el que la clase 
sacerdotal había absorbido y concentrado no sólo las funciones 
reJigiosas y ceremoniales, sino también las políticas y administraÍivas, 
las científicas y n1ag1cas, y controlaba además las actividades 
industriales o manulacturcras y las con1crcialcs. Pueblo de agricultores 
por excelencia, Jos tcotihuacanos tenían como principal dios a ~rláloc, 
deidad del agua y la lluvia. representado en su aspecto de agua 
terrestre como Quctzalcóatl (serpiente emplumada). que simb0Ji7,a el 
agua que corre. Este el dios que es representado con n1ayor prof'usión 
en las esculturas de las pirámides. 

La cultura 7_apotcca hacia el año 800 a. J.C., llegó al Valle de 
Oaxaca un grupo de hombres de ra.7~ asiática-af'ricana, que se llamaron 
zapotecas y que otros identifican como olmccas-vixtoti; en realidad, su 
cultura era de extracción olmcca por lo que se decían descendientes de 
jaguares o salidos de las rocas. Se cree que ese grupo estaba 
emparentado muy de cerca con los olmecas de La Venta, y formaron 
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un vasto reino, que se llamó Zapotccan, o lugar de los Zapotes, porque 
abundaban allí, estos árboles del trópico cálido. El reino 7..apoteca se 
extendió por todo el Valle de Oaxaca hasta las costas del Pacifico, en 
Pochutla; por el oriente hasta el Istmo de Tchuantepee, y tuvo como 
primer centro político a Tcotitlan del Valle,llainado Xaguixc. Cerca de 
allí íundaron los 7..apotecas otro pueblo. cuyo nombre indígena se 
desconoce, pero que en la historia, ha sido llamado Monte Albán, por 
estar construido sobre un cerro. Este .fue un centro ccrcn1oniaJ o 
ciudad sagrada íundada por los 7..apotccas. Monte Albán cayó en el 
abandono entre los años 900 y 1 000 d. J.C., y sus monumentos 
empezaron a desmoronarse. En Mitla la calidad de la ornamentación 
arquitectónica alcanzó su n1áS elevada expresión. El Doctor Alíonso 
Caso 4 dice que si Mitla no tuvo la grandiosidad de Monte /\lbán, en 
ca.Il1bio el arte ganó en ella mucho más en finura y bcJlc7..a. 

En cuanto a su organización social, los ::t".apotccas siguieron 
una evolución parecida a Ja de otros pueblos; en un principio íuc 
esenciaJmentc teocrática más tarde aparecieron caudillos políticos 
llamados gocquitas, que eran jcícs supremos con atribuciones de orden 
público, judicial y militar, con cargo hereditario y cuyas decisiones 
sólo podían ser modificadas por el gran sacerdote o huija-too: Los 
sacerdotes, los caciques y los nobles, íormaban la clase más alta de la 
sociedad~ en Ja escala intermedia se encontraban Jos con1crciantcs, que 
constituían una clase especial y tenían ciertos privilegios; y la masa del 
pueblo era íormada por los artesanos. 

4 Ibid., pág. 98 
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El desarrollo cultural de los zapotecas empezaba en su 
religión. Sus dioses estaban relacionados con las fucr.r..as de la 
naturaleza. Creían en un dios supremo, creador llamado Coqui-Xec o 
Pije-Tao. 

El culto religioso lo celebraban al aire libre y consistía en 
grandes fiestas acompru1adas de danzas, música, juegos y ofrendas. El 
gran sacerdote era llamado 1-Juija-Too y vivía en los salones del patio 
interior del grupo de columnas en Mitla. A la casta sacerdotal estaba 
encomendada la práctica de la medicina, el arte de curar las 
enfermedades,, por lo que,, además de ser castos, como sacerdotes, eran 
sabios hechiceros,, brujos y curanderos. . 

La cultura Mixteca: está íntimamente ligada con la >'..apoteca; 
los idiomas de ambos pueblos provienen del mismo tronco lingüístico, 
y son tantas las semejanzas que existen entre los dos pueblos vecinos, 
que ha prevalecido la hipótesis de que en un principio 7..apotccas y 
mixtccas formaban un solo grupo almccoidc 5

, que llegó a Oaxaca por 
el año 800 a. J.C., una parte se estableció en los valles centrales, 
originando la cultura Zapotcca, y otro grupo se marchó al noroeste del 
hoy estado de Oaxaca y pequeñas porciones de Puebla y Guerrero, 
formando la región de Mixtccapan o país de las nubes, así llamado por 
habitar Ja Sierra Madre del Sur. 

El Río Atoyac hizo las veces de frontera entre las zonas 
mixteca y zapotcca; y en la región norte de la mixteca, que es 
sumamente montañosa 

S Jbid.~ págs. 102 a 104. 
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habitaron los inmigrantes que desarrollaron una cultura inforior en la 
alta Mixtecapan, sobresaliendo el señorío de Coixtlahuaca. La T!'gión 
del sur o baja Mixtecapan se formó en Jos valle bajos con Jos señoríos 
de Achiutla y Tilantongo, en el centro. y Tututcpcc al sur. Alguna vez 
se extendieron Jo mixtccas hasta Monte Albán cuando fue abandonada 
por Jos zapotccas. 

La religión de los mixtccas, era politeísta, naturalista y 
astrológica. La creación del mundo la explicaban por medio de una 
pareja divina, el dios Culebra de León y su esposa Culebra de Tigre, 
que moraban los ciclos mucho antes que existiera el sol. Ambos 
hicieron surgir la tierra entre las aguas como una cnorn1c peña en cuya 
parte más elevada pusieron una hacha de cobre.con el filo hacia arriba, 
paraque cortara el ciclo si éste se acercaba demasiado para devorar a la 
tierra. Allí tuvieron dos hijos: Viento de 9 Culebra y Viento de 9 
Caverna, que cuando crecieron adoraron a sus padres, se multiplicaron 
y cultivaron la tierra. A éstos les pidieron que recogieran las aguas y 
crearan la luz, y como sus deseos lucran cumplidos, vivieron conrcntos 
en paz; hasta que, habiendo cometido una grave falta, sus padres los 
destruyeron por medio de un diluvio quedando unos cuantos, los 
rnixtccas. 

El santuario principal de los mixtccas estuvo en Achutla la 
ciudad sagrada. Allí se veneraba una gran esmeralda, a la que daban el 
nombre de corazón del Pueblo. Deidades menores eran Nituayata, dios 
de la generación; Yozotoyua, dios de los mercaderes y Cohuy, dios del 
maíz. Por influencia tolteca adoraron también más tarde a Tonatiuh, 
dios del Sol y a Quctzalcoatl, dios de la serpiente emplumada, del agua 
corriente y estrella de la tarde. 
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La cultura de los Tarascos, poco se sabe de la historia de 
los tarascos, pueblo del que empieza a saberse algo a partir del 
siglo XIII d. J.C., Ja tribu es de ascendencia nahua, llegaron 
procedentes del norte, pasando por Chihuahua, Durango y 
Sinaloa, y se establecieron en los Estados de Michoacán y 
Guerrero,. primeramente en las orillas del río Lcrma, en las 
mesetas y en los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Uruapan, para 
extenderse más tarde a las tierras de Qucrétaro, JaHsco y Colima .. 

Sahagún dice que tarasco viene del nombre del dios principal 
de este pueblo,. que :fue 1.~aras, pero que estas gentes eran de origen 
teca, una íarrtilia nahua. Este non1brc de Taras viene a su vez del 
vocablo tarex, que significa barro, porque de esa materia estaba hecho 
el ídolo. 

Algunos estiman6 que el nombre correcto que debe darse a los 
tarascos es el de purépechas o habitantes de los lago, pero este nombre 
sólo sería una versión del que les dieron los aztecas, que los llamaron 
michoaques, es decir: los que viven en la región rica en pescado. 

Después del reinado del señor Zircinzira en Zirambanocha, 
llegaron a la región, procedentes del norte, los meca ca7..adorcs o 
chichimecas, guiados por sujcfo Hiriticátcme, quien.exigió a los habitantes 
del lugar que llevaran incienso para quemar ante el altar de su dios Curicavcri. Los 
zirarnbanocha no se sintieron füertes para oponerse a los invasores y 

6 lbid .• pág. 1 1 o 
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buscaron alianza con ellos. Les enviaron una cncU1t1brada mujer, la cual 
tomó en matrimonio Hiretecátame, y así se unieron las tribus y íormaron el 
vasto reino tarasco, con Sicuirancha como primer rey aliado. Y íue 
entonces cuando Curicavcri pasó a ser dios de Jos tarascos, aunque a 
veces con el nombre de Taras, el señor del fuego y de la vida. 

EJ territorio ocupado por Jos tarascos se dividía en cuatro 
provincias principales, gobernadas cada una por un cacique nombrado 
por el rey. Cada provincia se dividía en barrios y cada barrio tenía una 
jcíc encargado de recaudar impuestos y contratar los que se en 
encargaban de las obras públicas. Había además un mayordomo que se 
encargaba de dirigir la construcción de los templos y casas del 
gobierno. Los nobles desempeñaban diversos cargos públicos, siendo 
todos designados y destituidos por el rey. 

El rey era el representante en la tierra de Curicavcri por lo 
cual su persona era sagrada y n1crccía culto. 

Para poder garantizar el orden en la vida social, se 
establecieron Jeycs, con los castigos correspondientes para quienes no 
las cumplieran. La traición, el robo, la invasión de propiedad ajena, la 
embriaguez en público, el adulterio, eran severamente castigados. La 
sanción mayor consistía en matar a bastonazos a los delincuentes. Los 
principales culpables de íaltas graves eran desterrados del reino, 
perdiendo sus bienes e insignias. Para las mujeres, Ja pena mayor era 
despojarlas de sus ropas, obligándolas a andar desnudas. 
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La clase sacerdotal era preponderante y estaba organizada en 
varias dignidades, siendo la más alta la del Petámuti que era el 
administrador de justicia, así como el sumo sacerdote y bajo sus 
órdenes había numerosos grupos de sacerdotes encargados de las 
ceremonias y de hacer llevar al pueblo la leña para .las cremaciones. 

La propiedad de la tierra era permitida solamente al rey y a los 
sacerdotes. La tierra de los nobles y del pueblo era comunal, 
distribuyéndola el rey, en calidad de préstamo para su usufructo. Los 
esclavos cultivaban la tierra que el rey concedía a los nobles. El pueblo 
trabajaba colectivamente la extensión que le era asignada, entregando 
una parte de los frutos y productos en calidad de tributo, a los 
recaudadores de impuestos. 

Los tarascos creían que la ~fierra era una lámina plana; que el 
ciclo era fijo y que en el se encontraban las estrellas pegadas, que el 
Sol era una bola de fuego, una llama, y la Luna hielo. Creían en la 
inmortalidad del alma, en el paraíso para sus muertos, en la influencia 
de las almas en pena, así como que éstas encontraban alivio con actos 
propiciatorios de los vivos. Eran supersticiosos y tenían como augurio 
de la mala suerte el chisporrotear de un leño y el canto del tccolotc. 

La cultura maya-quiché se desarrolló en un basto territorio, y 
abarcó en diversas épocas en su región sur, desde el Estado de 
Tabasco, donde se originó como una variante de la cultura olmcca,, 
siguiendo por Chiapas, el departamento de Pctén y las altiplanicies de 
Guatemala, la región occidental de Honduras, el territorio de Belice y 
parte de Costa Rica y El Salvador. En la parte norte, la península de 
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Yucatán, que comprende los estados de Campeche y Yucatán, y el 
territorio de Quintana Roo. 

En la parte noreste de ese vasto país de la región sur maya, 
aparecieron las primeras tribus que vivieron en las costas del Golfo de 
México. formando el viejo complejo olmcca. Esa zona original de los 
mayas sufrió la penetración de una tribu proto-olmeca (totonaco
zoquena), que dividió al primitivo pueblo maya en dos partes; una que 
se vió :forzada a emigrar hacia el sureste de Tabasco, para originar al 
cultura del Viejo Imperio Maya. y otra que se replegó hacia el norte de 
Vcracruz, donde se desarrolló la cultura huastcca. 

En la basta región sur, como en la norte, se :formaron pueblos 
con culturas sen,ejantcs y dialectos parecidos; entre éstos los dos 
principales, que corresponden a los pueblos de mayor desarrollo 
cultural, el maya y el quiché. 

Los mayas desenvolvieron las diversas etapas de su 
civilización en un n1cdio bastante hostil y tan atnplio, que casi llega a 
los 4000 mil metros cuadrados. El primer periodo de esa cultura, 
llamado de:formación, corresponde a su estancia primitiva cerca de las 
costas del Golfo del México desde el 2500 a. J.C., hasta el año 300 de 
nuestra era, en que emigró el grupo más numeroso hacia el Petén de 
Guatemala. 

El segundo período va aproximadamente- del año 300 al 900 
de nuestra era, y comprende las diversas estancias de los pueblos 
mayas en su peregrinación hacia el sur, donde florecieron grandes 
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ciudades en esta etapa del Viejo Imperio Maya, tales como Palenque y 
Bonampak, en Chiapas; Uaxactún en Guatemala, cte. · 

Durante el tercer periodo el que corresponde al Nuevo 
Imperio Maya, abarcó del año 900 al 1441 de nuestra era, Jos mayas 
avanzaron hacia el norte de la península yucatcca y poblaron el norte 
de la misma y parte de Campeche. Este territorio es árido y sin 
ríos, con bajíos de caliza posora, en los cuales se abren los pozos 
naturales, llamados cenotes, que entregaban el agua de los ríos 
subterráneos. Allí edificaron pirámides, templos y palacios en grandes 
ciudades que fueron, como todas indígenas, centros ccrcn1onialcs. 
Algunas, como Mayapán y Tulum, que fueron amuralladas; otras, 
corno Utatlán y Rabinal, fortificadas. Las ciudades que más florecieron 
fueron las de Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, las tres en Yucatán. 

La raza maya es una de las más homogéneas y bien definidas 
de América, de rasgos asiáticos que han perdurado casi hasta núcstro 
tiempo, en los pueblos de ascendencia n1aya. 

La organización social maya descansaba en los clanes 
totémicos, es decir, de grupos de personas que estaban unidos por el 
parentesco consanguíneo. corno descendiente de un mismo tronco que 
se amparaban con el totcm; éste generalmente era un anin1al, por Jo 
cual habían familias Pcch (garrapata), Chan (culebra), Balam (tigre), 
Baz (mono). Los clanes mayas eran cxógan1os, porque los individuos 
de uno no podían casarse entre si, sino con alguien de otro clan. Para 
que no se casaran parientes entre si, los sacerdotes llevaban una 
relación de las familias y sus parentescos. 
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El Antiguo Imperio Maya floreció en la reg10n sur, teniendo 
como centros principales las ciudades de Uaxactún, Tikal, Homul, 
Nakum, en el Petén, y San José, en Belice. En la cuenca del 
Usumacinta: Piedras Negras, Yaxchilán, Bonampak y Palenque. En las 
vertientes del la cordillera sur: Copán,Chamá y Quiriguá. La época del 
Viejo Imperio Maya es bastante larga pues abarca aproximadamente 
del año 2500 a. J.C., al 909 de nuestra era. · 

El nuevo Imperio Maya tiene como la ciudad más grande del 
norte de Yucatán la de Chichén Itzá. Su nombre le viene de los dos 
cenotes o pozos que tiene, y que proveyeron de agua a su creciente 
población; Chi-bocas y Chcn-pozos, Itzá es el nombre de la tribu n1aya 
que llegó para habitarla, y que fue la tribu de los chancs o serpientes, 
guiados por su caudillo 1-lolon Chan. Su nombre lo cambiaron al de 
itzaes en honor del sumo sacerdote Jt7__arnná su civili7..ador. 

Según las tradiciones itzalcs, Itzarnná o Zarnná f'uc el inventor 
del idioma, el que puso nombre a las cosas, formó los primeros 
signos de la escritura, el culto a los astros y el conocin1icnto de la 
agricultura, los cultivos de las plantas benéficas y otras ciencias. Fue el 
fundador de la cercana ciudad de Izamal que llegó a ser un centro 
religioso muy importante. 

Cinco aspectos culturales caracterizan al Viejo Imperio Maya 
y, naturalmente, al Nuevo Imperio, que heredó toda la cultura del 
anterior; una escritura jeroglífica, que dejaron grabada en códices y 
estelas, el conocimiento del calendario (ritual uno y astronómico el 
otro), que les permitió fijar sus fiestas religiosas y llevar la cuenta del 
tiempo, y cuya exactitud era superior al que se usaba en Europa a la 
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llegada de los españoles; su sistema numérico, que era vigcsimal, y la 
invención del cero, que les permitió hacer los más complicados 
cálculos y obtener exactitud en su calendario; el empico del arco falso, 
que les permitió unir paredes opuestas de un edificio. 

La astronomía era considerada por los mayas no con10 una 
ciencia autónoma, sino en relación con las creencias religiosas. 

La forma de gobierno en los pueblos mayas, fue 
preponderantcrncntc teocrático, por la influencia de otras culturas y 
características propias y cualidades de la raza, produciendo en la 
península maya la teocracia de Zamná, en el quiché dieron por 
resultado la de los Votan. Para ejemplificar lo anterior, existe la 
reíerencia en el sentido de que en la región quiché, un pod.croso 
gobierno sacerdotal, don1inó por varias ccnturiaS sobre el territorio 
maya quiché. Aquí la casta guerrera representada por Cahy-Abah, 
era el sostén del sacerdocio, de la misma que el pueblo siervo trabajaba 
los campos para sostener el culto 7

• 

La organizac10n política en los pueblos mayas, para 
entenderla., sirvcnos de ejemplo, la de la laguna de Peten". Formaban 
en ella los itzacs una nación independiente cuyo rey se llamaba Canck, 
nombre que significa serpiente negra. Canck compartía el poder 
real con el sumo sacerdote Kincanck, sin el cual no podía n1andar ni 
resolver nada. En los tiempos de la teocracia era el ahua el sumo 
sacerdote, cada nuevo jefe teocrático tomaba el nombre de Zrunná. 
tenía a sus órdenes al poder guerrero; pero cuando por la evolución 

7 Cfr Chavcro Alfredo y otros. Compendio General de México u Travcs de los Siglos. 
Tomo l. México. Ed. Edilorial del Valle de México.S.A. de C. V. 1974. pág. 94 

8 lbid .• pág. 108. . 
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necesaria de los sucesos hubo el poder guerrero de ton1ar en sus n1anos 
el gobierno, el elemento sacerdotal quedó a Ja misma altura y 
dominando en sus determinaciones, y así vemos al Kincanek al lado de 
Canek, sin que este pueda hacer nada por sí solo. 

La cultura tolteca. Tolteca significa artiíicc u hombre 
civilizado, en contraposición al nombre de chichimeca, que es el 
bárbaro o inculto. Por ello la cultura tolteca no se designa a un pueblo 
o raza en particular,sino a grupos civilizados que lograron florecer una 
gran cultura en medio de otros pueblos bárbaros o alrasados9

• Por ello 
hay restos de la cultura tolteca, de sus características, lo mismo en el 
Valle de Toluca y en el Estado de Morelos, que en gran parle del 
Estado de Puebla (Cholula), en el Valle de México (Azcapol7-alco); en 
el Estado de México (Tcolihuacán); en el Qucrélaro (Toluquilla y 
Ranas) y principalmente en el Estado de Hidalgo, en la ciudad de Tula 
o Tollan que f"uc la gran capital de ese imperio. 

No se ha establecido en íorma certera de donde llegaron los 
toltecas, unas versiones indican que estos provenían posiblemente.de Ja 
región del río Colorado, en los Estados Unidos de América. De allí 
pasaron al sur por 1-lueyxallan, Xalisco, Chimalhuacán, Tuxpan, 
Zacatlán, entre otros Jugares y se establecieron en ~roJianzinco y 
ToJian, a esta tierra .fueron guiados por su gran sacerdote J-Iuémac; Jo 
anterior según el historiador indígena Ixtlixóchitl. 

Los toltecas íueron autores de las cariátides o estatuas 
columnarias que ahora se conocen como Atlantes y que decoran la 

9 Garc(a Rivas 1 Jcribcrto. op. cit., pág. J 29. 
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Pirámide de Quetzalcóatl en Tula. Los toltecas adelantaron 
bastante en ]as ciencias, se servían de varias plantas medicinales para 
curar a sus enfermos; pero sobre todo adelantando en la astronon1ía. Su 
fbnna de gobierno fue teocrática. 

Cultura Azteca.- Los aztecas fueron una raza nahuatlaca. 
Acusan Jos cálcu1os astronómicos que Jos jeroglíficos sun1inistran, una 
antigüedad para la ra7..a nahau, de más de 3000 años a. J.C., es decir, 
una anti¡¡i;üedad semejante a la de los pueblos de la India, China y 
Egipto 1 

• Y sin embargo, los nahuas no fueron el pueblo autóctono 
aunque su civiJi7.ación si fue autóctona.,pucs a su llegada ya existían en 
territorio de lo que actualmente es México pueblos antiquísimos, tan 
antiguos que ellos mismos ignoraban su origen. 

Entre los siglos XII y XIII llegaron sucesivamente al Valle de 
México las siete tribus nahuatlacas. Los xochimilcas se establecieron 
en las orillas del sur de Jos lagos del Valle; los tecpanecas en 
Azcapotzalco; Jos chalcas en Chalco,Jos tlaxcaltecas en Pohuaxtlán y 
en Tlaxcala; los tlahuicas en Tlahuicán y en Marcios, y los acolhúas en 
Texcoco. Los últimos en llegar al Valle fueron los aztecas o mexicas 
que abrían de constituir con el tiempo el más poderoso imperio indígena de 
América, aglutinando dentro de él todos los pueblos de Mcsoam~rica 
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y dando su nombre a toda una nación, México, poblada de mexicanos. 

Fuentes antiguas afirman que el lugar de origen de las tribus 
nahuatlacas fue el legendario Aztlán, síncopa de Aztatlán o lugar de 
garzas. Era una serie de islotes en una laguna., con cuevas (siete cuevas 
llamadas Chicomoztoc), donde vivían separadas las siete tribus. Allí 
tuvieron sus adoratorios primitivos., pero por el crecimiento de las 
familias, que no cabían ya en los islotes fueron emigrando 
sucesivrunentc las siete tribus,. siendo la última en salir la de los 
aztecas. Muchos ubican a Aztlán en la Alta California, o bien en las 
aguas del río Colorado (Huchuctlapallan, tierra roja). 

En el Códice de M. Aubin, se desprende que fueron ocho 
tribus las que emigraron con los aztecas., que son: los huczotzinca,, 
chatea., xochimílca,. cutlahuaca, malinalca., chichimeca, tcpancca y 
matlatzinca. Cuando llegaron al pie de un árbol se sentaron allí donde 
erigieron un altar a su dios 1-luitzilopochtli, Al ir a comer, 
repentinamente se quebró el árbol,dcspués por indicación de su dios se 
marcharon las otras tribus, ellos permanecieron por mucho tiempo en 
el lugar. Después éstos, los aztecas, se pusieron en marcha y llegaron a 
un paraje en que estaban tiradas grandes ollas y algunas personas 
tendidas debajo de un mezquite; estas personas eran los mixcoas, en 
dicho lugar por indicación de su dios Huitzilopochtli tomaron la olla 
más grande y éste les dijo desde hoy en adelante ya no os llamaréis 
aztecas sino mexica. 

Según Torquemada, Huitzilopochtli, es el dios de las batallas 
y el lugar donde sucedió el hecho referido se llamaba Chicomoztoc. 
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Algunos historiadores afirman que los aztecas salieron de 
Aztlán en el afio 1168 d. J.C., para llegar a las orillas del gran Lago de 
Anáhuac, y fundar su ciudad de Tenochtitlán, sede inicial de la actual 
ciudad de México, en el afio 1325 de nuestra era. otros con mayor 
posibilidad de certeza, dicen que el viaje duró varios siglos, pues se 
f"ucron asentando por largas temporadas en diversos lugares de ruta. La 
techa que numerosas crónicas dan para la fundación de México,"es el 
18 de julio de 1325. La ciudad se :fundó a orillas del Lago, ocupando 
las primeras chozas un islote frontero. 

Otras fuentes indican en Ja fundación de México, que el gran 
sacerdote Tenoch, era el alma de la tribu, encontró al fin wm isleta en el lago 
y fundó la ciudad, del nombre de dios Mcxi, se llamó México, en donde está 
Mexitli. Del nombre de su fundador se llamó Tenochtitlán, la ciudad de 
Tenoch 11

• Como el jeroglífico de Tcnoch era un tunal, nochtli sobre una 
piedra, tetl, lo fue también de la nueva ciudad, poniéndole encima una 
águila como signo de grandeza. 

El tunal sobre la piedra es el verdadero símbolo, pero se encuentra 
de distinta manera en los diferentes jeroglíficos; en el Códice de Aubin el 
águila destroza una culebra., con un significado de carácter teocrático. 

El pueblo azteca estaba compuesto por ·seis clases soC:ialcs 
principales: nobles, sacerdotes, agricultores, artesanos, mercaderes y 
militares. La clase de mayor autoridad la integran los nobles, 
sacerdotes, mercaderes y militares; los agricultores y artesanos, la más 
numerosa,, formaban la clase pobre. Dentro de ésta., los más 

1 1 !bid., pág. 272 
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desvalidos eran Jos tamemcs o cargadores, semejantes a las bestias de 
carga. Sólo ocasionalmente Jos prisioneros de guerra íucron reducidos 
a Ja condición de esclavos, pues generalmente se les dedicaba a Jos 
sacrificios humanos a sus dioses. La esclavitud económica se practicó 
de un modo indirecto con Jos pueblos vencidos e incorporados al 
imperio, al exigírseJes tributos y servicios. 

La íorn1a de tenencia de Ja tierra en Ja cultura azteca íuc Ja 
siguiente manera: las tierras destinadas al cultivo y Ja producción se 
dividían corno sigue; TccpantJaJJi, ó sea estas eran Jas tierras que 
pertenecían al rey y servían para cJ sostenimiento de su corte; no 
podían ser vendidas ni arrendadas, aunque sí cedidas temporalmente a 
otras personas, que las trabajaban para la corte, Tcopantlalli, ·estas 
tierras pertenecían a los centros religiosos, cuyos productos se 
destinaban al culto, eran trabajadas por Jos agricultores, tornándose en 
ello como Jo hacías para las tierras del rey. MilchimaJJi, estas eran las 
tierras que pertenecían a los militares., cuyos productos se destinaban 
a costear las guerras, eran trabajadas en f'orma igual a las anteriores. 
PilJalJi, era la tierra de propiedad privada, concedida por donación o 
regalo del rey, de Jas nuevas tierras conquistadas, a los nobles y a 
Jos guerreros en pago de sus servicios; podían dejarse en herencia a Jos 
hijos, o enajenarse o venderse. Las trabajaban medieros que recibían 
parte de Jos productos por su trabajo. Calpulli eran tierras comunales 
en íonna de parcelas, su nombre significaba congregación de casas o 
calJis, eran trabajadas conjuntamente por Jos habitantes de cada barrio, 
y sus productos repartidos entre ellos,dcspués de separar el tributo al 
rey.El caJpulli íuc Ja célula de Ja colectividad en Ja organi?.ación social 
de Jos aztecas. 
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Tuvieron los aztecas instituciones jurídicas de carácter penal, 
civil, administrativo y militar. Distinguieron entre el derecho público y 
el privado. Sus relaciones con otros pueblos los llevaron a crear una 
especie derecho internacional; recibían embajadas. comerciaban y 
hacían guerras y pactos políticos con otros pueblos. En el derecho 
penal, las sanciones eran muy severas. debido a que la sociedad tenía 
:fundainentalrnentc bases militares en su organi7...ación y era menester 
observar una estricta disciplina para conservar la unidad. Las penas 
más empleadas, era la prisión, la esclavitud y la muerte. Castigaban el 
robo, los actos contra la moral y las buenas costumbres, contra el orden 
militar y la religión. También era castigada la embriaguez que 
repugnaba a la sociedad. 

El pueblo azteca fue eminentemente religioso, los aztecas 
unieron en un solo sistcn1a su teogonía, su cosmogonía y su 
cronología, conocían los astros en 1orma muy amplia, por lo que 
construyeron una astronomía religiosa. 

Como ra?..a nahua en una fase primaria, Creían en un creador 
de todas las cosas, nombrándolo Omctccuhtli, lo pintaban sentado en 
un icpalli real. adornado de riquísimas plumas y de los símbolos de Ja 
luna y de la estrella de la tarde, teniendo sobre la frente.en su tocado el 
signo de la luz. Más los nahuas no pudieron alcan7.ar la idea de la 
unidad en su dios creador. Viendo que todo en la naturalcr.a se 
reproduce por un par, creyeron lógico hacer un par a su primera 
divinidad y por eso llamaron Omctccuhtli a su dios, que quiere decir 
señor de dos, o dos señores, y lo situaban en lo más alto de los ciclos, 
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al que llamaban Omeyócan, que quiere decir dos Jugares o Jugar de 
dos. 

El creador Ometecuhtli, era el sol, confundiéndolo en varias 
pinturas según Fabrega, con el que tiene Tonacatecuhtli, a quien 
también Jos nahuas Jo identifican con el sol; para significar el sol como 
astro, del nombre de su dios Tonacatecuhtli 1ormaron Tonatiuh; 
cuando el astro terminaba su carrera diurna y se ocultaba detrás de la 
tierra entonces Jos nahuas lo Jlamaban ~rzontcmoc, que quiere decir el 
que cayó de cabeza; así el astro y dios Tonatiuh, se convierte en 
Tzontemoc al caer Ja tarde, y por la noch~ se convierte en 
Mictlantccuhtli, al que llamaban sol de los muertos. 

Siguiendo con Ja idea de la dualidad, al sol Tonacatccuhtli Je 
dieron por mujer a la tierra a la cual nombraron Tonacacíhuatl, y de la 
unión de estos tuvieron por hijos a Quct;-.alcoatl, al que llamaron 
estrella de Ja tarde, y la luna a la que llamaron a su vez Tczcatlipoca. 

A Mictlantccuhtli dieron por mujer a Mictlancihuatl. Según Ja 
leyenda Tonacatecuhtli, Tonacacíhuatl, Quct;-..alcoatl y Tczcatlipoca, 
crearon un hombre y una mujer Cipactli y Oxomoco, y de ellos al fin 
Jos hombres a los cuales llamaron maccgualcs 12

• 

Sin embargo en una f'asc posterior evolutiva, para Jos aztecas 
Quetzalcoatl representa al planeta Venus, Tczcatlipoca al .ciclo 
nocturno; Tonatiuh al Sol; 1-Iuehuctéotl al fuego y es a la vez el centro 
de los cuatro puntos cardinales. Pero en un principio los aztecas sólo 
honraron al sol, a Ja luna, a la tierra y a la estrella de Ja tarde. 

12 lbid. pag. 23 
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En su cosmogonía, los aztecas creían que el universo había 
pasado por cuatro épocas, periodos o soles de prueba antes de .formarse 
definitivamente. Esas edades habían sido cuatro: la primera llamada 
Atonatiuh o sol de agua, en que el mundo fue destruido por un diluvio, 
que acabó con toda la especie humana, salvo una pareja. En la segunda 
edad Ehccatonatiuh o sol de aire, el universo .fue destruido por 
espantosos huracanes o vientos dejando sólo viva a otra pareja 
humana. En la tercera edad Tlctonatiuh o sol de fuego, el género 
humano pcrccio a causa de incendios, con motivo de erupciones 
volcánicas. Finalmente la cuarta edad Tlatonatiuh o sol de tierra, que 
es en la que cstamos9 será destruida por grandes tcrrcn1otos. 
Posiblemente esta leyenda de los soles se debió a los recuerdos de 
catástrof"cs reales acaecidas en tiempos remotos. 

Los signos cronográficos de los aztecas rucron. Acatl (aafia), 
significa el Sol; Técpatl estrella de la tarde o cuchillo de pedernal 
significa que el aire cortaba como navaja; Calli (casa), la luna, y 
también representa el Tlctonatiuh, porque en la casa está el hogar y en 
él se conserva el .fuego; y Tochtli (conejo) que es el símbolo de la 
tierra. 

Dentro de las efemérides más importantes encontramos que el 
primer rey azteca tenía por nombre Huitzilíhuitl, que combatió en la 
guerra de Xaltocan, donde .fue muerto junto con la reina Xochípan, en 
a que también murieron muchos je.fes de los aztecas, siendo derrotados 
en Chapultepcc. 
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Después de la fundación de Tcnochtilán en 1325, Tcnoch, el 
gran sacerdote que dirigiera la última peregrinación y el 
establecimiento de la ciudad, gobernó a su pueblo hasta su muerte, 
dándole las primeras bases de su desarrollo definitivo, a su muerte en 
1376, heredó la suprema autoridad Acamapichtli, quien a partir de 
1382 se convirtió en el primer hucytlatoani o rey .azteca, en la ciudad 
ya establecida. Durante su reinado se hicieron las primeras leyes para 
el pueblo mexica. y se edificó el primer templo mayor o gran tcocalli. 

A su muerte en 1396,cntró a reinar su hijo Huitzilihuitl, quien 
instruyó un Consejo Real o Tlatocan para que le ayudara a gobernar al 
creciente pueblo; creó la .función de cuatro electores permanentes; fijó 
la sucesión real. cte. Durante su reinado surgió en Tcnochtiltán la 
industria de telares introdujo en la ciudad lacustre el agua potable, y 
construyó una muralla entorno a su ciudad; al morir en 141 7; le 
sucedió en el trono su hcrn,ano Chimalpopoca, quien separó su cargo 
de gobernante del religioso, y entregó a su hermano Tlacaclcl el cargo 
de sumo sacerdote. Mandó a construir las principales cal7~das que 
unieron la ciudad isleña con tierra firme y que fueron las de Nonoalco, 
Tacuba. Coyoacán e Iztapalapa, murió trágicamente en el año 1427, 
entrando a reinar su hermano Itzcóatl, quien fue el rnás grande cJc los 
soberanos de Anáhuac, que por las armas conquistó la fucr>'.a para su 
reino,. pero a la vez protegió a los sabios,. Jos artistas y las clases 
trabajadoras de su naciente imperio; organizo n1odcrnan1entc su 
ejercito creando la "caballería" de los águilas y tigres que íucron 
valientes soldados 13 Prcn,ió con tierras a sus soldados distinguidos, 
atendió al sustento de las viudas de guerra y íundó asilos para 

13 Garcfa Rivas 11. op. cit.~ pág. t 42. 
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huérfanos y los inválidos, hizo grandiosos templos para las 
divinidades, palacios para los señores. Murió en el año 1440, dejando 
en el trono a su sobrino Moctezurna Ilhuican1ina o el Primero, quien 
fue gran legislador, decretó leyes que contribuyeron al adelanto de su 
pueblo; se pronunció contra los vicios,. dándole in1portancia a la 
educación de niños y jóvenes en buenas escuelas, a la previsión y 
castigo de la delincuencia. Por consejo de Nctzahualcóyotl, rey de 
Tcxcoco, su alidada mandó a edificar un gran dique para evitar las 
inundaciones; n1andó a construir graneros para a)n1accnar las reservas 
de granos e inició la construcción del gigantesco gran Tcocalli o 
Templo Mayor, que llegó a hacer la más colosal obra arquitectónica 
del mundo indigcna, pero no se conservo por haber sido destruida por 
los españoles; a su muerte en el año 1469 subió al trono mcxica su hijo 
Axayáctl, yerno de Nctzahualcóyotl, quien murió en 1472; durante su 
gobierno se formó y adoptó el calendario Tonalámatl de 260 días, 
religioso,astrológico y adivinatorio. A su n1ucrtc en 1481,lc sucedió en 
el trono azteca su hcrr11ano --rízoc,. quien gobcrno sólo cinco años, pues 
en 1486 murió envenenado; durante su gobierno creó un sistcn1a de 
correos para atender la con1unicación del in1pcrio. ·rizoc no pudo 
concluir el ·rcmplo Mayor, que inaguró su hermano Ahuizotl, quien 
heredó el trono; sanguinario como pocos~ este rey hizo guerras entre 
sus vecinos para tomar prisioneros que sacrificar a sus dioses durante 
la inauguración del gran Tcocalli. Se dice que durante cinco días los 
saccrdolcs tnalal'On hombres cuya cifra oscila entre los 64 mil a 80 mil 
personas; mandó a prolongar el dique existente que llegaba por un lado 
hasta Iztapalapa y por el otro hasta Coyoacán para prevenir las 
inundaciones. En el año 1502 murió Ahuizotl y le sucedió su sobrino 
Moctezurna Xocoyotzin o Segundo, joven muy instruido, a quien la 
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ciencia y las artes de su época le eran familiares. Fue el más fastuoso 
emperador de México.hizo de su imperio un emporio de artes, ciencias 
y lujos, llenó la ciudad de palacios y bellas construcciones;· creó 
museos, estableció casas de comunidad (los primeros hoteles) para los 
forasteros que llegaban a Tcnochtitlán, edificó un asilo en la pequeña 
isla de Culhuacán para guerreros inválidos, mandó hacer casetas en las 
sierras, los bosques y las selvas, para recoger allí a los animales y las 
plantas destinados a sus jardines botánicos y parques zoológicos; en 
1506 mandó a ensanchar la cab·..ada que llevaba hasta Tacuba y repuso 
el acueducto de Chapultcpcc,mcjoró el servicio de limpia y aumentó el 
alumbrado de las poblaciones, para el asco de las calle, cal:.-..adas y 
edificios públicos, mandó recoger diarian1cnte Ja basura y mejoró 
mucho la salubridad pública. En el año 1520 llegaron a Tcnochtitlán 
los primeros españoles de 1-Icrnán Cortés., y ese año murió Moctezun1a. 

Así pues, tenemos que las culturas prehispánicas, en cuanto a 
su concepción religiosa era cosmogónica, con10 teogónica .. toda vez. 
que la existencia de la divinidad, la conceptuali7..aban como Ja 
generación o creación de dioses con10 parte del origen del universo. 
Algunas culturas no creían en la inmortalidad del alma, más otras 
como la tarasca, creían en la inmortalidad del alma y más aun en la 
existencia de un paraíso para sus muertos. En general las culturas de 
referencia, eran politeístas, creían en n1uchos dioses, Jos relacionaban 
con los elementos de Ja naturale:?..a y las características de algunos 
animales de gran significación para estos pueblos. 
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EL PATRIMONIO RELIGIOSO. 

Corno ya ha quedado asentado, las culturas prehispánicas 
tuvieron un gobierno de carácter teocrático, la actividad de reyes y 
sacerdotes se encontraron casi siempre en un plano de coordinación., 
tan es así, que Ja constitución y origen de las culturas precolombinas 
tuvieron un sentido netamente religioso, en consecuencia y de acuerdo 
a sus creencias, es que todas las culturas estudiadas., procedieron a la 
edificación de grandes centros ceremoniales para la adoración y 
veneración de sus deidades". 

El concepto patrimonial, no se encontraba definido de forma 
universal entre las culturas indígenas, sin embargo., tratándose del 
religioso, lo concebían como aquellos bienes propios de los dioses, 
destinados para su culto, encargados de su administración y 
mantenimiento a través de la clase sacerdotal. 

En la cultura tarasca, el concepto de propiedad era concebido 
corno la faculta de gozar y disponer de una cosa, ejerciendo dominio 
sobre ella, pero en cuanto los bienes raíces, únicamente la propiedad de 
la tierra era solamente permitida al rey y a los saccrdotcs,Ja tierra de 
los nobles y del pueblo era comunal, distribuyéndola el rey, pero el 
régimen dela tenencia de estos predios era en calidad de préstamo para 
su usufructo. 



33 

En cuanto a Ja cultura azteca. la forma de tenencia de la tierra 
fue más sofisticada, las tierras destinadas al cultivo y la producción, se 
dividían de la siguiente manera; Tccpantlalli que eran las tierras que 
pertenecían al rey y servían para el sostcnin1icnto de su corte; 
Teopantlalli, estas tierras pertenecían a los centros religiosos, cuyos 
productos se destinaban al culto; la tierra denominada Milchimalli, 
era Ja que pertenecía a los militares; la Pillalli, era la tierra de 
propiedad privada concedida por donación o regalo del rey. de las 
nuevas tierras conquistadas; el Calpulli eran tierras comunales en 
forma de parcela, las cuales eran trabajadas conjuntamente por los 
habitantes de cada barrio. 

El Tcopantlalli eran grandes extensiones de tierra que 
pertenecían a la clase sacerdotal. la trabajaban agricultores cuyos 
productos se destinaban al culto y al sostenimiento de la "clase 
sacerdotal, estas tierras no obstante que pertenecían a los centros 
religiosos, no eran destinadas al culto, ya que este era celebrado 
precisamente en los centros de tal naturalc7 .. a, sin cn1bargo el poder de 
manipulación de la clase sacerdotal se expandía. ya que los sacerdotes 
en un principio también fueron guerreros.lo que les daba gran poder en 
virtud de las arn1as, verbigracia lo tenemos en el sumo sacerdote 
Tenoch, que a su vez :fue el líder político, que guío al pueblo mcxica 
hasta el lugar de su establecimiento, siendo este también el jefe de los 
guerreros. A mayor abundamiento la clase sacerdotal azteca creyó que 
era preciso que la sociedad teocrática debería fortalecerse, motivo por 
el cual estableció una jerarquía sacerdotal, por lo que fue menester 
crear un linaje bien preparado, hecho que originó la fundación de un 
colegio sagrado, en el que el educando que se dedicaba al sacerdocio 



34 

iba pasando por los grados de Tlarnaczto, Tlarnacazqui y Tlanamacac, 
considerado este último ya con10 sacerdote. También el colegio 
sagrado nombraba el gran sacerdote Teotcctlamacazqui, que presidía el 
culto de Huizilopochtli, y el Tlaloctlan1acazqui. destinado al culto de 
Tlaloc. Además como dice Sahagún, del Calmccac. salían los señores 
senadores y gente noble y los que estaban en los oficios militarcs14

, en 
síntesis la organización social, política y 1nilitar en la cultura azteca 
tuvo una formación cstrictruncntc religiosa. 

Las demás culturas prehispánicas tales como la oton1í, los 
chichimecas, los olmccas. la totonaca, la huastcca. la teotihuacana, la 
zapotcca, mixtcca, la maya-quiché, entre otras, el concepto de 
patrimonio o propiedad no lo tenían bien definido, sin embargo 
comprendían que los centros destinados al culto de sus deidades eran 
propiedad de los dioses, siendo los sacerdotes los encargados de su 
administración y cuidado, por lo tanto tenían derecho a vivir en ellos, 
se constituían en los atalayas de los n1isn1os y determinaban la forn1a 
de su uso, que en todo caso siempre su destino fue el culto. 

RELACION DE LA CLASE SACERDOTAL CON 
LA GOBERNANTE EN LAS CULTURAS 

PRElllSPANICAS 

En el estudio hecho de las culturas prehispánicas, ha quedado 
acreditado que como denominador común,dc su formación y origen, la 
basan en una teogonía cosmogónica, es decir la creación de sus dioses 
se encontraba en el origen del universo y en consecuencia Ja vida 
misma; su organización política, social y militar la fundan sobre este 

14 Chavcro Alfredo. op. cit. pág. 324 
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principio. El papel de guía espiritual y liderazgo en un principio queda 
en manos del sacerdote, que es la persona que se encarga de 
organizar a la masa humana en la búsqueda del asentamiento que ha 
de servir corno su hogar y lugar de adoración a sus dioses. 

Los sacerdotes significaron en las culturas indígenas un factor 
determinante en la constitución de sus sociedades y aun en la 
supervivencia misma de estas. En virtud de tratarse de pueblos 
guerreros, que combatían para sobrevivir y obtener un lugar donde 
asentarse y estar en condiciones de lograr un desarrollo, el encuentro 
entre estas culturas, provocó la fusión de costun1brcs y crccnci?s de 
carácter religioso. En la génesis de las culturas indígenas, el guia 
espiritual o sacerdote también lo fue militar, es decir también fue el 
caudillo o lo que conoceríamos como el líder político. Con el 
desarrollo y consolidación de las culturas n1cncionadas, nace una 
división de clases, en la que aparecen el rey, líder político; junto al 
sacerdote, guía espiritual; la noblc7.a constituida por la estirpe de 
personas que íucron importantes en la fundación de los pueblos y que 
eran reconocidos por el rey, fuero que les concedía este; los tnilitarcs 
que constituyeron un cimiento in1portante e indispensable en el 
afianzamiento de las organi?.acioncs sociales indígenas. 

En los pueblos de mayor trascendencia, tales como la maya
quiché y la azteca, los sacerdotes siempre estuvieron al lado del rey, y 
en ocasiones los sacerdotes eran los que gobernaban a los pueblos, al 
establecerles todos aquellos lineamientos indispensables pa~a su 
supervivencia. 
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En síntesis podemos resumir que la clase sacerdotal en todas las 
culturas prehispánicas fueron elementales en la consolidación de los 
pueblos indígenas, su relación con las clases gobernantes en ocasiones 
se confundían, ya que el sacerdote fue la persona que llegó a detentar 
todo el poder, estableciendo la normatividad que regia la vida de las 
personas, ersa además de guía espiritual, una especie de legislador, 
educaba, establecía mecanismos para la relación con otras culturas en 
diversas árcas.,talcs como el comercio e intercambio de conocin1icntos .. 
así como era la persona que se encargaba de rcali:i"_..ar los sacrificios y 
ritos dedicados a sus dioses, y al surgin1icnto de la división de clases, 
estos se encargaron de organizar sociedades teocráticas en la que su 
papel fue indispensable. 

2. LA RELIGlOSID/\D EN L/\ COLONI/\, SU ORG/\NIZ/\CION, 
SUS BIENES Y SU REL/\CION CON L/\ CORON/\ ESP/\ÑOL/\. 

En 1492 Cristóbal Colón, descubrió el Continente Amcr.icano 
o Nuevo Mundo, con tal descubrimiento, el ri'ayor habido hasta 
entonces en el mundo, apresuró la consolidación del Renacimiento y el 
fin de la Edad Media. Con el acervo hasta entonces desconocido, que a 
base de un lento pero seguro desarrollo cultural habían logrado los 
pueblos indígenas americanos, en parte importante fue destruido por 
los conquistadores españoles que llegaron, aunque en mínima parle se 
salvó y fue a Europa primero, y luego al resto del mundo, a influir en 
nuevos métodos de vida, conceptos y riqueza cultural de asombro y 
novedad. 

La cultura europea fue traída por conquistadores analfabetas, a 
pesar de ellos mismos, y por clérigos, transformó definitivamente la 



37 

sociedades establecidas en América. legándoles una herencia común 
que empezó en la creencia religiosa y el idioma, continuó en las artes 
arquitectónicas,, para concluir en los conocimientos prácticos y teóricos 
de una ciencia y una filosofía nuevas. Tal fue el fenómeno de 
trasculturación que ayudó a translonnar a todo el mundo,, con las 
aportaciones de América, y especialmente de México, en virtud de que 
fue el país que dió mayor aporte. 

Conocida es Ja conquista cspaiiola de México. en la tercera 
decena del siglo XVI., únicamente es preciso concretarse a recordar 
cómo se transpJantó en tierras n1cxicanas la cultura española e 
indígena. para producir un nuevo pueblo. La semilla de nuestras 
instituciones políticas la dió 1 lcrnán Cortés, líder de la conquista. al 
fundar en la Villa Rica de la Veracruz, en 1519, la primera ciudad 
española. regida por un Ayuntamiento, que establecía el dominio real 
de Espai\a y con su Cabildo, manejaba en México los intereses de la 
Corona Española. 

Esos principios políticos y jurídicos fueron la simiente que 
daría más tarde todo un gobierno institucional,, nuevo en An1érica,, que 
es :fundrunento en el cual se finca el rnunicipalismo en México. 

La gran Tenochtitlán cayó ante el combate cspañol,fincado en 
mejores annas de y con millares de aliados indígenas que ansiaban 
liberarse del yugo azteca. Aunque Ja ciudad que se entregó ·a los 
espai\oles fue un hacinamiento de ruinas, pues edificaciones y hombres 
habían caído bajo el poder de las armas españolas. Cortés ordenó 
inmediatamente que tomó la ciudad que empezaran Jos trabajos de 
limpieza,, enterrando Jos cadáveres y quemando sus bienes en grandes 
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fbgatas que se hicieron en las calles de la ciudad. mandó a reparar los 
acueductos que habían sido destruidos y que constituyeron las primeras 
edificaciones que el conquistador mandó a rcalí7.ar desde Chapultcpec. 

Al mismo tiempo que se limpiaba la ciudad y se reconstruían 
o hacían nuevas edificaciones., 1-lcrnán Cortés se dedicó a censar el 
botín económico de su conquista. para hacer el repartimiento de oro y 
plata y otros bienes quitados a los indios. Cuatro quintas partes de 
todo ello, serían para Cortés y sus hombres, y el quinto restante para el 
rey de España. 

Los oficiales del rey cometieron entonces el primer fraude 
contra el tesoro dcJ gobierno, al mezclar cobre al oro que se fundía 
para el quinto del rey. A ese oro de baja ley lo llamaron tepuzqt¡e los 
indios. y por el fraude cometido por los plateros. de hecho al ser 
descubierto los delincuentes fueron ahorcados. 

Sobre las ruinas de Ja ciudad indígena conquistada, Cortés 
mandó Ja traza de la nueva ciudad hispana. y en torno a una pla7A 
central, al estilo de las ciudades espafiolas. a través del cartógraro 
Alonso García Bravo se dió a la tarea de hacer los planos de Ja nueva 
ciudad. 

Hernán Cortés en virtud de que cuando conquistó México lo 
hizo sin estar provisto de las debidas capitulaciones otorgadas por la 
realeza y para asegurarse de detentar el poder, amoldó a sus intereses la 
legislación espafiola y para los efectos de que sus determina
ciones tuvieran validez siguió estableciendo Ayuntamientos como los 
de Segura de la Frontera en Tcpcaca, el de Mcdcllín. el de la Villa del 
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Espíritu Santo en Coatzacoalcos, el de la Segunda de la Frontera en 
Oaxaca, el de Colima, el de Santicstcban y del de Oaxaca. 

Los primeros religiosos que llegaron a México ingresaron al 
país con el conquistador Hcrnán Cortés y íucron. Fray Bartolomé de 
Olmedo y el clérigo Juan Dfaz. El primero de ambos íuc capellán de 
Cortés y falleció en México en 1524. Le sirvió asimismo de consejero 
y embajador, trabajó en la conversión de los primeros indios que se 
cristianizaron. El segundo, Juan Díaz, füe capellán de la expedición de 
Grijalva y relator de la misma, más tarde acompañó a Cortés a la 
conquista de México. Según Berna) Díaz del Castillo, dicho capellán 
ofició la misa en Tacuba, el primer día de asedio a Tcnochtitlán. 

Cortés escribió a España pidiendo religiosos instruidos para la 
Nueva España, y íuc hasta el a!lo de 1522 que llegaron a Tlaxcala de 
paso para México con las autoriL·.acioncs del Papa y del General de los 
Franciscanos, enviados por el Emperador cspaflol, Fray Juan de Tccto, 
guardián del Convento de franciscanos de Gante; Fray Juan Ayora y 
Fray Pedro de Mura, que cambió su nombre por el de Fray Pedro de 
Gante, y llegó a ser el más íamoso e los tres en México, los tr.es se 
dedicaron al estudio de las lenguas indígenas, íundaron en Tcxcoco la 
primera escuela qÚc hubo en la Nueva Espafla. 

El 13 de mayo de 1524, desembarcaron en el Puerto de 
Veracruz, Fray Martín de Valencia y doce Franciscanos más, entre Jos 
cuales llegó Fray Toribio de Banavcntc, quien en Tlaxcala tomó el 
nombre de Motolinía, que en náhuall significa pobreza. Los 
franciscanos :fundaron cuatro casas conventuales, en México, ~rexcoco, 
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Tlaxcala y Huejotzingo. Su primera iglesia estuvo en la calle de Santa 
Teresa, cerca de Ja del Reloj. y en 1525 se trasladó al Jugar en que se 
edificó el monasterio. 

Los religiosos fundaron Jos primeros hospitales en México, 
los cronistas franciscanos atribuyen la fundación de Jos primeros 
hospitales a Fray Juan de San Miguel • fundador de varios pueblos 
entre ellos Uruapan, en Michoaeán, y el de San Miguel de Allende en 
Guanajuato 15

• Pero los historiadores sostienen que el fundador de los 
primeros hospitales fue Don Vasco de Quiroga. 

En 1526 en Tcxcoco. con1cn::l'.aron los franciscanos a co;.fcsar 
a Jos indios. y fue Fray Jacobo Daciano quien empezó a administrar la 
comun1on a los tarascos en Michoacán. Con nl.otivo de la 
administración del bautismo a los indígenas. se llegó a discutir si estos 
serían o no seres racionales, se dividieron las opiniones de teólogos y 
juristas; los dominicos sostuvieron la racionalidad de los vencidos. En 
1537 el Papa declaró racionales a Jos indios y condenó vivamente Ja 
teoría contraria. 

Los religiosos fueron los que impartieron la cnscñan1.a a Jos indios, sin 
embargo el conocimiento que los religiosos impartían era 
únicamente de tipo religioso, es decir, la educación se circunscribió a 
Ja evangelización de Jos naturales conquistados. 

15 Ibid. pág. 1 82 
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La enseñanza se impartió en iglesias de los pueblos que los 
clérigos fundaron en capillas, conventos y casas religiosas. Para la 
construcción de iglesias los frailes y clérigos se sirvieron de las piedras 
labradas de los adoratorios indígenas o tocallis, en cimientos y muros, 
destruyendo la cultura teogónica cosmológica de los indios. 

El 25 de noviembre de 1550 llegó a México el Virrey Don 
Luis de Velasco, con instrucciones de la Reina, para que Jos indios 
fueran adoctrinados en Ja fe cristiana, que protegiera el colegio de 
n1estizos, que impulsara la construcción de can1inos y puentes y 
que prohibiera el uso de tamcn1cs o cargadores indios, que 
se diera libertad a los indios reducidos a esclavitud, y que se 
tasaran los tributos que habían de pagar Jos naturales. 

En 1571 llegó a México el doctor Pedro Moya de Contrcras, 
dominico, nombrado primer Inquisidor General o Inquisidor Mayor de 
la Nueva Espafia,y comisionado para establecer en ella el ~anto 

Tribunal de la Fe o de la Inquisición en México.Pa.ra instrucción de los 
comisarios del Santo Oficio en México, se in1prin1ió una cartilla de 
comisarios. De inmediato cn1pczó el 'Tribunal a JJan1ar a cuentas a 
gentes sospechosas de herejías y delitos contra la iglesia, siguiéndoles 
sigilosamente los juicios necesarios, condenó a algunas personas, a 
penas infamantes y suplicios. El juicio más sonado del siglo XVI, fue 
el que se siguió en contra de Dofia Francisca de Carbajal, a quien se el 
acusó de judaiza.ntc,, lo anterior en el afio J 589. En esa causa fueron 
comprendidos el gobernador del Nuevo Reino de León, Don Luis de 
Carbajal y toda su familia, algunos de los acusados entonces, fueron 
condenados a morir públicamente en la hoguera. 
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El gobierno =lesiástico tenía un territorio mayor que el de la Nueva 
España. pues si bien por el norte su jurisdicción coincidía con las fronteras del 
Virreinato, por el sur se extendía hasta Honduras. Contaba con 1 O ovispados 
sufragáneos ubicados en Puebla, Michoacán, Oaxaca, Nueva Galicia, Nueva 
Vizcaya, Yucatán, Guatemala, Chiapas, Nicaragua y Honduras. /\1 
concluir el siglo, las ciudades más importantes de la Nueva España 
eran México, Puebla y Guadalajara. La ciudad de México tenía 30 mil 
casas y una población de 8 mil españoles, más las castas y los indios que 
eran mas de 100 mil; la capital del Virreinato se había extendido 
considerablcrncntc, existían l 8 conventos,. 8 hospitales, 2 parroquias, 4 
colegios mayores, la universidad, la plaza mayor, lujosos edificios y 
palacios, la Catedral en construcción, la Casa del Cabildo, la Casa 
Arzobispal.Era entonces la ciudad de México una de las más opulentas 
de América y del mundo.inclusive hasta finalizar el siglo XVIII 16 tal y 
como lo afirmara el Barón de Humboldt, y en general todo el país 
estaba siendo hermoseado bastante aprisa. 

La iglesia,. que acaparó muchas tierras cultivables entorno a 
sus conventos, tan1bién era dueña de otros predios y materiales de 
construcción. El cerro de Santa Martha, de donde extraía el tczontle o 
piedra volcánica porosa, roja o negra, era propiedad de los padres 
mercedarios en el siglo XVII. Pero, en cambio, eran los religiosos 
todavía quienes seguían representando a Ja cicncié_! y a] conocimiento, 
ensefiando y escribiendo toda clase de libros. 

1 6 lbid. pág. 257 
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En los gobiernos de los países cristianos, existía la tendencia a 
impedir que las sociedades religiosas acrecentasen sus bienes raíces. 

En la antigüedad, esta prohibición se encuentra en las 
constituciones de los emperadores Valcntiano y Graciano, como un 
ejemplo al que pueden agregarse varios, pero, en relación a España, 
sabido es que en las Cortes de Nájcra, de 1130, Don Alfonso 
VII prohibió la enajenación de bienes realengos a monasterios e 
iglesias. A partir de ésta época tal prohibición :fue repetida numerosas 
veces respondiendo al peligro que para el gobierno y para el bienestar 
social entrañaba la arnorti:.mción de bienes raíces por parte del clero, 
pues conforme al derecho canónico Jos bienes eclesiásticos no pueden 
ser enajenados, salvo rarísin1as excepciones, y esa circunstancia ponía 
fuera del comercio cnorn1cs capitales. 

Por lo que respecta a la Nueva España, la prohibición 
existente en la Península se reprodujo expresamente en clcédula del 27 
de octubre de 1535: .. Repártanse las tierras sin exceso entre 
descubridores y pobladores nativos... sean preferidos los más 
calificados y no las puedan vender a iglesias ni nlonastcrios, ni otra 
persona eclesiástica, pena de que las haya perdido y pierdan y puedan 
repartirse entre otros"'-

En la Nueva España, a pesar de la prohibición expresa, el 
clero adquirió grandes propiedades, llegando a tener en sus manos gran 
parte de la propiedad inmueble. 
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México se r1g10, durante Jos tres siglos que duró la 
dominación española en materia religiosa por el Regio Patronato 
Indiano o también denominado Regio Vicariato. 

La Compañía de Jesús había llegado a ser temida por todos 
Jos gobiernos católicos de Europa, en vista de su auge y riquc7.as 
acumuladas. Pero si era peligrosa para los gobiernos y temible para las 
naciones, resultaba útil para Jos pueblos, por la obra educativa de 
reforma y auxilio que efectuaba en todas partes. La libertad del 
pensamiento y de la conciencia había encontrado un poderoso auxiliar 
en la Compañia de Jesús. La doctrina del probabilismo, predicada 
directa o indirectamente por jesuitas, era cJ prin1cr ataque salido dcJ 
seno de la Iglesia contra la infalibilidad eclesiástica. Las doctrinas del 
padre Mariana sobre el tiranicidio que envolvía el principio del 
derecho de los pueblos al regicidio, espantaron a los Monarcas. Hasta 
que el 21 de Julio de 1773, el Papa Clemente XIV extinguió a la 
compañía mediante una orden. En Portugal y en Francia fueron 
expulsados los jesuitas. En la Nueva España los jesuitas cmpc7.aron a 
abandonar el país el 23 de junio de 1 767, yendo casi todos a .hacia 
Roma. 

En toda América se había infiltrado nuevas ideas de libertad y 
cambio social, y aunque escondidas del gobierno y el clero, sobre todo 
la inquisición, los pensadores domésticos leían las obras de franceses 
antimonárquicos y antircligiosos, como Rousscau, Voltairc, Didcrot, 
Montesquieu, Condilla, Raynal. 
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Al empeñar el siglo XVIII.gobernó de 1800 a 1803. 
Don Félix Bercngucr de Marquina. siendo en el último año 
que seindica. que fue sustuido por Don José de lturrigaray. Maquina 
tuvo un periodo de gobierno corto y estéril para la historia. Sin 
embargo de esto. en la administración no dejó demostrar buenas 
intenciones. aunque dando a conocer poca aptitud; y sólo es 
memorable aquella época porla alarma en que vivían los habitantes de 
las costas,. amagados por corsarios ingleses en las costas de rrabasco o 
Campeche entre otras muchas más. como la del indio Mariano en 
Tcpic, que tenía el proyecto de restablecer la Monarquía azteca. La paz 
con Inglaterra en 1802 vino a dar a marquina la tranquilidad que tanto 
necesitaba su gobierno. 

Muchas disposiciones del virrey Marquina fueron reprobadas 
por la corte, y el Virrey, creyendo que había en esto un deseo 
preconcebido de ofenderle, renunció al gobicrnó y fue sustituido por 
Don José de lturrigaray. El gobierno de Iturrigaray es morable en la 
historia. no sólo por los desaciertos del virrey, que chocó con la 
sociedad mexicana en genera], sino porque los cspafiolcs residentes lo 
acusaron de malversación en los caudales públicos, suponiendo y 
tratando de probar que sólo cuidaba de enriquecerse abusando de su 
elevada posición y sin reparar en los n1cdios. 

Son causas que inOuycron en f"orma determinante en la 
independencia de México, los conOictos acacci~os en España con 
motivo del Escorial que mandó a f"ormar Carlos IV a su hijo Fernando 
príncipe de Asturias, así con10 las humillantes renuncias de todos los 
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miembros de la :frunilia, real, cediendo la cororia a Napoleón con 
calidad de lugarteniente general del reino. 

La sociedad toda se hallaba hondruncntc conmovida, primero 
por las alarmantes noticias que se recibía de España, y luego por las 
que de la capital se comunicaban, relativas a las sospechas de 
independencia. 

El 28 de julio de 1808, en medio de una agitación inmensa 
llegaron noticias a México de la insurrección de España contra 
Napoleón. En este marco de cosas, en la Nueva España los españoles 
sospechaban del virrey Iturrigaray como traidor, partidario de la 
independencia de México, hecho que :fue inexacto, toda vez que 
antepuso su ambición personal a los deberes de mantener el estricto 
control de la autoridad real. 

El cura Miguel Hidalgo y Costilla, proclamó la Independencia 
de la Nueva España, el 16 de septiembre de 181 O, para conseguirla se 
levantó en annas contra el gobierno virreinal~ con un puñado de indios 
y criollos, y a :falta de una bandera al naciente ejército, Hidalgo antes 
de salir de Atotonilco, tomó de la sacristía del santuario un cuadro de 
la Virgen de Guadalupe, haciendo que un soldado la llevase pendiente 
de un asta, al :frente de la tropa, dicho acto influyó en :forma 
determinante en los indígenas, ya que, los excitó y con gran 
entusiasmo los indígenas le seguían, uniendo sus gritos de guerra al de 
¡viva la Virgen de Guadalupe!. 
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Entre tanto algunos vecinos de Batan Rouge, proclamaron a 
su vez la independencia de la Florida Occidental, consiguiéndola de 
hecho de inmediato.mediante acta que firmaron el 26 de septiembre de 
ese mismo año 181 O. Los signatarios de ese documento eran colonos 
norteamericanos, a quienes la in1prcvisión del gobierno español les 
había permitido establecerse en aquellas remotas regiones apenas 
dominadas. 

Diez años habría de durar Ja lucha por la independencia de 
México, guerra armada que causó la muerte de muchos n1cxicanos y la 
ruina económica del país, hasta que por fin se logró mediante el pacto 
de 1821, entre los jcícs en can1paña, insurgente y realista, Don Vicente 
Guerrero y Agustín de Jturbidc.La organi;-.ación colonial había sufrido, 
mientras tanto, los impactos de Ja abolición de Ja esclavitud decretada 
por Hidalgo el 1 9 de octubre de 181 O; Ja supresión del tributo de las 
castas, por el n1ismo bando, y la reducción de varias contribuciones 
que gravitaban sobre el pueblo bajo. Otras tendencias rcíormistas 
quedaron contenidas en la constitución de Apatzing<:Ín de Morclos, del 
22 de octubre de 1814,cntrc cuyas prescripciones más notables estaban 
las de: el reconocin1icnto de la soberanía popular,cl sufragio universal, 
la igualdad de todos los nacidos en Ja Nueva España.el reconocimiento 
de que la instrucción es necesaria a todos y debe ser íavorccida por la 
sociedad entre otros. · 

Entre los puntos más importantes del plan de independencia, 
el doctor Mora17 afirma que el plan consistía en encargar cJ gobierno a 
una junta compuesta de los representantes de las provincias que lo 

17 Cfr Zaralc Julio. Compendio Gcncrnl de México a Través de los Siglos. Tomo 111. México. 
Ed. Editorial del Valle de México, S.A. de C. V., t 974 pág. 76 
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ejercieran en nombre de Femando VII, quedando disueltas las 
relaciones de sumisión y obediencia para con Espafta, sustituyéndolas 
con las de fraternidad y armonía. Fray Gregario de la Concepción,diec 
que Hidalgo tenía un plan, y en el manifiesto, del cura Hidalgo 
publicado en Valladolid el 15 de diciembre de 1810, indicaba que se 
establecería un congreso de representantes de las ciudades, villas, y 
lugares del reino., que tenía por objeto principal n1antcncr "'nuestra 
santa religión"'., dictar leyes suaves., benéficas y acomodadas a las 
circunstancias de cada pueblo: En un bando publicado por Don Ignacio 
Antonio Rayón de Tlalpujahua, el 23 de octubre de 181 O, declara en 
nombre del generalísimo que "el objeto del plan de independencia no 
es otro más que la manutención de nuestra santa religión,. Y sus 
dogmas,. Ja conservación de nuestra libertad y el alivio de los pueblos"'. 
El 24 de agosto de 1821 Don Juan de O'Donojú, último virrey de la 
Nueva Espafta, celebró el Tratado de Córdoba, en el que reconoce: 
"esta América se reconocerá por nación soberana e independiente .. y se 
llan1ará en lo sucesivo Imperio Mexicano ... " 

Corno podrá observarse, el movimiento de independencia en 
México tuvo un alto sentido religioso., ya que inclusive en la formación 
de la Nueva Espafta, lo religioso y lo político se confundían, y en 
ocasiones eran una sola cosa., tan es así., que n1uchos religiosos 
formaron provincias y ciudades en nombre de la institución clerical y 
en nombre del rey de Espafta, muchas cuestiones de carácter 
merrunente espiritual, eran reguladas por el derecho común~ 

verbigracia el delito de herejía entre otros, por lo que el marco 
histórico en el que se desarrolla el movimiento de.independencia.tiene 
tal influencia. 
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3. RELACION ESTADO-IGLESIA EN MEXICO RECIENTE SU 
INDEPENDENCIA. 

Al sobrevenir Ja independencia política de México, su capital 
era una ciudad de 150 mil habitantes, en Ja que se concentraron los 
hombres que iban a gobernar al nuevo país libre. pero desde el primer 
momento empezaron a rcfiir entre sí,, f'orn1ando los partidos que 
durante todo el siglo XIX se disputarían el poder, con nuevos 
desangramientos de Ja población y despilfarros de recursos 
económicos. En medio de la anarquía política, las provincias de 
Centroamérica acordaron separarse de México,, constituyendo una 
república con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, el 29 
de junio de 1823. 

En el gobierno de Ja Nueva Espafia se juntaban la autoridad 
absoluta del Rey y la del Virrey, y la autoridad absoluta de la Iglesia; 
la independencia había acabado con la primera, de la cual no quedaba 
representante alguno en el territorio; pero la segunda tenía,, aunque 
violada la integridad de su prestigio, la fuerza propia ganada en siglos 
de enseñan7~s. de hábitos y de respetos. 

La Iglesia se había quedado entre los rebeldes; cuando no 
pudo impedir su victoria, la reconoció y la sancionó; pero, 
acostumbrada a compartir la autoridad política con el Rey, no podía 
prescindir de ejercerla con los que tenían que ser menos que el rey. La 
tendencia, que por una conducta de acción perseverante mostró 
siempre, de dominar en el gobierno, íue causa de que Ja facción liberal 
exagerara sus condiciones de victoria más tarde y de que las leyes 



so 

mexicanas pusieran a la Iglesia en situación inferior a la que en los 
demás pueblos. 

Como se ha dicho, la guerra de independencia en 
México, estuvo cargada de un alto sentimiento religioso, 
derivado principalmente de la fusión de dos culturas sumamente 
apegadas a los aspectos de la deidad, ya que ambas concebían 
que su propia existencia estaba en función de la divinidad; 
las culturas prehispánicas le daban un sentido cosmogón!co a 
su teogonía, es decir, pensaban que la creación de sus dioses 
estaba en estrecha relación con e) origen de los astros, y la 
cultura española con religión judea-cristiana, fue constituida 
tomando como base a esta, es decir a la religión católica, 
apostólica y romana; que entre sus dogmas de carácter bíblico se 
encuentra Ja existencia de un solo Dios que creó los ciclos y la tierra, y 
al mismo ser hun1ano, estableciendo todos los lincan1icntos de 
conducta que abran de regir al hombre; y en virtud de la conquista de 
estos sobre aquellos, es que se impuso la segunda concepción religiosa 
a los vencidos., y corno a estos, el conocin1icnto de la cuhura 
conquistadora lo basaron en la evangelización de los indígenas. Jos 
naturales de la América no tenían más conocimiento del deber que 
estc,en consecuencia Ja manipulación de la conciencia de Jos indígenas 
y de los individuos que fueron el resultado del encuentro de estas dos 
culturas, Jos mcstizos,su concepción dcontológica tan1bién estaba en Ja 
religión, ni que decir de los criollos. Por tales ºmotivos es q~c las 
primeras leyes y documentos que se redactaron como normas de 
carácter legal para regir la conducta de los mexicanos después de 
proclamada la independencia. tuvieron un alto espíritu religioso. 
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Entre Jos documentos y leyes más importantes que se dictaron 
y decretaron, después de proclamada Ja independencia, por el cura Don 
Miguel Hidalgo y Costilla, y que determinaron las cuestiones 
religiosas están: 

Sentimientos de Ja Nación, de José María Marcios y Pavón; 
en este breve texto quedaron plasmados los ideales de Ja lucha 
insurgente y las bases sobre las cuales se levantaría el estado Mexicano 
Independiente, siendo Jos puntos más importantes, en materia religiosa 
son: 

2° Que Ja religión católica sea Ja única, sin tolerancia de otra. 

3° Que todos sus ministros se sustenten dC todos y solos los 
diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más 
obvenciones que las de su devoción y ofrenda. 

4° Que el dogma sea sostenido por Ja jerarquía de la Iglesia que 
son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar 
toda planta que Dios no plantó: omnisplantatis quam non 
plantabit Patcr n>cus Cclcstis cradieabitur. Mat. Cap. XV. 

19° Que en la misma se establezca por Ley Constitucional Ja 
celebración del día 12 de diciembre en todos los pueblos, 
dedicado a Ja Patrona de nuestra Libertad, María Santísima de 
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Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción 
mensual. 

De lo redactado por el cura Don José María Marcios y Pavón, en su 
docwnento de Sentimientos de la Nación, la intención en n1atcña religiosa. era 
obligar a los mexicanos a profesar como creencia religiosa la católica, lo 
anterior se debió precisamente al hecho de que la única religión que 
públicamente se practicaba en el país era la católica, apostólica y romana, 
muchas de sus instituciones públicas tenían su influencia, sin embargo el 
pensamiento liberal derivado de la guerra de independencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica y de la Revolución Francesa 
contribuyó en este documento redactado por Marcios, lo que podemos 
observar principalmente en los siguientes puntos: 

!º Que la América es libre e independiente de Espai'ia y de toda 
otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancione 
dando al mundo las razones. 

5° Que la Soberanía dimana inn,cdiatamcntc del pueblo, el que 
sólo quiere depositarla en el Suprcn'o Congreso Nacional 
Americano, con1pucsto de representantes de las provincias de 
números. 

Estos dos puntos tienen la influencia netamente del 
pensrun.iento liberal. Sin embargo en materia religiosa en este 
documento se presentan limitantcs a la libertad de pensamiento y de 
reunión, toda vez que constriñiría a los ciudadanos únicruncntc a 
pensar en materia religiosa en el catolicismo, y en consecuencia 
únicruncntc los autoriza a reunirse con fines religiosos de tipo católico 
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e inclusive expresa que constitucionalmente debe establecerse el doce 
de diciembre a cclcbrar el día de la Virgen de Guadalupe. Por lo que 
respecta a la cuestión patrimonial dctcrn1ina que los n1inistros deben 
vivir de los diezmos y primicias que el pueblo tiene que pagar. En el 
documento de cuenta., se puede observar algunos signos de intolerancia 
religiosa., toda vez que el dogma sostenido por la jerarquía de la iglcsia 
debe protegerse de lo contrario cualquier otro dogma debe arrancarse 
como una planta uquc Dios no plantó"''. 

La prin1cra Constitución expedida y sancionada en 
Apatzingan el 22 de octubre de 1814, por el Supremo Congreso 
Mexicano, redactada con el objeto de sustraerse de la domin.ación 
extrajera, sustituyendo el despotismo de la monarquía espafiola por un 
sistema de administración que reintegrado a la nación en el goce de sus 
derechos conduzca a la independencia y afiance sólidamente la 
prosperidad de los ciudadanos. Del estudio de esta Constitución se 
puede determinar que sus tucntcs estuvieron en la Constitución de 
Massachusclls de 1 780, la Constitución Francesa de 1 793 y también la 
de 1795, así como los documentos de José Maria Marcios y Pavón, 
Sentimientos de la Nación; de Rayón, Elcn1cntos Constitucionales. 

Una vez preso el cura Marcios, se instruyeron en su contra 
dos procesos. En el instaurado ante el tuero n1ililar, el insurgente 
reconoc10 como documentos de referencia utili7..ados por los 
congresistaspara la elaboración y redacción de la primera Carta Magna 
Mexicana,las Constituciones de los Estados Unidos de Norteamérica; 
mientras que en el proceso que se le siguió ante el Tribunal .de la 
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Inquisición,declaró que los constituyentes se inspiraron lundamcntal
mente en la Constitución española de 1 812. 

El cura Morclos al responder a las preguntas que se le hizo en 
el Capítulo 17 del último proceso dijo: 

"Es cierto que concurrió a la Constitución, dando algunos 
números del Espectador Sevillano y de la Constitución Española, y 
también firmándola como Vocal del Gobierno". 

Entre los dispositivos legales en materia religiosa la 
Constitución del 22 de octubre de l 814, conocida como Constitución 
de Apatzingán resaltan los siguientes: 
Artículo l º La religión católica, apostólica, romana, es la única 

que se debe profesar en el Estado. 

Artículo 1 5º 

Artículo 40º 

Artículo 61 º 

La calidad de ciudadanos se pierde por crimen de 
herejía, apostasía y lesa nación. 

En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y 
de manifestar sus opm10ncs por medio de la 
imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano a 
menos que en sus producciones ataque el dogma, 
turbe la tranquilidad pública u ofende el honor de los 
ciudadanos. 

Con tal que en una provincia estén desocupados tres 
partidos que compondrán nueve parroquias, procederán 
los pueblos del distrito libre a elegir sus diputados, así 



Artículo 64º 

Artículo 66° 

Artículo 67° 

Artículo 69º 

SS 

propietarios como suplentes, por medio de juntas 
electorales de parroquia, de partido y de provincia. 

Las juntas electorales de parroquia se compondrán de 
los ciudadanos con derecho a sufragio, que estén 
domiciliado y residan en cJ territorio de la respectiva 
feligresía. 

Por cada parrroquia se nombrará un elector, para 
cuyocncargo se requiere ser ciudadanos con ejercicio 
de sus derechos, mayor de veinticinco afios, y que al 
tiempo de la elección resida en Ja feligresía. 

Se celebrarán estas juntas en las cabeceras de cada 
curato, o en el pueblo de la doctrina que ofreciere 
más comodidad; y si por la distancia de Jos lugares 
de una misma feligresía no pudieren concurrir todos 
los parroquianos en la cabecera o pueblo 
determinado, se designarán dos o tres puntos de 
reunión, en los cuales se celebren otras tantas juntas 
parciales que f'orrnarán rcspcctivan1cntc los vecinos, 
a cuya comodidad se consultare. 

Estando juntos los ciudadanos electorales y el 
presidente, pasarán a la iglesia -principal, donde se 
celebrará una misa solemne del Espíritu Santo, y se 
pronunciará un discurso análogo a las circunstancias 
por el cura u otro eclesiástico. 
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Ningún ciudadano podrá excusarse del cargo del 
elector de parroquia, ni se presentará con armas en la 
junta. 

La Constitución de Apatzingán tuvo una influencia determi
nante del pensamiento liberal universal de la época. sin embargo en 
materia religiosa no pudieron romper con el pasado como se deduce de 
la lectura de los artículos constitucionales anteriormente expresados,. 
que contienen posiciones intolerantes que violaban los derechos 
universales del hombre, sin embargo dicha constitución tanto en su 
parte dogmática con10 orgánica sirvió de base para las posteriores 
constituciones de carácter republicano. 

En el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 
1824, el Congreso Constituyente Mexicano que se encargaría de 
redactar una nueva Constitución para el México independiente~ en 
materia rcJigiosa determinó: 

Artículo 4° La religión de Ja Nación Mexicana es y será 
perpetuamente la Católica, Apostólica. Romana. La 
nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe 
el ejercicio de cualquier otra. 

Emilio Rabasa, sostiene que en 1 824 al constituirse la 
República con una Constitución Liberal, no pudieron sustraerse a las 
transacciones tradicionalistas,afinnando que lo anterior ]uc porque los 
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mismos liberales eran intolerantes y no rompían radicalmente con el 
pasado18.EI gobierno republicano con íorma ícderal presidió la marcha 
de la nueva nación.La Constitución del 4 de octubre de 1824 reguló en 
materia religiosa lo siguiente: 

Articulo 3° La religión de la nación mexicana es y será 
perpetuamente la católica. apostólica. romana. la 
nación la protege por leyes sabias y justas. y prohibe 
el ejercicio de cualquiera otra. 

Se puede sacar a conclusión, que la influencia del Estado 
Clerical en el México independiente era importante. ya que logra que 
únicamente la religión que se deba profesar cnla república naciente sea 
la católica y ninguna otra, Jo que viene a significar restricciones a la 
libertad de pcnsrunicnto y de reunión, convirtiéndola en ese sentido, en 
legislación intolerante, ya que no reconoce en su totalidad los derechos 
elementales del hombre. 

Puesto en marcha el mccanisn10 constitucional, en la 
nación 19 hubo un combate indefinido de ambiciones persona
les, de 1824 a 1857, más de 25 personas figuran como presi
dentes, varias de ellas mas de una vez; de modo que no tiene cada 
período una duración media de un año. 

18 Rabnsa Emilio. La Evolución l listó.-icn de México. México. Ed. porrúa. J 969 pág. 39. 
19 Ibid.~ pág. 41 
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Descuella en toda esa época la figura del General Santa Anna. 
En 1833, el gobierno que regía Santa Anna dictó leyes radicales, un 
movimiento revolucionario en .favor de Ja tradición religiosa hizo que 
Santa Anna asumiera el gobierno, que dcsautori7..ara las leyes liberales, 
disolvió el Congreso y convocó uno nuevo,. y éste expidió una 
Constitución que establecía la República Central. Entre las leyes más 
importantes de esa época destacan las 7 leyes Constitucionales del 29 
de diciembre de 1836, en la que se organi;-.a un Supremo Poder 
Conservador,. depositado en 5 individuos que se renovaba cada dos 
años, en materia religiosa Jos dispositivos más in1portantcs que se 
encontraron plasmados en la primera ley Constitucional y que a 
continuación se expresan: 

Artículo 3° 

Artículo 12º 

Son obligaciones del mexicano: 
l. Profosar la religión de su patria, observar la 
Constitución y las leyes, obedecer las autoridades. 

Los extranjeros introducidos legalmente en la 
República, gozan de todos los derechos naturales, y 
además, Jos que se estipulen en Jos tratados, para los 
súbditos de sus respectivas naciones; y están 
obligados a respetar la rcligión,y sujetarse a las leyes 
del país en Jos casos que puedan corresponderles. 

Desde entonces cruninaron juntos el centralismo y cJ 
tradicionalismo por una parte y el sistema I'cdcral y el rcl"ormismo por 
otra, tornando la discusión política en guerra rcligiosa20 y el rencor de 

20 !bid. pág.42 
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los partidos que se disputaban el poder en el desconcierto social por la 
exaltación de las conciencias. El estado clerical siempre influyó en 
ambas corrientes,, su influencia no íuc de carácter orgánico,, Oi de 
concepción de filosofía política. sino que este tenía el carácter de 
protagonista, siempre aun lado de los detentadores del poder para no 
perder sus privilegios,, sino conservarlos y acrcscntarlos,, es decir que 
tenia la cualidad del camaleón adaptándose siempre a las 
circunstancias. 

4. RELACION ESTADO-IGLESIA EN EL GOBIERNO LIBERAL 
MEXICANO. 

La dictadura de Santa Anna produjo el estallido de la 
revolución de Ayutla, que tuvo un tono liberal, aunque hay que decir 
que algunos conservadores no apoyaron resueltamente aJ clero. 
Consumada Ja revolución, al verificarse las elecciones de diputados,, el 
pueblo nombró para este cargo. casi en su totalidad a ciudadano!' que 
habían sido víctin1as de Ja tiranía o de la dictadura i11ilitar. 

La voz del liberalismo se hizo escuchar en el Plan 
de Ayutla, que determinó entre otros puntos. el cese de Santa Anna, la 
elección de presidente interino y la invitación a los generales Nicolás 
bravo, Juan Alvarcz y Tomás Moreno. a ponerse al frente de las 
íueu..as libertadoras. 

El artículo 5º del Plan de Ayutla, estableció que se debería 
convocar a un congreso extraordinario,, el cua] se ocuparía 
exclusivamente de constituir a Ja nación bajo Ja íorrna de república 
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representativa popular, después de intensos debates el 5 de febrero de 
1857 el presidente sustituto General Ignacio Comonfort, una vez 
firmada la Constitución por el Congreso Constituyente, hizo el 
juramento ante éste último de la nueva Constitución y la promulgó el 
12 de febrero de 1857. 

Rabasa afirma que la Constitución de 1857 era apasionada y 
jacobina; afirma que esta respondía a los sentimientos del ahora,.a los 
agravios del pasado y a los temores del porvcn.ir; sostiene que era 
imprudente y soñadora en la organi;,.ación,. y tanto por esto con10 
porque destituía a la iglesia de sus funciones dentro del Estado21

• 

Sin cn>bargo Daniel Moreno afirma que los liberales 
avanzados en la Constitución de 185722

, no habían logrado el triunfo 
completo de sus ideales, sólo notables avances, en cambio del grupo 
conservador y particularmente el clero,. la vieron con gran descon
fianza. 

El presidente Comontort tiempo después desconoció a la 
Constitución del 57 y disolvió el congreso para convocar otro que 
reformara la nueva ley. El vicepresidente Benito Juárcz salió al paso, 
asumiendo el gobierno legitimo que Comonfort abandonaba con la 
Constitución desconocida. 

La Constitución de 1857 tuvo los siguientes títulos como 
contenido: 

21 Jbid. pág. 43 
22 Moreno Daniel. Derecho Constitucional Mexicano. l~d. Pax. M~xico.1981.pág.188 
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l. De los derechos del hombre; 11. De la soberanía nacional y 
de la forma de gobierno; 111. De la división de los poderes; IV. De la 
responsabilidad de los funcionarios públicos; V. De los estados de la 
federación; VI. Prevenciones generales; Vil. De la rcíorma de la 
Constitución; VIII. De la inviolabilidad de la Constitución. 

Según Daniel Moreno en esta Constitución sccstablccicron 54 
derechos, especificados en 27 artículos, o sea del 2 al 28, del 
osdenruniento jurídico aludido21

. Estos derecho son dogrnas 
f"undamentales de aplicación general en todo el país, en dicho 
ordenamiento están garantizados los derechos de libertad, personal, de 
trabajo, de enseñanza, de pensamiento, de propiedad, de asociación, de 
petición, de portar armas, de entrar y salir de la República, de 
permanecer en ella sin pasaporte ni salvo conducto .. de ser oído en 
defensa, carcadocon los testigos de cargo .. de nó ser preso sinÓ por 
delito que merezca pena corporal, de no ser juzgado en cuarta 
instancia, ni dos veces por el n1isn10 delito,. ni sentenciado por leyes 
aplicables inexactamente al hecho. 

Redactada bajo el influjo del liberalismo de siglo pasado, la 
Constitución del 57, en materia religiosa en su proyecto proponía que 
el artículo 15 de la misma quedara de la siguiente manera: "No se 
expedirá en la República ninguna ley, ni orden de autoridad que 
prohiba o impida el ejercicio de ningún culto religioso; pero habiendo 
sido la religión exclusiva del pueblo mexicano la católica, apostólica y 
romana, el Congreso de la Unión cuidará, por medio de leyes justas y 
prudentes, de protegerla en cuanto no se perjudiquen los intereses del 
pueblo, ni los derechos de la soberanía nacional".-

23 Jbid. pág. 193 
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La mesa consultó al Congreso sobre sí debía ser 
secreto el debate del articulo 15 y se acordó discutirlo en 
cesión pública24

• Ante un concurso inmenso que llenaba las 
galerías y asistiendo al Congreso 106 Diputados, comenzó el debate 
sobre el artículo 15 del proyecto de Constitución. 

El señor Castañeda inició el debate y dijo: "¿En un pueblo en 
que hay unidad religiosa, puede Ja autoridad pública introducir la 
tolerancia de cultos?, ¿será conveniente atentar así contra un 
sentimiento tan profundamente arraigado en el corazón de todos los 
mexicanos?"', por otra parte el scfior Gan1boa dijo: '' ... por fin se ha 
llegado a f"orn1ular un principio que todas las naciones civilizadas 
tienen ... yo sé que el partido clerical, en oposición con los preceptos 
evangélicos jamás perdona y extiende su vcnganY.a a cuanto puede ..... 
entre los deberes que inspira el poder clerical y las preocupaciones y 
Jos deberes del hombre público y de representante del pueblo, gustoso 
sacrificaré Jos prin1cros en aras del segundo pasaron ya los tiempos de 
Jos Domingos y torqucmadas y hemos llegado al siglo de la fraternidad 
y de la libertad". 

El debate f"uc caluroso, en el que las posturas de liberales y 
conservadores, JJcgaron a radicalisn10 exacerbados, cJ Congreso 
Constituyente determinó que se rcf"ormara el texto del proyecto y f"uc 
aprobado de la siguiente manera, e inclusive hasta en el orden que le 
correspondía originalmente: 

24 Cámara de Diputados. El Debate de Ja Constitución de 1857.Tomo II. 
Ed. CfO. Editorial Elcctro-Comp. S.I\. de C.V. 1994. pllg. 415. 
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Artículo 123. Corresponde exclusivamente a los poderes 
federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina 
externa. la intervención que designen las leyes. 

Entre otros artículos que afectaron el poder y la influencia del 
clero estuvieron los artículos 3° que estableció la libertad de la 
enseñanza, el 5° que prohibió los Tribunales especiales y los fueros a 
personas o corporación alguna, el 27 que prohibió la adquisición de 
propiedades o adn1inistración de bienes raíces de corporaciones civiles 
o eclesiásticas, con la única excepción de los edificios destinados 
inmediata y directamente al servicio u objeto de .la institución, ·Y los 
artículos 56 y 77, que determinaron que para ser presidente de la 
República era requisito sine quanon no pertenecer al Estado 
Eclcsiástico25

. 

El clero y los conservadores significaron para la Constitución 
del 57, un factor de oposición importante para su aplicabilidad, ya que 
generaron graves conflictos para el gobierno liberal n1cxicano, lo que 
originó que el Presidente Interino Constitucional de la República 
Licenciado Benito Juárcz dictara leyes de rcfornia social que conducían a 
la scparacióndc la iglcsiay el Estado,asimismo promulgó la ley que declaró 
propiedad de la nación los bienes eclesiásticos y los puso a la venta 
pública, fueron disueltas las comunidades monacales, prohibiéndolas para 
lo sucesivo; quitó a la iglesia el registro oficial de los actos relativos al 
estado civil de las personas; estableció el n1atrin1onio civil., negando 
valor alguno al eclesiástico; e hizo pasar a . las autoridades la 
administración de los panteones. 

25 Crónica Legislativa. Af'lo 1, número 4. Julio-Agosto de 1992. Organo de Información de la 
LV Legislatura. Ed. Grupo Editorial Eón. S.A. <le C.V. págs. 26 y 27 
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A este conjunto de leyes se les conoció como las de reforma, 
entre las razones que motivaron las mis1nas, el Ministerio de Justicia 
mediante circular del 12 de julio de 1859, que expresaba: ..... el 
es-fuerL.o heroico de nuestros libertadores ro1npió para siempre la 
cadena de oprobio que nos ligaba al trono de Carlos V; y sin 
atentamente registramos las páginas tristes de nuestra historia en este 
largo periodo, no podremos señalar un hecho en la continua y dolorosa 
lucha que la razón y la justicia han sostenido contra la violencia y la 
fucrL.a, que no esté marcado con caracteres de sangre., escritos por la 
mano del clero mexicano. Este derrochando las ofrendas destinadas al 
culto ha pagado con ellas la perfidia y la traición, ... en 1833, 1836, 
1842, 1847, el clero y siempre el clcro,aparacc insurreccionado al país, 
atentando de diversas maneras contra la autoridad., oprin1icndo al 
pueblo y derramando su sangre en los combates fraticidas que 
arteramente preparaba ... en 1 856 organizó una forn1idablc revolución 
en los campos de Ocotlán, Estado de Puabla donde se derramó a 
torrentes la sangre dcnucstros hcrn1anos Lanzados ál al con1batc pÜr los 
ministros del Dios de la paz ... en 1857 valiéndose aun del vandalismo 
y de aventureros capañolcs se elevó hipócritan1cntc hasta las regiones 
del poder. Allí explotó la debiliodad y la poca fe del encargado del 
poder público y lo obligó a ser perjuro y lo compromrtió a arrojerse al 
fango del baldón ... ". 

Las leyes de reforma del 12 de julio de 1859 y la ley de la 
libertad de cultos, del 4 de diciembre de 1860, fueron emitidas por el 
Presidente Benito Juárcz,, consagraron Ja separación entre el ámbito 
eclesiástico y el civil. 
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En las leyes de reforma destacan los siguientes ordcnamien-
tos: 

l. Se nacionalizan los bienes administrados por el clero secular y 
el regular y se establece la independencia entre los negocios 
del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. tales como 
Jo disponen los artículos 1 y 3 de la Ley de Nacionalización 
de los Bienes Eclesiásticos. 

2.- Conforme al artículo 5° de la ley de referencia.se suprimen en 
toda Ja República, las órdenes religiosas regulares, en el 
artículo 6° se dispuso que se prohibe la fundación de nuevas 
órdenes. 

3.- El artícilo 8° de la ley invocada, compromete al 
gobierno a pagar por unica vez la cantidad de 500 
pesos a aquellos eclesiásticos regulares que no se 
oponen a Jo estipulado en estas leyes. 

4.- Conforme al artículo 22 de la multicitada ley. se 
nulifican todas las enajenaciones que se hagan de los 
bienes dictados por esta ley. 

5.- El artículo 24 de la ley en comento. facultó para imponer las 
penas a las autoridades judiciales de la nación o por las 
políticas de los Estados. 
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La Ley de Libertad de Cultos entre lo más importante se 
preceptuó lo siguiente: 

l. El artículo 1 estipuló que existe libertad religiosa protegida 
por la ley y su único limite es el derecho de tercero y las 
exigencias del orden público. En todo lo demás, la 
independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y 
prácticas religiosas, por otra. será perfecta e inviolable. 

2.- En el artículo 2 se dispuso, que las iglesias o sociedades 
religiosas se fundarán voluntarian1cntc; el artículo 4 expresa 
que la autoridad de estas será pura y absolutamente espiritual. 

3.- El artículo 5 de mencionada ley, dispuso: que el derecho civil 
no emitirá penas o coacciones de ninguna especie ligadas a la 
práctica religiosa. 

4.- Conforme al artículo 7 quedaron abogados los recursos de la 
fuer7..a. 

5.- El artículo 8 dispuso que cesa el derecho de asilo en Jos 
templos y se podrá emplear el uso de la f"ucr,.-,a para 
aprehender en ellos a personas buscadas por la ley. 

6.- El artículo 1 1 indicó que todo acto religioso se restringirá al 
ámbito de los templos y, cuando no f"ucrc así, se solicitará el 
permiso de las autoridades políticas. 
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7.- El artículo 20 ordenó que la autoridad pública no intervendrá 
en Jos ritos y prácticas religiosas concernientes al matrimonio. 
En términos legales, sólo será válido el n1atrimonio ante las 
autoridades civiles. 

El .fundamento de estas leyes, se incorporó a la constitución 
de 1857, el 25 de septiembre de 1873, bajo el gobierno de Scbastián 
Lerdo de Tejada. 

También siendo Presidente Scbastián Lerdo de Tejada, 
promulgó la Ley Reglamentaria de las Leyes de Rclorma, el 14 de 
diciembre de 1874.EI primer antecedente directo de la recién aprobada 
Ley Reglamentaria se sancionó por el Congreso. En sus seis secciones 
generales esta ley indica quc26

: 

1 .- El artículo estableció que el Estado y la iglesia son 
independientes entre si. 

2.- En el artículo 2 estableció la responsabilidad para el Estado de 
garantizar en la República el ejercicio de todos los cultos, 
castigando sólo las prácticas que impliquen un delito o una falta 
penal grave. 

3.- En el artículo 4 se prohibe la instrucción y las prácticas 
religiosas en las instituciones públicas. 

26 !bid, pág. 27 
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4.- En el artículo 8 se nulifica la institución de herederos o legatarios 
que se hagan a íavor de los ministros de cultos o de sus parientes 
en cuarto grado civil. 

5.- El artículo 11 dispuso que son ilegales las reuniones religiosas en 
donde se incite a la desobediencia de la ley. 

6.- En el artículo 12 se estableció que las reuniones rcalir.adas en Jos 
templos serán públicas y estarán sujetas a la vigilancia de la 
policía. 

7 .- En el artículo 13 se indicó que las instituciones religiosas son 
libres de organiJo"~rsc jerárquicamente~ pero no tendrán 
personalidad legal ante el Estado. 

8.- El artículo 14 prohibió la adquisición de bienes raíces. con 
excepción de los templos, estableciéndose entre los derechos de 
las asociaciones religiosas lo siguiente: de petición, de 
propiedad de los templos adquiridos previamente a la ley, la 
recepción de limosnas o donativos sicn1prc y cuando no sean 
bienes raíces. 

9.- En los artículos 19 y 20 se estipuló que el Estado desconoce a las 
órdenes monásticas y prohibe su establecimiento. 

10.- Los artículos 22 al 24 crearon un Registro Civil autónomo del 
poder eclesiástico que será enteramente gratuito para el púbHco. 

No obstante de la victoria de las armas liberales, que al 
retomar el gobierno constitucionalista a México y siguiera su empresa 
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reformista, los conservadores no quedarán conforn1cs. desde mochos 
años antes se había intentado la intervención y Zuluaga lo hizo 
directamente ante Napoleón 11127

• Pero no fue sino hasta fines de 1861 
cuando a pretexto de una ley de moratoria de la deuda externa la 
alianza de España, de Inglaterra y Francia, resolvió a intervenir a 
México, tras la firma de convención de Londres. A partir de 1862 se 
1n1c1a la intervención Francesa de 111odo unilateral.Las tropas 
mexicanas lograron derrotar en Puebla al ejército francés el 5 de Mayo 
de 1862; en mayo de 1863 el gobierno de la República tuvo que salir 
de la capital y poco dcspúcs entraron los franceses~ con sus aliados 
mexicanos imperiales, quienes tratando de justificar el cstablccin1iento 
de una monarquía trajeron a Fernando Maximiliano de 1 labsburgo. Sin 
embargo entre monárquicos mexicanos y los jefes de la intervención se 
produjo un choque, toda vez que el 12 de junio de 1863 se decretó el 
reconocimiento de la nacionali:;.".ución y dcsan1ortijo".ación de los bienes 
del clero. Maximiliano al llegar a México, y cuyas· ideas eran libc·ralcs, 
chocaron abiertamente con los conservadores y en particular, con el 
clero. En 1865 comenzó la declinación de la íucrza intervencionista 
que se acentuó en 1866 aunada a las victorias del ejército 
republicano. 

El 15 de n1ayo de 1 867 las fucr7"'1S mexicanas tomaron la 
Plaza de Qucrétaro, donde se habían concentrado los imperiales y el 15 
de julio de ese año, Maxirniliano era fusilado, restaurándose la 
República y su gobierno. 

27 Moreno Daniel. op. cit.. pág. 21 S. 
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Juárcz había llegado a la presidencia de la República en fom1a 
interina después de la abdicación de Cornonfort.Dcspués del triunfo de 
la causa mexicana en la guerra de intervención francesa,. la figura de 
Don Benito Júarcz se fortaleció, y fue docto Presidente Constitucional. le 
sucedió en el poder Don Scbastián Lerdo de Tejada, quien tornó 
posesión el 19 de julio de 1 872. un día después de Ja muerte de Don 
Benito Juárcz. Después de varias confrontaciones· hacia e] inlcriOr de 
pafs,llcgóal poder el General Porfirio Díaz,cstablccicndo una dictadura. 
que aparentemente produjo estabilidad económica, equilibrando la 
balan7--a de pagos,. se inició los cin1icntos de la industrialización del 
país,. propició la invcrsion extranjera, estableciendo un auge 
económico, sin crnbargo el lado obscuro de ese gobierno fue la dura 
explotación que sufrían los can1pcsinos y las paupérrin1as condiciones 
en que vivían los obreros, así con10 las lin1itantcs a la libertad de 
prensa y de expresión, generaron las condiciones para un estallido 
social .. mismo que se dió con el n1ovin1icnto arn1ado conocido con10 la 
Revolución Mexicana,. la que triunfó después de varios afi.os de lucha., 
siendo desterrado del país el General Porfirio l)íaz., se convocó a un 
Congreso Constituyente para que reformara Ja constitución de 1857, 
dando origen sin en1bargo a un nuevo ordcnan1icnto jurídico que fue la 
constitución del 5 de febrero de 1917. 

5. DETERMINACION DE LAS RELACIONES ESTADO-IGLESIAS 
EN LA CONSTITUCION DE 1917. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 
5 de febrero de 1917, es conocida corno la primera que establece ga
rantías de carácter social., prcpondcrantcn1cntc en rubros con10 es la 
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cuestión del trabajo y Ja agraria, asimismo tuvo Ja influencia del 
pensamiento liberal del siglo pasado,principalmcntc del que influyó en 
la,Constitución de 1857 y las leyes de Reforma, quedó estructurada en 
136 artículos, divididos en 9 títulos , y estos a su vez en capítulos y 
secciones,. conteniendo conceptos corno las garantías individuales que 
se encuentran previstas di articulo 1° al 29; de los mexicanos del 
articulo 30 al 32; de Jos extranjeros legislado en el articulo 33; de Jos 
ciudadanos mexicanos del articulo 34 al articulo 38; de la soberanía 
nacional y de Ja forma de gobierno del artículo 39 al 41; de las partes 
integrantes de Ja Federación y del territorio nacional del articulo 42 al 
artículo 48; de la división de poderes previsto en el articulo 49; del 
Poder Legislativo preceptuado en el artículo 50; de la elección e 
instalación del Congreso del articulo 51 al articuló 70; de la iniciativa · 
y formación de las leyes del articulo 71 al 72; de las facultades del 
Congreso del articulo 73 al 77; de Ja Comisión permanente, prevista en 
Jos artículos 78 y 79; del Poder Ejecutivo del articulo 80 al articulo 
93; del Poder Judicial del artículo 94 al 1 07; de la responsabilidad de 
los funcionarios públicos del articulo 1 08 al 1 14; de Jos Estados de Ja 
Fcdercción del artículo 1 15 al 122; del trabajo y de la previsión social 
normativizado en el articulo 123; de las previsiones ícdcralcs del 
artículo 124 al 134; de las reformas a Ja Constitución legislado en el 
articulo 135; y por último el de Ja inviolabilidad de la Constitución 
dispuesto en el artículo 136. Asimismo se le agregaron 16 artículos 
transitorios que contenían norn1as elementales de gobierno ante Ja 
entrada en vigor de esta Constitución. 

La forma de gobierno que el constituyente determinó en 
la Constitución de 1917, fue Ja de crear una República 
reprcscntativa,dcmocrática, federal, compuesta de Estados libres y 
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soberanos,cn todo Jo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una ícdcración establecida según los principios de 
la ley :íundarnental. 

En materia religiosa dispuso severas limitantcs a la libertad de 
acción de las iglesias, con motivo de la sempiterna intromisión del 
estado clerical en Jos asuntos púbJicos y que .funestas consecuencias 
tuvo para el pueblo mcxicano,mismas que se contienen en Jos artículos 
siguientes: 

Artículo 3° La educación que imparta el Estado-Federación, 
Estados, Municipios, tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y 
f'omcntará en él, a Ja vez, el amor a la patria y Ja 
conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en !ajusticia. 
l. Garantizada por el artículo 24 la libertad de 
creencias, el criterio que oricntar-á a dicha cduc~ción 
se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina 
religiosa y, basado en los resultados del progreso 
científico, luchará contra Ja ignorancia y sus efectos, 
las scrvidun1brcs, los fanatismos y los prejuicios. 
Además: 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los 
cultos, las sociedades por acciones que, 
exclusiva o prcdominantcmcntc, realicen 
actividades educativas, y las asociaciones o 
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sociedades ligadas con la propanda de 
cualq uicr credo religioso no intervendrán en forma 
alguna en planteles en que se imparta la educación 
primaria, secundaria y normal, y la destinada a 
obreros y campesinos. 

El párraf"o cinco del artículo 5° Constitucional establecía: 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 
ningún contrato,, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrifico de la libertad de la persona.ya sea por causa 
de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, 
en consecuencia .. no pcrn1itc el establecimiento de 
órdenes n1onásticas,, cualquiera que sea la 
denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

La Constitución de 191 7 ,estableció como garantía de libertad, 
la de profesar la creencia religiosa que más le agrade al hon>brc, cuya 
redacción quedó como sigue: 

Artículo 24 Todo hombre es libre para profesar la creencia 
religiosa que más le agrade· y para practicar las 
ceremonias,, devociones o actos ~el culto respectivo,, 
en los templos o en su domicilio particular, siempre 
que no constituyan un delito o f"alta penados por la 
ley. 
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Todo acto religioso de culto público deberá 
celebrarse precisamente dentro de los templos, los 
cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la 
autoridad. 

De acuerdo con la op1mon del Doctor Ignacio Burgoa, la 
libertad religiosa es: .. la potestad o facultad que tiene todo hombre de 
experimentar una cierta vivencia espiritual por medio de la que intuya 
y sienta a Dios (profesión de :fe) de razonar lógicamente sobre su 
existencia; de interpretar los documentos en que se haya traducido la 
revelación divina (función intelectual), y de asumir y cumplir las 
obligaciones que haga derivar de tos resultado~ o conclusiones a que 
llegue a virtud de los procesos intuitivo e intelectual mencionados. 
Huelga decir,por otra parte que la libertad religiosa comprende no sólo 
dichas potestades o facultades que puede ejercitar el hombre dentro de 
una postura teísta,. sino la posibilidad de colocarse en una posición 
atcísta""28

. 

El Doctor Burgoa. en su estudio a las garantías individuales 
determina que la garantía de libertad individual religiosa contiene dos 
limitaciones fundamentales,. la prin1cra consiste en que toda ccrcn1onia 
es permitida,. en tanto que su rcaliJ"..ación no constituya un delito. Por 
ende todas aquellas prácticas religiosas que constituyan un ilícito, 
verbigracia sacrificios humanos, están prohibidos por el artículo 24 
Constitucional. 

28 Burgoa Ignacio. Las Garantlns Jndivualcs. J~d. Porrlla S.A.México.1982 pág. 400 
S.A. México. 1982. pág. 400. 
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Otra limitación a la libertad religiosa, consiste en que el 
artículo 24 Constitucional, en su párrafo segundo, determinó que los 
cultos públicos deberán rcali7-arsc dentro de los templos y bajo la 
vigilancia de la autoridad; es decir que de acuerdo a esta norma estaba 
prohibido realizar actos de culto público en la calle, verbigracia las 
peregrinaciones. 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, regula sobre los bienes de las asociaciones 
religiosas y sobre capitales impuestos sobre bienes raíces, en sus 
fracciones 11 y 111. mismas que establecen lo siguiente: 

Il. Las asociaciones religiosas dcnon1inadas iglesias,, 
cualquiera que sea su credo, no podr"illl, en ningún caso, 
tener capacidad para adquirir,, poseer o administrar bienes 
raíces, ni capitales in1pucstos sobre ellos; los que tuvieron 
actualmente, por sí o por intcrpósita persona. entraran al 
dominio de la nación, concediéndose acción popular para 
denunciar los bienes que se hallaren en su caso.La prueba 
de presunciones será bastante para declarar fundada la 
denuncia Los templos destinados al c;ulto público son de la 
propiedad de la nación, representada por el gobierno 
federal, quien determinará los que deben continuar 
destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, 
seminarios, asilos o colegios de asociaciones religio
sas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere 
sido construido o destinado a al administración, propa
ganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde 
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luego, de pleno derecho, al dominio directo de la 
nación, para destinarse exclusivamente a los servicios 
públicos de la Federación o de los Estados, en sus 
respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo 
sucesivo se erigieron para el culto público., serán 
propiedad de la nación; 

111. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, 
que tengan por objeto el auxilliodc los ncsccitados, la 
investigación científica, la difución de la cnscñan:t' .. a .. la 
ayuda reciproca de los asociados, o cualquier otro 
objeto lícito, no podrán adquirir 111ás bienes mices que los 
indispensables pard su objeto .. in111cdiata o dircctan1cntc 
destinados a él; pero podr'.m adquirir, tener y adminisU--dT 
capitales impuestos sobre bienes rdíccs, siempre que los 
pla7..os de imposición no excedan de diez años.En ningún 
caso las instituciones de esta índole podrán estar bajo 
el patronato, dirección., adn1inistración, cargo o 
vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas .. 
ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, 
aunque éstos o aquellos no estuvieren en ejercicio. 

Estas disposiciones vienen a resumir la confrontación 
existente entre los gobiernos del Estado mexicano y la iglesia católica, 
apostólica y romana~ que histórican1entc intervino en los asuntos 
públicos concernientes exclusivamente al primero. chocando por la 
naturaleza propia de intereses encontrados. La norn1atividad se 
considera como radical y jacobina~ sin en1bargo se Cxplica su 
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contenido, toda vez que el estado clerical en sus intervenciones 
políticas los desenlaces fueron de fatales consecuencias para los 
intereses de la nación. hecho que motivó al legislador a dctcm1irÍar de 
esta forma e inclusive creemos que fue más allá~ pues con10 se 
desprende de los artículos 3° y 5° Constitucionales se prohibió a la 
iglesia que interviniera en la educación de los mexicanos., ya que estos 
habla sido objeto de mcdiati7.aeión, a través de la nlanipulación de las 
conciencias,. provocando con ello un pueblo ignorante y supersticioso, 
lo anterior en virtud de que Ja iglesia tenía el papel de educador. lo que 
orilló al legislador a quitarle tal papel, para que Jo desarrollara como 
fin el Estado mexicano; y si sostiene que fue n1ás a1Já, es porque 
tomando la influencia de las leyes de Rclorma de 1859, prohibió las 
órdenes monásticas., violando la libertad de asosiación en n1atcria 
religiosa, que en un pueblo altan1cntc religioso significó un exceso, sin 
embargo el legislador del 1 7 pretendió corregir de esta manera Jos 
problemas que sicn1prc significó el clero en la vida política~ social y 
económica de México. 

En las prevenciones generales del prin1cr ordcnan1icnto 
jurídico de México, en materia de religión , el constituyente de 1917, 
estableció en el artículo 130 lo siguiente: 

Corresponde a los Poderes lcdcralcs ejercer en materia 
de culto religioso y disciplina externa la intervención 
que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán 
con10 auxiliares de Ja Federación. 

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o 
prohibiendo religión cualquiera. 
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El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás 
actos del estado civil de las personas son de la 
exclusiva competencia de los funcionarios y 
autoridades del orden civil. en los términos prevenidos 
por las leyes, y tendrán la fucr7..a y validez que las 
mismas les atribuyan. 

La sin1ple promesa de decir verdad y de cumplir las 
obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en 
caso de que faltare a ella, a las penas que con tal 
motivo establece la ley. 

La ley no reconoce personalidad alguna a las 
agrupaciones religiosas denominadas iglesias. 

Los ministros de los cultos serán considerados como 
personas que ejercen una profesión y estarán 
directamente sujetos a las leyes que sobre la n1atcria se 
dicten. 

Las legislaturas de los Estados únicamente tendrán 
facultad de determinar, según las necesidades locales, 
el número máximo de ministros de"! los cultos. 

Para ejercer en México el n1inistcrio de cualquier culto 
se necesita ser mexicano por nacimiento. 
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E$ll 
~ ... lESIS 

• u 
111 DEBE 
lllLUJTECA 

Los ministros de los cultos nunca podrán,, en reunión 
pública o privada constituida en junta, ni en actos del 
cu]to o de propaganda religiosa., hacer critica de las 
leyes f"undamcntalcs del país, de las autoridades en 
particular, o en general del gobierno; no tendrán voto 
activo ni pasivo., ni derecho para asociarse con fines 
politicos. 

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público 
s;: necesita pcm1iso de Ja Secretaría de Gobernación, oyendo 
previamente al gobierno del Estado. Debe haber en todo 
templo un encargado de él, responsable ante Ja 
autoridad del cumplin1icnto del cun1plimicnto de las 
leyes sobre disciplina religiosa. en dicho templo, y de los 
objetos pertenecientes al culto. . 

El encargado de cada tcn1plo,, en unión de die;.-; vecinos 
más, avisará desde luego a la autoridad municipal 
quien es la persona que está a cargo del referido 
templo. --rodo cambio se avisará por el n1inistro que 
cese,, acompañado del entrante y diez vecinos más. La 
autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa 
hasta de mil pesos por cada caso, cuidará del 
cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena 
llevará un libro de registro de los templos, y otro de 
Jos encargados. De todo permiso para abrir al público 
un nuevo templo, o del relativo al cambio de un 
encargado, la autoridad municipal dará noticia a Ja 
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Secretaría de Gobernación, por conducto del 
gobernador del Estado. En el interior de los templos 
podrán recaudarse donativos en objetos muebles. 

Por ningún motivo se revalidará., .otorgará dispensa o 
se determinará cualquier otro trán1itc que tenga por fin 
dar validez. en los cursos oficiales a estudios hechos en 
los establecimientos destinados a la enseñanza 
profesional de los ministros de los cultos. La autoridad 
que inftinja esta disposición será penalmente responsable, y 
Ja dispensa o tráJnitc rcf"cridos será nulo y traerá 
consigo la nulidad del título profesional para cuya 
obtención haya sido parte la infracción de este 
precepto. 

Las publicaciones periódicas de carácter confesional. 
ya sean por su programa. por su título o simplemente 
por sus tendencias ordinarias. no podrán con1cntar 
asuntos políticos nacionales., ni infor1nar sobre actos 
de las autoridades del país, o de .particulares. que se 
relacionen directamente con el funcionan1icnto de las 
instituciones públicas. 

Queda estrictamente prohibida la formación de toda 
clase de agrupaciones políticas cuyo titulo tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione 
con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse 
en los templos reuniones de carácter político. 
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No podrá heredar por sí ni por interpósita persona, ni 
recibir por ningún título un n1inistro de cualquier culto, 
inmuebles ocupados por cualquier asociación de 
propaganda religiosa o de fines religiosos o de 
beneficencia. Los mm1stros de los cultos tienen 
incapacidad legal para ser herederos, por testamento, 
de los ministros del n1isn10 culto 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 regirán, para su adquisición, 
por particulares, coníormc al artículo 27 de esta 
Constitución. 

Los procesos por infracción a las anteriores bases 
nunca serán vistos en jurado . 

El Doctor Ignacio Burgoa, afirma que el artículo 130 de la 
Constitución, se desenvuelve prcccptivan1cntc en diversas disposicio
nes que, en conjunto, destacan no la separación de la Iglesia, y el 
Estado, como indebidamente suele afirn1arsc,sino le supeditación de Ja 
Iglesia al Estado,eon:íorme lo normativizó el legislador en 191 7 29

• Esta 
situación fue resultado de di:fcrentcs acontecimientos que registra la 
historia de México y que justifican Ja supeditación al poder estatal. 

29 Burgoa lgnncio. Derecho Constitucional Mexicano. Ed. Porrúa~ S.A. de C. V. México. 
1982. Pág. 905. 
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La ley reglamentaria del articulo 130 del 21 de julio de 1926, 
conocida como uLa Ley Calles'",, este ordcnani.icnto jurídico tipifica 
delitos que llegaren a cometer a qucllos mm1stros 
religiosos que violan lo estipulado en el articulo 130. Entre las 
principales sanciones se establece: 

1.- Pcnali7,ación a quien realice actividades propias de su culto 
religioso fuera de las de los marcos establecidos (articulo 1 ). 

2.- Penalización con multa a corporaciones que establezcan o dirijan 
escuelas de instrucción primaria (articulo 4). 

3.- Se esclarece el concepto de orden monástica y se pcnali,,..a con dos 
años de prisión a aquella que existieran (artículo 6). 

4.- Arresto y multa a ministros o personas que "'induzcan o inclinen a 
un menor de edad a la renuncia de la libertad por virtud de voto 
religioso" (articulo 7) . 

5.- Seis años de prisión al ministro que haga proselitismo político o 
convoque al desconocimiento de las leyes (artículo 8). Si como 
resultado de la incitación al 1ncnos diez individuos deciden utilizar 
la f'ucrza, el amago9 Ja an1cna.Y.a o la violencia fisica o 
moral, éstos tendrán un año de prisión (articulo 9). 

6.- Se pcnali;m con arresto mayor al director de una publicación 
religiosa en donde se comenten asuntos políticos nacionales o 
cualquier tema ligado a la vida de las instituciones políticas 
(articulo 13). 
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7 .- Se castigará a las autoridades municipales y agentes del ministerio 
público f"edcral que no cumplan con el mandato de vigilar el 
cumplimiento de lo estipulado en esta ley (artículos 23-33). 

Reformas constitucionales ( 1934 y 1946). Las únicas reformas 
a Ja Carta Magna que incidieron en las relaciones entre el Estado y las 
iglesias, antes de las modificaciones aprobadas por la LV Legislatura, 
f"ucron al articulo 3°: 

1.- El 13 de diciembre de 1934 se estipula que la educación que 
imparta el Estado .. será socialista y, además de excluir toda 
doctrina religiosa, combatirá el fanatisn10 y los prejuicios"". Esa 
misma ref"orma extiende la responsabilidad exclusiva del Estado 
(f"cderación, estado, municipios) de impartir la educación 
secundaria y normal.Se prohibe emitir permisos para que ejerzan 
este tipo de educación las sociedades ligadas directa o 
indirectamente a ]as agrupaciones religiosas. 

2.- El 30 de diciembre de 1946 se realiza otra reforma que suprime 
algunos mandatos anteriores~ n1antcnicndo la prohibición a las 
corporaciones rc1igiosas, n1inistros y sociedades ligadas a las 
iglesias, de impartir educación en los niveles de prin1aria, 
secundaria y normal. 

6.- REFORMA DE LOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONALES, 
QUE REGULAN LAS RELACIONES ESTADO-IGLESIAS, 
DEL 28 DE ENERO DE 1 992. 

Dentro del marco de modernización y actuali~.ación de la 
norma Constitucional, el Legislador entró al estudio de los preceptos 
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legales que regulan la relación Estado-Iglesia, o Estado e Iglesias, 
mediante decreto de techa 28 de enero de 1 992 que rcfonna los artículos 
3°, 5°, 24, y 27 y 130, así como adiciona el artículo décimo séptimo 
transitorio de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, que hubo de entrar en vigor al día siguiente, representó 
para sus panegcristas un importante avance de nuestro país en n1atcria 
de derechos humanos quedando dichos dispositivos legales de Ja 
siguiente manera: 

Artículo 3° Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
Estado - Federación, Estados y Municipios-impartira 
educación preescolar , primaria y secundaria . La 
educación prin1aria y Ja secundaria son obligatorias: 
l. Garanti7~das por el articulo. 24 la libertad de 
creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 
mantendrá por con1plcto ajena a cualquier doctrina 
religiosa; 
11. El criterio que orientará a esa educación se basará 
en los resultados del progreso científico, luchará 
contra la ignorancia y sus c.fcctos, la servidumbres, 
los :lanatismos y los prejuicios. 
Además: 
a) .............................................................................. . 
b) .............................................................................. . 

e) Contribuirá a Ja mejor convivencia humana, tanto 
por los clctncntos que aporte a fin robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de Ja 
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persona y Ja integridad en Ja íamilia, Ja convicción 
del interés general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos los 
hombres, evitando Jos privilegios de ra7.as,dc 
religión, de grupos, de sexos o de individuos; 

111. Los particulares podrán impartir educación. 
IV. Los planteles particulares dedicados a Ja 
educación en Jos tipos y grados que especifica Ja 
fracción anterior., deberán in1partir la educación con 
apego a Jos mismos fines y criterios que establecen el 
primer párraío y Ja fracción JI del presente articulo; 
además cumplirán Jos planes y programas oficiales y 
se ajustarán a Jo dispuesto en la fracción anterior; 
Va IX ....................................................................... . 

A ninguna persona podrá in1pcdirsc .......................... . 
El estado no puede permitir que se lleve a cíccto 
ningún contrato., pacto o convenio que tcngá por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de Ja libertad de la persona por cualquier 
causa. 

Todo hombre es libre de proícsar la creencia religiosa 
que más Je agrade y para practicar las ceremonias, 
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devociones o actos del culto respectivo., siempre que 
no constituyan un delito o falta penados por la ley.El 
Congreso no puede dictar leyes que establezcan o 
prohiban religión alguna. 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán 
ordinariamente en los tcn1plos. Los que 
extraordinaria-mente se celebren fuera de éstos se 
sujetarán a la ley reglamentaria. 

La propiedad de las tierras y aguas ............................ . 
1 ...•...•...................•....................... : ....................•.. : .... . 
11. Las asociaciones religiosas que se constituyan en 
los términos del artículo 1 30 y su ley reglamentaria 
tendrán capacidad para adquirir, poseer o 
administrar., cxclusivan1cntc, los bienes que sean 
indispensables para su objeto, con los requisitos y 
limitaciones que establezca la ley reglamentaria. 
111. Lasinstitueioncsdc beneficencia, pública 
o privada, que tengan por objeto el auxilio 
de los necesitados, la investigación 
cicntífica,la difusión de la cnscfian:;.o..a, Ja ayuda 
reciproca de los asociados, o cualquier otro 
objeto lícito, no podrán adquirir más bienes 
raíces que Jos indispensables para su objeto, 
inn1cdiata o dircctan1cntc destinados a él, con 
sujeción a lo que dclcrn1inc la ley rcglame1;taria. 
IV a XX .................................................................... . 
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El princ1p10 histórico de Ja scparac1on del Estado y 
]as iglesias orienta las normas contenidas en el 
presente artículo. I~as iglesias y demás agrupaciones 
religiosas se sujetarán a Ja ley. 
Corresponde exelusivamcnte al Congreso de la 
Unión legislar en materia de culto público y de 
iglesias y agrupaciones religiosas. La ley 
reglamentaria respectiva, que será de orden público, 
desarrollará y concrctari1 las disposiciones siguientes: 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 
personalidad jurídica como asociaciones religiosas 
una vez que obtengan su correspondiente registro. La 
ley regulará dichas asociaciones y dctcrn1inará las 
condiciones y requisitos para el registro constitutivo 
de las n1ismas. 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida inl.erna 
de las asociaciones religiosas. 
e) Los mexicanos podrán ejercer 
cualquier culto. J ... os n1cxicanos 
extranjeros deberán, para ello, 
requisitos que señale la ley. 

cJ ministerio de 
así como Jos 
satisíaccr los 

d) En Jos términos de la ley reglamentaria, los 
ministros de cultos no podrán desempeñar cargos 
públicos. Corno ciudadanos tendrán derecho a volar, 
pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de 
ser ministros de cultos con Ja anticipación y en Ja 
íorma que establezca la ley, podrán ser votados. 
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e) Los m1n1stros no podrán asociarse con fines 
políticos ni rcali,.....ar proselitismo a favor o en contra 
de candidato,, partido o asociación política alguna. 
Tampoco podrán en reunión pública. en actos del 
culto o de propaganda religiosa. ni en publicacio
nes de carácter religioso.oponerse a las leyes del país 
o a sus instituciones .. ni agraviar .. de cualquier forma,, 
los símbolos patrios. · 
Queda cstrictan1cntc prohibida la formación de toda 
clase de agrupaciones política cuyo título tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la 
relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los tcn1plos reuniones de carácter 
político. 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las 
obligaciones que se contraen .. sujeta al que lo hace,, 
en caso de que faltare a ella. a las penas que con tal 
motivo establece la ley. 

Los ministros de cultos., sus ascendiente., 
descendientes,, hermanos y cónyuges., así como las 
asociaciones religiosas a que a.qucllos pcrtcnc:l'-ean 
serán incapaces para heredar por testamento,. de las 
personas a quienes los propios ministros hayan 
dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 
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Los actos del estado civil de las personas son de la 
exclusiva competencia de las autoridades administra
tivas en Jos términos que establezcan las leyes, y 
tendrán Ja íucrza y validez que las mismas les 
atribuyan. 

Las autoridades ícdcralcs, de Jos estados y de Jos 
municipios tendrán en esta materia las facultades y 
responsabilidades que determine Ja ley. 

TRANSITORIO: 
Articulo Decimoséptimo. Los Templos y demás 
bienes que, conforme a la fracción IJ del artículo 27 
de Ja Constitución Política de ·Jos Estados Unidos 
Mexicanos que se rcforn1a por este Decreto, son 
propiedad de la nación, mantendrán su actual 
situación jurídica. 

En relación a Ja reforma de Jos artículos Constitucionales 
reíeridos, el Doctor José Luis Sobcrancs Fcrnándcz, en su 
planteamiento y justificación a Jos nlismos cxprcsa30 que la 
importancia de la rcíorrna Constitucional de 1 992 supera una 
insostenible situación de simulación, en que se n1odificaron normas 

30 Méndcz Annando.Una Ley para la Libertad Rcligio!'a. 1-:d. Diana. México. 1992. pág. 23 
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que eran letra muerta, imposibles de poner en práctica en los tiempos 
actuales. cuya redacción sonaba tota\n1cntc ridícula y que contravenía 
abiertamente cualquier declaración de derechos humanos fundamen
tales. 

Cuando el presidente Manuel /\vila Camacho, llevaba acabo 
su campaña política que lo llevaría a la prin1cra magistratura de la 
Nación, se manifestó públicamente como creyente y resultó evidente 
que a partir de 1940 la situación de la iglesia católica en el país carnbió, 
sobretodo porque dejaron de aplicarse los artículos 3°, 5º, 24, 27 y 130 de 
la constitución de 1917, en lo relativo a la libertad religiosa. Más 
adelante el accrcan1icnto entre los altos fucionarios del gobierno y la 
jerarquía católica mexicana se fueron dando con tnayor frecuencia y, 
particulanncntc,, a partir del sexenio del presidente Luis Echcvcrría 
Alvarcz se hizo de 1nancra pública, como lo demostró el hecho de que 
el Titular del Ejecutivo Federal visitara al Papa Paulo VI en el 
Vaticano y,, de n1ancra n1ás patcntc.,cuando al Papa Juan Pablo ll visitó 
nuestro país en 1979, fue recibido por el presidente José Lópc:t: Portillo 

Sin embargo, la noticia de actuali~.ar el n1arco jurídico, creó 
en el país una especie de crisis política entre intelectuales, derivada de 
la simulación, pues continuaban en vigor los artículos Constitucionales 
señalados, aunque no se aplicaran, hecho que motivó al Presidente 
Carlos Salinas del Gortari a modcrni:mr las relaciones del Estado con 
la Iglesia católica y las demás corporaciones religiosas. 

La rc:forma Constitucional a los dispositivos Constitucionales 
en n1ención se llevaron a cabo con base en 3 posiciones básicas: 
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a) Separación del Estado y las Iglesias; 
b) Educación pública laica; 
e) Impedimento de que las asociaciones religiosas acumulen bienes 

materiales. 

No obstante Jo anterior el contenido de la rclorma trata 3 
grandes rubros de vital importancia como son: 1 ... a libertad religiosa, 
asociaciones religiosas y n1inistros de culto. 

En cuanto a la libertad religiosa, se estableció la posibilidad 
de que el culto público lucra más allá de Jos templos, por lo que 
respecta a Jas asociaciones religiosas se les otorgó personalidad jurídica 
y por ende Ja posibilidad de adquirir bienes que constituyan su 
patrimonio, se quitó la prohibición de establecer órdenes monásticas y 
pronunciar votos religiosos, también quedó lucra Ja facultad de las 
legislaturas locales de fijar el número máximo de ministros de culto y 
se autorizó Ja cnscr1an7.a religiosa en las escuelas particulares, así como 
estableció Ja posibilidad de dar validez oficial a los estudios realizados 
en los planteles destinados a la lormación de ministros de culto. 

Por Jo que se refiere a Ja situación jurídica de Jos n1inistros de 
culto, se dio Ja posibilidad de que actúen como tales Jos extranjeros, 
que impartan educación en todos los niveles y grados, que dirijan 
instituciones de beneficencia, y qui;-.á lo más notable es que se les 
devolvió el voto electoral activo. 
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En apoyo al equilibrio a la libertad religiosa, se les ha 
impedido a las asociaciones religiosas tener más bienes que los 
necesarios para cumplir con su objetivo. Se prohibe a las autoridades 
intervenir en la vida interna de las asociaciones rcligiosas,sc prohibe el 
juramento así como a Jos ministros de cuJtos heredar por sí o por un 
pariente bienes de sus dirigidos y auxiliados cspiritualn1cntc; y Ja más 
importante disposición consiste en la política así con10 que Jas 
agrupaciones políticas tengan que ver con las religiones. 

En la reforma Constitucional del 28 de enero de 1992, se 
puede apreciar una dicotomía antinómica en Ja prcccptuación. y que de 
manera somera se puede sintcti:;;-.ar en que si bien por una parte esta les 
permite a las asociaciones religiosas tener bienes que constituyan su 
patrimonio necesario para el cumplimiento de sus objetivos, por otra el 
artículo decimoséptimo transitorio Constitucional dctcrn1ina que los 
templos y demás bienes que, conforme a Ja fracción JI del articu.Jo 27 
de Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicnnos,, son 
propiedad de Ja Nación,, mantendrán su actual situación jurídica. Con10 
se podrá observar dicho articulo transitorio es contrario a Ja esencia de 
la misma rcf'orn1a, ya que es contradictorio, pues si bien Ja reJorma 
establece que las asociaciones podrán tener patrin1onio, el transitorio 
indica Jo contrario,, al scfiaJar que dichos bienes seguirán siendo de 
la Nación, sin embargo lo anterior será objeto de estudio más adelante. 
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CAPITULO JI 

··coNCEPTO DE: ESTADO, 1n:1u:c1-10. RELIGION, sus 
RELACIONES y CONCEPTO DE 1n:.1u:c1-10 RELIGIOSO 

1. CONCEPTO DE ESTADO. SUS ELEMENTOS Y FINES 

El hon1brc para subsistir corno especie a través del ticn1po en 
el planeta,, tuvo y tiene la necesidad de asociarse con otros individuos 
para protegerse,, para tal c:fccto el ser hun1ano se organizó en 
comunidades que han ido evolucionando a través de su historia. La 
más antigua de todas la sociedades, según Juan .Jacobo Rousscau31 y la 
única natural, es la de Ja familia. La familia es por tanto,si se quiere, el 
primer modelo de las sociedades políticas: El jefe es la imagen del 
padre; el pueblo la de los hijos, y todos, habiendo nacido iguales y 
libres, no alienan su libertad más que por cierta utilidad. Afirma 
Rousseau que toda la diferencia radica en que,, en la Jamilia,, el amor 
del padre hacia sus hijos le recompensa de todos los cuidados que les 
dispensa, en tanto que en el Estado es el placer de mandar lo que 
reemplaza a ese amor que el jefe no siente por su pueblo. 

Según Juan Jacobo Ilousscau, haciendo q.lusión a Groci.o,, un 
pueblo puede darse a un rey, ese pueblo existe antes y como 
consecuencia de poder darse a un rey. J~sc don representa, pues, un 
acto civil, desde el momento que supone una deliberación pública. En 
consecuencia indica el autor32 los hon1brcs unen fucr;.o-",s y dirigen las 

31 Rousscau Juan Jacobo. El Controlo Social. Ed. Sarpc. Espm"ln J 983. pág. 28. 
32 Jbid. págs. 40 a 43. 
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que solamente existen .. esa sun1a de fucr:l'.as no pueden hacer sino del 
concurso de muchos; pero,constituyendo la fuer:t'.a y la libertad de cada 
hombre los principales instrun1cntos para su conservación, de tal 
manera que estos encuentran una forma de asociación que los defienda 
y proteja, con la tuerza común. la persona y los bienes de cada 
asociado, y por Ja cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no 
obedezca más que así n1ismo y pcrn1anczca, por tanto .. tan libre con10 
antes, el problema fundan1cntal se soluciona a través del contrato 
social. 

Las cláusulas de este contrato están de tal suerte dctcrn1inadas 
por la naturalc:7.a del acto,Jas cláusulas se reducirían a una sola a saber: 
La alineación total de cada asociado con sus in1.1cgablcs derechos a 
toda la comunidad. En fin, dándose cada individuo a todos~ no se da a 
nadie, y con10 no hay un asociado sobre el cual no se adquiera el 
mismo derecho que se cede, se gana la equivalencia de todo lo que se 
pierde y mayor fuer7.a para conservar lo que se tiene. 

Las prin1eras n1áxi1nas figuras de los hon1brcs en las con1unidadcs 
primitivas, fueron los dioses, y su prilncra íorn1a de gobierno, por 
tanto, la teocrática. Del hecho de colocar a Dios como jefe de toda 
sociedad política, se comprende que haya habido tantos dioses como 
naciones, puesto que no es posible que dos pueblos extraños y casi 
siempre enemigos puedan por n1ucho ticn1po reconocer a un n1isn10 
jefe, así pues, de las divisiones nacionales surgió el politeísmo, y de 
éste, la intolerancia teológica y civil. 
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Juan Jacobo Rousscau, en relación a ]as sociedades teocrá
ticas califica a Ja organi4'..ación dogmática teológica con10 de ''religión 
civil". El politeísmo provoca que la guerra política íuera a su vez 
teológica; las atribuciones de Jos dioses eran, por así decirlo 
determinadas por los límites de las naciones. El dios de un pueblo no 
tenia ningún derecho sobre los otros pueblos. 1 .os dioses de los 
paganos no eran dioses celosos, y se dividían entre sí el irnpcrio del 
mundo. 

A partir del advcnirnicnto dcJ crislianisn10 al n1undo, la 
dostrina de Jesús, según Rousscau33 ocasiona una revolución teológica, 
ya que Cristo establece sobre la tierra un reino espiritual que, 
separando lo teológico de lo político. hizo que el estado dejara de ser 
único, iniciando divisiones internas que no han cesado jamás de 
convulcionar a Jos pueblos cristianos. 

La aparición del J~stado n1odcrno, tuvo una influencia en su 
:formación. de carácter rcJigioso, lo que se puede observar en su 
estructura, en la que el estado clerical, siempre cs¡uvo al lado del je.fe 
de gobierno; desde luego en alusión a Jos pueblos cristiani;.'.ados; sin 
dejar de observar y dejar de lado a los pueblos musulmanes y otras 
culturas,. en las que cJ líder espiritual tan1bién estuvo y ha estado al 
lado dcJ jefe poJitico. La influencia religiosa hace acto de presencia en 
el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida de los Estados, 
como en Jos aspectos sociales,. culturales, cconón1icos y poJíticos. 

Es evidente que Juan Jacobo Rousscau, en su obra el Contrato 
Social, hace alusión a la íormación de lo que podríamos llamar el 
Estado moderno, pero es preciso conocer el concepto de éste. 

33 1&1a pag. 196. 



96 

Para Aristóteles .. Todo Estado es, evidentemente, una 
asÓciación,. y toda asociación no se .forma sino en vista de algún bien, 
puesto que Jos hombres, cualesquiera que ellos sean nunca 
hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bucno"'34

. 

Para Aristóteles el origen de los pueblos, está en la asociación 
primeramcntcdc muchas 1amilias, pero para la constitución del Estado, 
es necesario Ja asociación de n1uchos pueblos .. entonces indica que "La 
asociación de muchos pucblos,1omia un Estado coi11plcto, que llc.ga, si 
puede decirse así, a bastarse absolutan1cntc a sí n1isn10, teniendo por 
origen las necesidades de la vida, y debiendo su subsistencia al hecho 
de ser éstas satisfcchas"35

. Así el Estado, dice Aristóteles, procede 
siempre de Ja naturalc7..a, lo mismo que las prin1cras asociaciones, cuyo 
fin último es aquel; porque Ja naturalc;..',a de una cosa es prccisan1cntc 
su fin, y ese fin es la felicidad del hombre. El Estado es un hecho 
natural, ya que el hombre es un ser naturalmente sociable. 

En sus apuntes de teoría del Estado, Mario de la Cueva en 
ralación al Estado define que "El Estado es la comunidad nacional 
soberana, la nacion moderna que ha logrado su independencia de otras 
naciones, es Ja nacían que vive en un territorio,. entendiéndose por 
nación a la conunidad hun1ana"36

. 

34 Aristóteles.La Politoca. México.Ed.J>orrúa.S.A. de C. V. J 962.pág.2 I 
35 lbid. pág. 23 
36 Oc la Cueva Mario. Tcorfa del Estado. México. Jn.stitulo de Jnvcstigucioncs Jurfdicas. 

UNAM. pág. 42. 
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Haciendo referencia a Jorge Jcllinck, de Ja Cueva, dice que 
éste define al Estado como "La corporación territorial dotada de un 
poder de mando originario"37

• 

El Estado no es algo diferente de la nación, no es algo distinto 
al pueblo, según De la Cueva es la corporación territorial dotada de un 
poder de mando originario, es Ja comunidad humana que vive 
permanentemente en un territorio y que es independiente de todo otro 
poder político; esta observación De Ja Cueva Ja hace en exégesis a 
Jcllinek. 

Gumplowicz dice que el Estado "Es un hecho social, cuya 
característica consiste en ser un hecho de fucr:.-.a: El Estado es la 
organización de Ja clase don1inantc para n1antcncr bajo su dominio a 
las clases dominadas"38

• 

Dicho concepto lo estructura Gumplowicz en virtud de Ja 
influencia que Je inspiró las obras de Carlos Marx, que coinciden con 
las conclusiones dcJ positivismo sociológico que es el matcriaJisn10 
histórico. 

37 Id., pág 42 
38 /bid, pág. 46 
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En cuanto a la personalidad jurídica del Estado, De la Cueva 
afirma que El Estado Hes una organi,...ación constitucional de una 
nación soberana que vive permanentemente en un territorio, que tiene 
una dimensión interna, en cuanto interviene en las relacione con las 
personas que componen su población., es un sujeto de derechos y 
obligacioncs""39

• 

Para Luis R.ccascns Sich.cs, el Estado lo constituye ''una 
organi7....ación de varios hon1brcs, los cuales podrán ser dirigidos por un 
órgano determinado, pero no con-io un orden de vida in1pucsto por la 
fucr.7....a."''40 

El concepto que expresa Recascns, es incompleto, ya que si 
bien es cierto, el Estado constituye una organi,...ación de varios 
individuos, dirigidos por un órgano dctcrn1inado, tan1bién es cierto que 
se requiere un lugar donde esa organi:t".ación de hon1brcs vida; 
Rccascns Sichcs, no indica si esa organi:l'.ación de hon1brcs, dentro del 
concepto del Estado que define deban ser sedentarios o nómadas. 

Para Francisco Porrúa Pérez~ el Estado es HUna sociedad 
humana, asentada de manera permanente en el territorio que el 
corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un 
orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien 
público temporal de sus componcntes"41

• 

39 lbid~ pág. 370 
40 Rccascns Sichcs 1.uis. l·:studios de 1:i1osolla del llcrccho. Mudrid. IM.1.ibrerfa General 

Victoriano Suárcz. 1927. pág. 22. 
41 Porrúa Pércz Francisco.Teoria del Hstado.Méxieo.1-:d.l>orrlm.S.J\. de C. V. 1981. pág. 

190. 
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Para Rafael Rojina Villcgas, el Estado es "Una persona 
jurídica con poder soberano, constituida por una colectividad humana 
determinada territorialmente, cuyo fin es Ja creación y aplicación del 
Derecho al cual se encuentra somctido""42

• 

Para Eduardo García Mayncz., el Estado es: ''La organi7.ación 
jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en 
determinado territorio"" 43 

Para J-Jcrmann 1 Jcllcr, el Estado es "Una unidad soberana 
organi:zada de decisión y acción""44

• 

El doctrinario alemán sostiene que el Estado, no puede quedar 
constituido por ninguno de los elementos del pcnsan1icnto tradicional 
que ha considerado scparada111cntc co1110 integrantes del mismo el 
territorio, el pueblo, el orden jurídico, el poder y los órganos de 
gobierno. El género próximo del Estado. dice, es la organización, la 
estructura de efectividad organi,..ada en fonna planteada para la 
unidad de decisión y la acción estribando su diferencia específica 
frente a las demás organi7.acioncs existentes dentro de su territorio., en 
que su dominación es soberana, por cuanto que sólo al Estado incumbe 
el poder fisico coactivo y la capacidad de ejecutar sus decisiones frente 
a quien se opongan a ellas. 

42 Burgoa Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. op. cit. pág. 233. 
43 Garcia Mayncz Eduardo. Introducción al Estudio del Dcrccho.México.Ed. Porrlla S.A. 

de C.V. 1988. pág. 98 
44 Burgoa Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. op. cit. pqg. 228. 
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Según Aurora Arnaiz, el Estado se originó en el 
interior por una necesidad de protección f'ísica y religiosa de 
aquellos individuos que no tienen la n1isrna raíz étnica, sino 
f'widamcntalmcntc la misma casta totén1ica~ o religiosa en el exterior, 
se produce, o bien por una segregación de Estados que han alcan::t"ado 
la mayoría política que se indcpcndi;l'.an, o bien por la conquista o la 
invasión45 

Dicha autora define que: El Estado como "institución política, 
es la :forma política de un Pueblo o Ja organi7.ación política suprcn1a 
de un Pucblo''46

• Según Aurora Arnaiz, dicha definición es ahistórica y 
válida para todos los tiempos . 

Parafraccando al Doctor Luis Sánchcz Agcsta, Agustín 
Basavc Femándcz del Valle, define dcscriptivarncntc al Estado como 
"La organi.,-.ación de un grupo social, establemente asentado en un 
territorio dctcrn1inado, mediante un orden jurídico servido por un 
cuerpo de íuncionarios y garanti;;-.ado por un podci- jurídico, autónon10 
y ccntraliY.ado que tiende a rcaJiY.ar el bien con1ún""'11

. 

Esta definición establece cuatro elementos del Estado a decir: 

1. Un grupo social asentado en un territorio dctcnninado; 
2. Un orden jurídico unitario. (Constitución). 

45 Arnaiz Aurora. Ciencia del Esl<tdo. México, Ed. Pax. 1976. pág. 200. 
46 lbid .• pág.9 
47 Bnsavc Fcrnándcz l\guslfn. Tcoria del l~stado. México. J::d. Jus. 1970. pág. 71. 



101 

3. Un poder jurídico autónomo, centralizado y territorialmente 
determinado. 

4. El orden y poder que lo garantiza tiende a realizar el bien común 
público. 

Héctor González Uribc, al entrar al estudio del concepto del 
Estado, lo hace desde varias ópticas y para tal cíccto, hace un análisis 
de los conceptos de la palabra Estado desde la edad moderna. La 
palabra Estado afirma González Uribe, aparece entre las primeras 
frases de un opúsculo intitulado el príncipe (1513), escrito por el 
político Florentino Nicolás Maquiavelo. 

La frase inicial de ese opúsculo se ha vuelto célebre y allí 
debe encontrarse sin duda el origen moderno de la palabra Estado: 
"Todos los Estados, todos Jos señores que han tenido y tienen 
dominación sobre Jos hombres son Estados y son o República o 
principados"48

• 

Jurídicamente Gonzálcz Uribc conccptualiza al Estado, "La 
unidad de asociación, la corporación formada por un pueblo, dotada de 
un poder de mando originario y asentada en un determinado 
territorio"49

. 

48 Gonzálcz Uribc lléctor. Teoría Polftica. México. Ed. Porrúa. 1980. pág. 148. 
49 Ibid. p6g. 1 SS. 
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Otro concepto de Estado que estructura Héctor González 
Uribe, es "La corporación territorial dotada de un poder de mando 
originarionso. 

Los conceptos anteriormente expresados por el autor de 
referencia, Jos concluyó del concepto de Estado de °Jorge Jcllinek. 

Adolfo Posada, define al Estado corno una "mera 
organización social; corno una tuerza de imposición en una comunidad 
de hombres en un espacio, sobre un territorio; y como un asociación de 
significación ideal, ética, finalista''51

• 

Después de labor ecléctica, Gon>"..ález Uribc concluye que el 
Estado es: "Una sociedad humana, establecida permanentemente en un 
territorio, regida por un poder supremo, bajo un orden jurídico y que 
tiende a la realización de Jos valores individuales y sociales de Ja 
persona humanan52

. 

Esta denifición de acuerdo a Gonzálcz Uribe la dedujo por el 
análisis fenomenológico de las características o propiedades con que se 
presenta Ja realidad estatal, derivada de la observación empírica y de Ja 
reflexión inmediata. 

SO Id., pág. 155. 
s 1 !bid., pág. 1 58 
52 lbid.. pág. 162. 
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ELEMENTOS DEL ESTADO. 

Al analizar el concepto del Estado, se puede deducir, que este 
es una sociedad humana con determinadas características, unificada 
por la consecución de fines, sujeta a un poder que emana del mismo 
Estado y asentada en un territorio. 

Para estar en condiciones de un mejor entendimiento del 
f'enómeno Estado, es preciso examinar cada uno de esos elementos, 
que le dan vida al mismo. 

Francisco Porrúa Pércz, divide para su estudio los elem.entos 
del Estado en elementos previos del mismo, y elementos constituidos 
del Estado53

· 

Dentro de los elementos previos del Estado, Francisco Porrúa 
clasifica como elemento primero a la población y como segundo 
elemento el territorio. 

La población de acuerdo con el autor lo constituye el 
elemento humano, que es la persona humana, parafraseando a Santo 
Tomás, persona significa " aquello que es perícctísimo en toda la 
naturaleza ", el filósofb William James distingue entre personalidad y 
peraonalidades, y las clasifica en la fbrma siguiente: La persona material 
que esta constituida por cJ cuerpo, Ja persona social que es Ja que se 
relaciona con sus semejantes, la persona espiritual que está co.nsti-

53 Porrúa Pércz Francisco.op.cif.~págs.191 u 273 
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tuida por las actividades volitivas del ser humano, y al diforenciarlas 
con la personalidad dicho personaje la califiqa a esta como la 
propiedad o cualidad que nos autoriza a decir de un ser que es 
persona54 

Concluyendo Francisco 
constituye la sociedad humana. 
relaciones. 

Porrúa, 
que se 

dice que la población 
llega a integrar con sus 

El segundo elemento previo del Estado para Porrúa. es el 
elemento fisico denominado territorio y que según este autor es el 
suelo que se llama patria. misma que deriva de dos vocablos latinos: 
terra patrum (tierra de los padres). Afirma el autor que la formación 
estatal misma supone un territorio. Sin Ja existencia del territorio no 
podría haber Estado55

• 

Los elementos constitutivos del Estado a decir de Porrúa lo 
coníorman el fin de Estado, dicho elemento busca el bien común y el 
bien público. 

El fin que persigue el Estado es el bien público 
temporal, que es el objetivo de los hombres que componen el Estado, 
los gobernantes y los gobernados, dicho fin persigue un bien, y de 
acuerdo a Porrúa este bien lo clasifica en bien común y bien público, el 
bien común es el fin de toda sociedad, y el bien público es el fin 
específico de la sociedad estatal. 

54 Jbid.~ pág. 195. 
SS. Jbid., pág. 269. 



JOS 

El bien público temporal de acuerdo a Porrúa es un elemento 
constitutivo del Estado.La materia del bien público consiste, en primer 
término en el bien del Estado mismo, en cuanto institución política. El 
bien del Estado mismo comprende dos aspectos: La existencia del 
Estado y la conservación del Estado56

• 

La existencia del Estado implica, a su vez, la deíensa contra 
sus enemigos, que pueden existir en su interior o en el exterior. 

Por su parte, la conservación de Estado. supone el buen 
funcionamiento de su máquina administrativa y supone además, la 
existencia de una sana economía estatal. 

La materia propia del bien público queda constituida, pues por 
la totalidad de los intereses humanos57

• 

Dentro de los elementos constitutivos del Estado, Porrúa 
clasifica el elemento íormal al cual denomina la autoridad o el 
elemento poder público, sin el cual el Estado. no podría existir ni 
alcanzar sus fines y el cual se delega en un grupo de hombres que se 
sujetan a los mandatos consistentes en la exigencia de que realicen o 
no actividades en tal o cual sentido, para la conservación del Estado y 
para el logro de sus fines, quienes tienen autoridad que es la capacidad 
de dar órdenes58

• 

56 lbid .• pág. 283. 
S7 lbid .• pág. 284. 
58 lbid., pág. 289 
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Para Eduardo García Mayncz, el Estado contiene los 
siguientes elementos: El territorio que es la porción del espacio en que el 
Estado ejercita su poder59

• 

La población, Ja cual la constituye los hombres que 
pertenecen a un Estado. 

El poder, que es la aptitud de dirigir a los hombres, toda 
sociedad organi7..ada ha menester de una voluntad que la dirija. Esta 
voluntad constituye el poder del grupo. El poder puede ser simple o no 
coactivo,, y e] poder coactivo. 

La soberanía, que es el atributo esencial del poder político. 
No existe poder superior al del Estado. El poder soberano es, por ende 
el más alto o supremo; es también. un poder independiente, es un 
atributo ilimitado. · 

Para Agustín Basave Fernández del Valle, Jos elementos del 
Estado son de acuerdo a la definición que de Estado hace el Doctor 
Luis Sánchez Ajcsta, misma que ya íuc anali7..ada en el estudio del 
concepto Estado, los siguientes: 

Un grupo social establemente asentado en un territorio 
determinado . 
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Un orden jurídico unitario, cuya unidad resulta de un derecho 
fundatnental, (Constitución) que contiene el equilibrio y los principios 
del orden, y cuya actuación está servido por un cuerpo de f'uncionarios. 

Un poder jurídico, autónomo, centralizado y territorialmente 
determinado.Este poder se define como independiente hacia el exterior 
y como irresistible en el interior. · 

El orden y el poder que lo garantiza tiende a rcali7..ar el bien 
común público60

• 

Sin embargo más adelante dicho autor define como 
elemento del Estado los siguientes: El pueblo constituído por 
hombres que .forman luego una nación; el territorio que es el lugar 
geográfico que constituye la patria; el fin del Estado que es el bien 
común que persigue toda sociedad; el derecho que es el que ordena y 
objetiviza la vida común, el cual es creado por el propio Estado, y Ja 
soberanía que es el poder que comparativan1cntc se hace independiente 
de todos los poderes, a una superioridad superlativa, a una 
preeminencia jerárquica61 

• 

Tomando en consideración los conceptos de Estado sometidos 
a estudio, así como de sus elementos, podríamos determinar que el 
Estado es aquel, que está conformado por una población en un 
territorio dado, regido por leyes, por un poder de mando, que persigue 
el bien común y está dotado de un poder soberano. 

60 Basavc Fcmándcz del Valle Aguslin. op.cit .. pág. 7 J 
6 J lbid., págs. 72 a 1 OO. 
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En consecuencia los elementos del Estado son, partiendo de 
un método ecléctico: La población constituída por seres humanos con 
capacidad de decisión de someter su voluntad a los intereses de grupo. 
El territorio que es la superficie territorial en que habita ese pueblo. 
La ley es la que establece la norma de vida de ese pueblo, en el 
territorio determinado. El poder de mando que es delegado a grupo de 
hombres que ejercen poder y al cual se el denomina Gobierno. 

El fin del Estado que es el bienestar de todos los seres 
humanos que integran la población. La soberanía que es el elemento 
que todo Estado en su esencia posee y que es el poder sobre el cual no 
existe otro. 

FINES DEL ESTADO 

¿Es el Estado un fin, en si mismo, al que los hombres y las 
entidades sociales deben estar subordinados? ¿es, al contrario, un 
instrumento, un medio para el cumplimiento de fines más altos, como 
serían los de la persona humana?.EI punto neurálgico, como vemos, es 
la persona humana, su situación ontológica y moral. El personalismo, 
da primacía a Ja persona y sus valores; y el transpcrsonalisn10, va más 
allá de la persona a la que instrumcntaliza, y considera como supremos 
los valores de la colectividad; que pueden ser de diversa índole. El 
Estado como sostuvo el f"ascismo italiano, el pueblo, como lo 
concibieron Hitler y los teóricos del nacionalismo alemán; la sociedad 
sin clases o sociedad comunista,con su etapa transitoria de la dictadura 
del proletariado como lo afirmaba los ideólogos de la desaparecida 
Unión Soviética. En la época reciente la posición doctrinal del 
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transpcrsonalismo,es la que ha tenido una influcncía más proíunda, sin 
embargo los cambios subrepticios que han observado las sociedades en 
el mundo después de la caída de la Unión Soviética., las concepciones 
doctrinales al respecto. han experimentado una evolución que rebasan 
las concepciones de las dos posiciones aludidas .. pues si bien es 
cierto el transpcrsonalisn'o no ha sido abandonado totalmente por las 
políticas de los Estados, éste ha dejado ser el n1ás importante; lo 
mismo ocurre con la corriente pcrsonalista .. pero esta ha recobrado 
1uerza en la política de los Estados. sin embargo el fin más importante 
de la política no es el hombre,, sino los factores cconón1icos,, lo tnás 
importante para los Estados es crear riquc7...a a través de la inversión de 
capitales. 

Gonzálcz Uribc. es simpati?-antc de la corriente pcrsonalista y 
afirma que hay que transfonnar al hombrcl'rcnovar su orbe de valores , 
devolverle su calidad de persona. Y sobre la base de un hombre 
renovado -respetuoso de la jerarquía de valores y activo realizador de 
los bienes más elevados- restablecer el orden social, económico 
y político. Sólo así el Estado dejará de ser transpcrsonalista en sus 
fines para ponerse al servicio de la persona hun1ana y garanti7..ar Sólida 
y pcrrnancntcn1cntc cJ orden, Ja paz y la justicia 62

• 

Santo Tomás acuño una fórmula de valor sugestivo, 
afirmando que: El bien común es el fin que centra la vida de la " 
sociedad civil " o comunidad politica, anima la actividad de su 
gobierno y da sentido a la ley como instrumento de acción del poder y 
del orden político63

• 

62 Gorurálcz Uribc l léctor. op. cit. pág. S J 6 
63 Basave Fernández. del Valle Agustín. op. cit., pág. 80 
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El bien común se presenta como un eje común alrededor del 
cual se agrupan y resuelven todos los problemas de Ja vida política 

64
. 

Sin embargo Basavc Fcrnándcz, sostiene que el fin del Estado 
es el bien público y los elementos de éste son: 

El orden y Ja paz, para proscribir la violencia a través de una 
institución de justicia y un sistema jurídico. 

Coordinación de intcrcscS 9 en el que se arn1onizan los intCrcscs 
de los hombres en sociedad 65

• 

El fin del Estado para Francisco Porrúa Pércz, es el bien 
público de Jos hombres que .forman su población 66

. 

El estado surge de la actividad humana, agrupándose los 
hombres políticamente. 

Para éste autor9 e] bien público contiene los siguientes 
elementos que son a saber: 

a) Necesidad de orden y paz. 
b) Necesidad de coordinación, que es también orden, pero 

desde éste especial punto de vista. 

64 Ibid., pág. 80 
65 Jbid., pags. 81 y 82 
66 Porrúa Pércz Francisco op, cit., págs. 275 a 280 
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e) Necesidad de ayuda, de aliento y eventualmente de 
suplencia de actividades privadas 67

• · • 

La materia del bien público,. consiste .. en primer término, en el 
bien del Estado mismo, en cuanto institución política. La n1atcria 
!'ropia del bien f

8
úblico, queda constituida, pues, por la totalidad de 

intereses humanos . 

Las sociedades humanas por su propia dinátnica evolucionan 
constantemente, el movimiento de su inercia las IJcva a adaptarse a los 
cambios y a la nuevas íorma de vida. Las posiciones doctrinarias 
personalista y transpcrsonal isla han sido rebasadas a causa de 
íenómenos de naturaleza social, que han afrontado y afrontan 
actualmente los Estados. La humanidad de manera íácil tiende a 
polarizar sus posiciones, principalmente se han dejado llevar por 
cualquier corriente de doctrina, por ideologías que no han podido 
sustentarse, ni llevarse a cabo en la realidad, por lo que el fin del 
Estado debe conciliar radicalismos y afrontar su realidad 
objetivamente, en consecuencia el fin del Estado debe velar por el bien público 
común, sin descuidar el bien individual,. es decir velar por los intereses 
generales de la sociedad y de la persona en particular, que a fin de 
cuentas cada una de ellas coníorma la población, que es el elemento 
esencial de la subsistencia propia del Estado. 

67 !bid., pág. 279 
68 !bid. pág.<;. 283 y 284. 
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2. CONCEPTO DE DERECHO. 

Etimológicamcntcla palabra Derecho deriva del latín directus, 
que significa directo; su adjetivo reputa recto, seguido,igual, sin 
torcerse a un lado ni a otro.Que cae o mira hacia Ja mano derecha, o se 
encuentra al lado de ella. Razonable, justo, íundado. legítimo 69

• 

El Derecho regula la conducta externa de los seres humanos 
que viven en sociedad, genera derechos y obligaciones para los 
mismos, el Derecho nos permite la coexistencia pacífica entre las 
personas en una comunidad socialmente organi7..ada. 

Pero para tener un panoran1a más acertado del Derecho, 
analizaremos en f'orma somera algunos de sus conceptos. 

Raíacl Rojina Villcgas, define al Derecho como:"Un 
conjunto de norn1as bilaterales, externas generalmente heteróno
mas y coercibles que tienen por objeto regular Ja conducta humana en 
su interferencia intersubjetiva" 70

• 

Para Jos autores Rafael de Pina y José Castillo Larrafiaga, 
de.finen al Derecho corno: "Un conjunto de normas jurídicas positivas 
que lo integran en un determinado país"71

• 

69 Palomar de Miguel Juan. Diccionario para Juristas.Ed. Mayo.México. 1981 pág. 403 
70 Rojina Villcgns H.afacJ. Compendio de Jkrccho Civil. Tomo J. Ed. Pomía. S.A. de C.V. México. 

1982. pág. 7. 
71 De Pina Raf'acl y José Ca."1.illo J..arr.ulaga. Drccho Procesal Civil Ed. Ponúa. S.A. de C. V. 

México 1981. pág. 2. 



J 13 

Para el Doctor Eduard Eichmann, dice que el Derecho es: "El 
formado históricamente por el hombre, que dirige solamente la conducta 
externa de aquel y la configuración exterior de las cosas, además es todo 
Jo que una comunidad reconoce como norn1a obligatoria y directiva de su 
vida común" 72

• 

Según Arturo Valenzuela, el Derecho "es un conjunto de 
normas generales de conducta humana,, y externa que con carácter de 
obligatorio y para garanti7.ar a los individuos y a la sociedad la 
concecusión de sus respectivos intereses,, son establecidas y hechas 
valer por la autoridad del Estado" 73

• 

Eduardo García Mayncz,, define al Derecho corno: 11 un 
conjunto de normas imperativo-atributivas que ·imponen deberes y 
conceden :Cacultadcs11 74

• 

Juan Palomar de Miguel, conccptualiza al Derecho como: "Un 
conjunto de normas y principios tendientes en forn1a especial a regular 
las relaciones jurídicas. poniendo en ejercicio la activadad judicial del 
Est~do, y que coi:np_rcndc las leyes orgáni_c~s. del_ podcr

7
)udicial, los 

códigos de proccd1m1cntos y las leyes de cnJU1Ciam1cnto" · . 

72 Eichmnnn Eduard. ManuaJ de I::>crcho Eclcsiá....-tico. Ed.1-ibrcria Bosch. Alemania. J931. págs. 1y2. 
73 Valcruruela Arturo. I:>crccho Procesal Civil. De. Arrillo l lnos e Impresores., S.A. México. 1983. págs. 

17y 18 
74 Garcfn Maynez Eduardo. op. cit.., pág. 36 
75 Palomar de Miguel Juan. op. cit . ., pág. 403 
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El mismo autor da otra definición de Derecho y lo precisa 
como: "Un conjunto de normas jurídicas que constituyen el ordenamiento 
vigente" 76 

Del análisis de los conceptos observados, podemos concluir, 
aplicando el Derecho Comparado y el método d<;ductivo. de manera 
ecléctica; que el Derecho es un conjunto de normas juridicas, 
bilaterales, pos1t1vas, generalmente heterónomas y coercibles, 
imperativo-atributivas; f"ormado históricamente por el hombre, que 
rige solamente la conducta externa de aquel, garanti?.ando a los 
individuos y a la sociedad, la consecución de sus respectivos intereses, 
imponiendo deberes y concediendo facultades, establecidas en un 
ordenamiento vigente y hechas valer ante la autoridad del Estado. 

El Derecho como regulador de Ja conducta humana, es 
determinado por el hombre, a través de mecanismos de carácter 
jurídico establecidos para tal. fin, conf"orma normas externas de 
oberservancia general, que están influenciadas por el aspecto n1oraL 
¿Pero cuál es la diforcncia entre Derecho y Moral?; Ja diforcncia 
esencial entre normas morales y preceptos jurídicos estriba en que las 
primeras son unilaterales y los segundos bilaterales. 

La unilateralidad, según García Maynez son "reglas éticas que 
consisten en que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona 
autorizada para el cumplimiento de sus deberes". Las norn1as jurídicas 
son biJaterales, porque según éste autor "imponen deberes correlativos 

76 lbid., pág. 406. 
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de íacultadcs o conceden correlativos de obligaciones. Frente al 
jurídicamente obligado encontramos siempre a otra persona, íacultada 
para reclmnarlc Ja observancia de Jo prescrito" 77 

La moral y el Derecho se distinguen en que la interioridad es 
característica de la primera, y la exterioridad del segundo. 

Para el filósoío Kant, al explicar el concepto de voluntad pura 
afirma, que una conducta es buena, cuando concuerda no sólo 
exterior, sino interiormente, con la regla ética. La sin1plc 
concordancia cxtcrna,carccc de significación a Jos ojos de la 111oral. Lo 
que da valor al acto no es el hecho aparente, Ja rnanif'cstación que 
puede ser captada por los sentidos, sino el n1óvil recóndito, la rectitud 
del propósito78

. 

La nota interioridad que califica a la norn1a, quiere decir que 
una conducta de tipo moral que cxtcriori7.a el sujeto, debe tener valor 
hacía e] interior de éste, es decir que tenga significación ética, en 
consecuencia la interioridad es una característica propia de la moral. 

Por lo que respecta al Derecho, éste únicamente califica la 
conducta externa de las personas, más sin embargo éste se regula, 
teniendo corno uno de los elementos 1nás importantes el íactor moral, 

77 Garcfa Mayncz Eduardo. op. cit.. pág. 1 S 
78 lbid .• págs. 18 y 19 
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toda vez que a menudo penetra en el campo de la conciencia y analiza 
los móviles de la conducta, atribuyéndoles consecuencias jurídicas de 
mayor o menor trascendencia. 

El Derecho es coercible.en tanto que la moral contiene la nota 
de la incoercibilidad. Los deberes morales deben cumplirse de manera 
espontanea,. es decir es potestad del sujeto Ja rcali7.ación u omisión de 
un deber moral. 

En cuanto al Derecho la cocrcibilidad estriba en que este 
tolera y en ocasiones prescribe el empico de Ja f"ucr/.a, como medio 
para conseguir Ja observancia de sus preceptos. 

La autonornía es una nota que califica a la norma moral,. 
autonomía quiere decir según el propio GarcíaMaynez autolegislación. 
reconocimiento espontáneo de una imperativo creado por Ja propia 
conciencia. 

La hetcronomía es la nota que califica a ·1a normas jurídicas, 
hcteronomía es sujeción a un querer ajeno,. renuncia el sujeto a la 
!acuitad de la autodeterminación normativa. 

El Derecho viene a constituir en un país determinado Ja moral 
de éste, contiene los valores éticos que Jo califican,. histórican1cntc ha 
quedado plasmado que la concepción religiosa ha influido en la 
conlormación de los ordenamientos jurídicos. convirtiéndose tal 
característica en garante moral de la sociedad. la cual obliga a los 
órganos encargados de ponerlos en práctica a que su quehacer se sujete 
al mismo. 
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El Derecho faculta al órgano detentador del poder para 
determinar todas aquellas normas que regulen la vida y actuación de 
todos los seres humanos que integran una sociedad, a través del 
Derecho el órgano detentador del poder se ha atribuido la prerrogativa 
de legislar en materia religiosa, no regula los actos o ritos del culto 
interno ya que esta es potestad de Jos ministros del mismo, sino Ja 
actividad pública de las religiones frente a la sociedad y su 
responsabilidad ante el Estado, pero es preciso saber que se entiende 
por religión, que será objeto de estudio posterior. · 

3.CONCEPTO DE RELIGION 

La palabra religión etimológicamente deriva del latín rcligio, 
de religare, que significa, volver a unir o atar, su sustantivo indica 
vínculo moral entre Dios y el hombre; de acuerdo a Ja definición de 
Juan Palomar de Miguel Ja palabra religión significa: "Un conjunto de 
cosas en que se sustenta por parte del hombre éste vínculo moral: 
creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración 
y temor hacia ella.normas morales para su conducta y práctica rituales. 
Virtud que nos induce a dar a Dios el culto debido. Profosión y 
observancia de la doctrina religiosa. Obligación de conciencia,. 
cumplimiento de un deber" 79

• 

79 Palomar de Miguel Juan.op.cit.pág .. I 147 
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El diccionario Porrúa de la lengua cspaf\ola, nos dice que la 
palabra religión significa: "Conjunto de creencias o dogmas acerca de 
la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de 
normas morales y de prácticas rituales para la conducta individual Y 
social. Relación del hombre con Dios" 80

• 

El diccionario Océano de la lengua cspaf\ola, 
conceptualiza el término religión como: "Un conjunto de 
creencias o dogmas acerca de la divinidad, y de prácticas rituales para 
darle culto. Profesión y observancia de la doctrina religiosa. 
Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Orden ,instituto 
religioso" 81

• 

En México, después de la conquista, el concepto religión 
estuvo ligado directamente con la iglesia católica, Ja instrucció.n del 
evangelio de Jesucristo que llevaran a cabo los· frailes de diversas 
órdenes, hicieron concebir el término religión con el de la iglesia 
católica y sus doctrinas religiosas. 

La palabra iglesia deviene del latín ccclcsia, derivase también 
de la griega ckkanoía, que significa reunión o comunidad. El Nuevo 
Testamento de la Biblia, empica Ja palabra sinagoga para Ja 
comunidad judía, y Ja de ccclcsia para la cristiana 82

• 

80 Raly Poudcvida Antonio. Diccionario J>orrúa de la Lengua Espafiola. 
81 Diccionario Occáno de Ja Lengua Espanola. Ed.Océano.México. Ed. Océano. México. 

1987. pág. sin 
82 Eichmann Eduard. op. cit .. pág. 5 
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El término iglesia, es un concepto de la religión cristiana que 
significa comunidad de persona que proícsan la fé en Jesucristo, para 
ganar a todos los hombres para el "Reino de Dios 11

• 

Ninguna otra religión -fuera de la cristiana,,. utiliza el 
término iglesia para calificar a la comunidad de fieles ligados por la 
misma fé, bajo una autoridad suprema, vcrl;>igracia los judíos 
denominan al lugar donde se reúnen con el nombre de sinagogas,. los 
musulmanes le llaman mezquitas,,. cte.; sin embargo las con1unidades 
religiosas cristianas,. sean católicas o protestantes,. Ja concepción de 
iglesia la consideran corno el género de asan1blcas públicas, así como 
el lugar donde estas se reúnen. para profesar la fé religiosa en Cristo. 
que practican sus cnscñan;.r..as y participan del n1isn10 cuJto. 

La iglesia fundada por Cristo, tuvo corno signo esencial la 
unidad no sólo entre sus n1icn1bros con1poncntcs,. sino con el Mesías 
mismo, tal y como lo ejemplifica el Apóstol San Pablo. en su primera 
epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 12 al 30, en su 
parte esencial dice: "Que la iglesia del Salvador es con10 un cuerpo, 
que tiene muchos n1iembros, pero todos Jos miembros del cuerpo, 
siendo muchos, son un solo, así también Cristo, porque por un solo 
espíritu -fuimos todos bauti:;..r.ados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un misn10 
espíritu. El ojo no puede decir a Ja mano no te necesito, ni tampoco la 
cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes bien Jos 
miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios, 
porque Jos que en nosotros son n1ás decorosos, no tienen necesidad; 
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al 
que le faltaba. De manera que si un miembro padece, todos 
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los miembros se duelen con él,y si un miembro recibe honra, todos 
los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois cJ cuerpo de Cristo .. 
y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en Ja iglesia. 
primeramente apóstoles, luego prolctas, lo tercero n1acstro. La cabeza 
de Ja iglesia es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, 
y la vida, nadie va el Padre sino es por mí 11

• 

Como unidad de f"é, de culto y de conduela, Ja iglesia 
cristiana, desde su primitividad,tuvo ncccsarian1cntc una organi..,-..ación 
que se proyectó a las comunidades cristianas que la integraban y que se 
establecieron en diversas regiones del mundo antiguo consecuencia de 
Ja di1usión del Evangelio por Jos discípulos y apóstoles de Cristo 83

• 

El ]undamcnlo evangélico de la iglesia, radica en las mismas 
palabras que Cristo les manifostó a sus discípulos, cuando éste les 
preguntó a aquellos en relación a sobre lo que la gente decía y 
preguntaba respecto de Jesús. Los discípulos le respondieron a Cristo, 
dicen que tu eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o 
alguno de los profotas. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos y 
ustedes quién dicen que soy. Entonces respondió Pedro: tu eres el Cristo 
el hijo del Dios viviente. Y Jesús Je di= a Pedro: Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino n1i 
Padre que está en Jos ciclos. Yo te digo que tu eres Pedro y sobre esta 
roca (del tu eres el Cristo, el hijo del Dios viviente), edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

83 Burgoa Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. op. cit. pág. 907 
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De lo anterior. podemos concluir que le íundamcnto de la 
iglesia es Jesucristo y no como erróneamente se ha sostenido por 
muchos años, en el sentido de que el íundamcnto es Pedro. 

El objeto del análisis anterior. es con la finalidad de acr;,ditar 
que el concepto iglesia. ha sido manejado por las comunidades 
cristianas y no por las otras comunidades religiosas. No obstante el 
legislador en México ha utilizado el concepto iglesias para calificar a 
las demás instituciones rcligiosas,tal situación es incorrecta. El n1anejo 
legislativo del término iglesias,sc entiende, porque tal se manejó desde 
las leyes de reíorma y principalmente en la ley del 4 de diciembre de 
1860, en la que se decretó la libertad de cultos, y como en esa época a 
la comunidad religiosa únicamente reconocida era la Iglesia Católica. 
Apostólica y Romana. así como que las corrientes de carácter 
religioso que llegaran a México en el siglo pasado, íucron 
también comunidades cristianas de fundan1cnto bíblico, el legislador 
les asignó el calificativo de iglesias, ya que estas mismas 
comunidades religiosas se dcnon1inaban así n1isn1as 
iglesias; sin embargo postcriorn1cntc arribaron al país, 
otras corrientes religiosas, las cuales no· denominaban a 
sus comunidades iglesias, sino tenían diferentes acepciones 
corno ya se ha indicado. 

Algunos doctrinarios del Derecho, han calificado a las 
relaciones del Estado con las instituciones religiosas como Derecho 
Eclesiástico, lo que es incorrecto, por los motivos ya expresados, el 
adjetivo acertado es el de Derecho Religioso, acepción que abarca no 
únicrunentc a las iglesias cristianas, sino a todas las instituciones 
religiosas . 
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4. ESTADO Y DERECHO. 

Aunque el Estado ye! Derecho tienen su misma raíz en la vida humana 
y responden al mismo impulso de ordenar y objetivar la vida de las 
personas , tienen una esencia distinta. Pudiera pensarse que e] Derecho 
es creado por el Estado. Pero en realidad, el Estado no hace sino 
reconocer y definir un orden jurídico dctcrminado,por Ja concreción o 
determinación del Derecho natural. Es también el Estado quien rcali7.a 
y sanciona el Derecho. 

Para Hans Kelscn, el Estado se identifica con el Derecho, el 
pretendido dualismo es un desdoblamiento inútil y el problema 
de sus relaciones y prioridad, un problema f1cticio. Decir 
Derecho es decir sistcn1a coactivo de normas, y esto es 
precisamente el Estado. Cuando concebimos al orden jurídico 
personificado, unificado, le llamamos Estado. Pero 
acontece que a al personificación se la hipostati:i'..a, se la convierte en 
objeto independiente; y así el objeto originario del conocimiento es 
duplicado, y se crea el problema aparente de Ja relación que entre dos 
objetos que en el londo son un solo. Con la genial unilateralidad, 
reduce el maestro vienés los elementos clásicos del Estado, el pueblo y 
el territorio,a las csforas espacial y personal del órdcn jurídico vigente. 
La soberanía consiste, tan sólo, en que éste orden jurídico no derive su 
validez de ningún otro superior 84

• • 

84 Ba....avc Fcmándcz del Valle AgtL<ilfn. op. ciL págs. 89 y 90. 
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El Derecho y el Estado son las superestructuras jurídica Y 
política de una comunidad; en consecuencia, . uno y otro ·están 
condicionados,. ncccsarian'lcntc por la estructura cconón1ica que es la 
estructura básica de la comunidad. El Derecho y el Estado no pueden 
imaginarse divorciados de la realidad,. n1cnos aun fuera de ella; su 
naturaleza,. su estructura y su función tienen,. pues, que estar 
condicionados por la manera de ser de la estructura cconó111ica 

85 

Ahora bien: el Estado se organiza en el Derecho y 
subsiste en la realización de determinados fines. El Derecho 
nunca es un fin del Estado. El Derecho es un medio de que se 
vale aquel. para cumplir con sus fines políticos. Los fines del 
Estado son otros a los del hombre del Estado, y a los de la comunidad 86

• 

No es posible hablar del Derecho sin hacer referencia al 
Estado. Al hablar del Estado necesariamente se hace referencia al 
orden jurídico. El Estado no es mas que el sistema del orden jurídico 
vigente; esta afirmación la hace 1-Ians Kclscn. Funda su afirn1ación en 
la observación de que las doctrinas puramente sociológicas del Estado, 
hacen referencia al orden jurídico al tratar de explicar el fenómeno de 
mando que se da dentro de los hechos puramente sociológicos, cuyo 
complejo forma el Estado. Dice Kclscn que precisamente lo jurídico es 
lo que viene a trazar las fronteras de la realidad estatal; que sólo a Ja 
luz del Derecho podemos delimitar lo estatal; que un hecho sólo puede 
considerarse con10 estatal cuando se hace referencia aJ orden jurídico, 

85 De In Cueva Mario, op. ciL, pág. 126. 
86 Amaiz Aurora. op. cit., pág. 12. 
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y por ello lo jurídico es lo que va a dar tono, lo que va a caracterizar a 
un hecho cualquiera como hecho estatal. 

Entonces lo estatal se confunde con el fenómeno jurídico 
puesto 'iluc un hecho sólo es estatal cuando tiene un ingrediente 
jurídico 7

• 

Según Francisco Porrúa Pércz, el Estado es un ente 
complejo que presenta diversos aspectos. Entre esos aspectos se 
encuentra un conjunto de hombres produciendo, creando y definiendo 
un orden jurídico. En consecuencia, Estado y Derecho se encuentran 
en una relación de todo a parte. El Derecho es una de las partes 
sustanciales del Estado, porque no se concibe a éste sin el Derecho, ni 
al Derecho como realidad positiva separándolo del Estado 88

• 

Para Porrúa, Estado sin Derecho es un simple fenómeno de 
íuerLAl. La proposición contraria, el Derecho sin e] I~stado, es una mera 
idealidad normativa, una norma sin efectividad. 

La posición correcta para este autor, es la siguiente: Estado 
con Derecho, equivale al "Estado de Derecho" r:nodcrno, dentro del 
esquema planteado 89

• 

87 Porrúa Pércz Francisco. op. cit .• págs. 149 y 150, 
88 !bid. póg. 1 S6 
89 !bid. ~ JS7y JSS 
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Una consideración atenta de la naturaleza del Estado lleva a 
verlo como una realidad amplia y compleja en el ámbito de la 
convivencia humana. El Estado aparece (a la luz de una descripción 
fenomenológica y de una reflexión sobre la misma) como un hecho 
social, por una parte, como un poder organi,..ado y supremo; y por otra 
como una institución dotada de una teleología y de tlll valor propios y como 
un íenómeno jurídico. 

El Estado moderno, tras siglos de evolución se presenta en 
íntima relación con el Derecho: I~s, en sí n1isn10, un Estado de 
Derecho. La línea constante del desarrollo del Estado en los pueblos 
civilizados, va de la organización arbitraria y despótica, que pasa por 
encima de los derechos de los individuos y grupos, a la institución 
jurídicamente regulada y limitada, que respeta los derechos d.c los 
demás y trata de armoni7_arlos con los suyos. 

Por otro lado, el Estado contcn1poránco, es una .fuente 
constante e importantísin1a de normas jurídicas. Y por n1cdio de sus 
tribunales judiciales y administrativos, hace una labor continua de 
interpretación, aplicación y sanción de las leyes. 

Esto quiere decir, que no es posible tener un conocimiento 
cabal del Estado sino se atiende al aspecto de sus relaciones con el 
Derecho. Estado y Derecho íorman un binomio indisoluble en la vida 
social y sus términos requieren una explicación conjunta.Por tal razón, 
tal situación se conten1pla dentro de la política. 
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El derecho, como tal, es una norma constante que regula la 
conducta del hombre en sociedad. En sí mismo se origina en la 
naturaleza propia del hombre (ser racional y social) y su misión es 
regular el orden de la conducta dirigida a un fin en el ámbito de las 
relaciones humanas. Ese Derecho supone la cooperación social y la 
promueve. No puede durar a la larga, sino cuenta con el ascntiniicnto 
espontáneo de los hombres a los que se dirige. 

Pero dada Ja naturaleza dcsfollccicntc e inclinada al mal del 
ser humano, el orden jurídico tiene también con10 característica la 
cocrcitividad. Puede y debe imponerse muchas veces por la I'ucr7~ 
.frente a oposiciones no razonables. No es que Ja f'ucr/.a coactiva sea la 
esencia del Derecho, de tal manera que éste deje de ser lo que es en 
ausencia de Ja misma,pcro si es una nota que Jo acotnpaña y le asegura 
su eficacia en casos extremos. 

Estado y Derecho representan así un papel de importancia 
definitiva en toda comunidad organi7~da.Estc es un dato que aparece a 
la simple vista de la observación sociológica. La acción espontánea y 
enérgica del poder político configura la comunidad y la conduce al 
cumplimento de sus fines; el Derecho por su parte. señala los cauces 
estrictos por los cuales debe de correr esa actividad y da origen a un 
orden estable y firme de convivencia social. 

Pero la coexistencia y colaboración de esas dos grandes 
realidades, plantea de inmediato el rundamcntal problema de sus 
mutuas relaciones. 
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Para Héctor González Uribe, la cuestión no es íácil de 
resolver.En el f"ondo suscita una serie de interrogantes que brotan de la 
entraña misma del Estado y del Derecho y que se refiere a sus 
actividades más peculiares. Parece obvio (para quien se ponga en el 
catnpo de una mera descripción IcnomcnoJógica .. sin compron1iso con 
ninguna doctrina política) que el Estado tiene una realidad social y nos 
fines espirituales que piden una cierta organi7~ción y unas ciertas 
normas de convivencia. Esa organi7.ación y esas norn1as las 
proporciona el Derecho. Parece evidente también que ese Derecho no 
es creado por el Estado .. sino que corresponde a valores sociales que 
anteceden y van más allá del poder político: la justicia, la seguridad, el 
bien común. Pero sí requiere ineludiblemente del Estado para ser 
definido, aplicado y sancionado. Sin el monopolio de la sanción, que 
históricamente recayó en el Estado, el Derecho se vuelve un ideal 
ineficaz y sin vigencia. 

EJ Estado, por otra parte, al ccntraJfa ... .ar y convertir en 
f"uncioncs exclusivas suyas Ja definición y sanción del Derecho, 
garantizan, con toda la f"ucr/.a de que dispone, la seguridad jurídica, 
con lo cual promueve eficazmente el orden y la paz de la sociedad 90

• 

Vemos así como el Estado y Derecho son realidades que lejos 
de oponerse se armoni7_..an y complcn1cntan. Se in1pJican mutuamente, 
de manera esencial y necesaria, para cumplir su misión. Esto significa 
que los dos tienen que rcali7.ar un fin y que ese fin,cn la medida en que 
responde a los valores éticos justifica tanto al Derecho como al Estado. 

90 Gon~..ácz Uribc l léctor. op. cit .• págs. 201 a 207. 
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5. ESTADO, DERECHO Y RELIGION. 

Ya ha quedado explicado y dcsarrolladq las relaciones que 
existen entre el Derecho y el Estado. También se ha expuesto que el 
Estado en su esencia ha tenido una influencia de carácter rcJigioso, 
asimismo que el Derecho también ha contado con la contribución de la 
religión. 

Para Eduard Eichmann,todavía no existe entre religión, moral 
y derecho una línea divisoria; el orden jurídico es, al mismo tiempo, 
ético y religioso, según dicho autor. La voz de la razón, la idea de la 
rectitud en nosotros es innata,Ja conciencia, nos dice Jo que es justo. es 
decir lo que está con.forme con Ja justicia 91 

Afirma Eichmann que la estrecha concepción nlodcrna del 
Derecho entiende por tal solamente el posJt1vo, el I'ormado 
históricamente, el Derecho constituido por el hombre. La consecuencia 
según el autor, es Ja separación de religión y moral, de una parte, y 
Derecho, de otra; el Derecho se ha emancipado· de Ja ética. No ha 
quedado lugar para un Derecho natural o racional, y el Derecho obliga 
sin consideración a su racionalidad o irracionalidad. 

91 Cichmann Eduard. op. cit.. pág. 1 
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No se puede negar que existe una distinción entre 
moral y Derecho. Una justicia natural y otra legal. A diforencia de la 
ética, que se dirige al f"ucro interno para determinarle al bien, el 
Derecho puede determinar solamente la conducta externa de aquél y la 
configuración exterior de las cosas.En la n1orat Ja conducta depende de 
un sentimiento interno; en el Derecho de lo legal, externo 92

• 

Sigue sosteniendo Eichrnann, que el hombre, corno ente de 
naturaleza social, está llamado a la rusión con sus semejantes. para 
alcanzar los fines de Ja vida y asegurar las condiCioncs externas de la 
misma. Las comunidades naturales son la fan1iJia, y el l~stado. 

La farnilia se extendió, constituyendo la parentela y el pueblo. 
proda organizac1on implica coníormación jurídica. 1-lan existido 
organizaciones antes que el Estado; y el Derecho es, por tanto, anterior 
a este. Es Derecho todo Jo que una comunidad reconoce como norn1a 
obligatoria y directiva de su vida con,ún 93

• 

Dice Eduard Eichmann, que la iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, es una socictas pcrfocta planc libera que, al igual que el Estado 
persigue un fin propio.y posee una organi7.aciónjurídica y Jos medios que se 
requieren para su subsistencia y eficacia. Así como la iglesia por su fin, 
medios y origen divino inrncdiato,sobrepuja a la sociedad civil,así elpodcr 
de que dispone es superior a todo otro,y de ningún modo in:fcrior,ni 
subordinado al civil 94

• • 

92 lbid .• pág.2 
93 Jbid .• pág.3 
94 lbid., pág. 14 y IS 
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Analizando los conceptos del autor aludido, se encuéntran 
varias inexactitudes que a continuación se indican. 

Según Eichmann el Derecho se ha emancipado de la ética, lo 
que es incorrecto, ya que el Derecho para que sea intrínsccan1cnte 
válido, contiene el elemento moral .. que a su vez es ético,ya que si bien 
se ha comprobado que clDcrccho tiene influencia de carácter religioso, 
esto implica que los seres humanos aceptan la normatividad de éste, 
porque en la interioridad la acepta, de íorma unilateral, aunque la 
norma jurídica contenga la nota de Ja bilatcralidad, pues esta persigue 
un bien común, que in1plica que es axiomático y en consecuencia ético 
y moral. 

Por otra parte es inexacto de que la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, esté sobre la sociedad civil, ya que 
la iglesia en la mayoría de Jos Estados, está sujeta a las 
disposicio11cs de carácter jurídico de .;stos, cosa muy 
distinta es que, por la naturalc:t'.a política del Estado elcrical,porsu 
rebeldía, no acepte a constreñir su actividad externa, que no 
interna , al orden jurídico al que se Je ha obligado; el poder 
tcmporaLcn ningún momento interviene en el án1bito interno y 
espiritual de acció11 de Ja corporación religiosa rcícrida. 

Hermann 1-Jcllcr, indica que el poder estatal que organiza y 
pone en ejecución las actividades sociales del hombre que vive en un 
determinado territorio es, por su íunció11, un poder secular. En cambio, 
la iglesia ordena Ja conducta del hombre respecto a potencias 
supraterrenas. Precisamente por eso falta en ella la íunción territorial 
que es necesaria al Estado; es esencialmente una agrupación personal y 
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no una organización territorial.Pero mientras Ja iglesia es un grupo que 
pertenece a éste mundo. una "'sociedad religiosa'".. tiene taillbién que 
organizar, dentro de la conexión social de causa y cf'ccto, actividades 
sociales y, por consiguiente ha de ejercer poder social. Teniendo en 
cuenta elgran poder de Ja iglesia católica afincado en una organi>'..ación 
mundiaJ, se habla por eso, no sin fundamento, de una soberanía 
eclesiástica. Pero Ja propia curia romana, con . bastante f'rccucnci~ 

manifostó que para una soberanía política, hasta el Tratado de Lctrán, le 
faltaba un tenitorio geográfico propio. El 11 de fobrcro de 1929, declaró el 
Papa quc,hasta el prcscntc,no había en el mundo otra f"om1a verdadera y 
propia de Ja soberanía que la territorial (acta apostólica Scdis, XXI, 
1929, página 105) y. según el prcálnbulo del Tratado de Lctrán, el 
territorio de la Ciudad del Vaticano debe ser medio y garantía de la Santa 
Sede en el cumplimiento de su cometido. Pero el hecho de que la iglesia 
Católica, lo mismo que otras muchas iglesias, hayan vivido florecido 
sin territorio, además de que la Ciudad del Vaticano, tan1bién según 
el Tratado de Lctrán no es propiamente un Estado al lado de la iglesia, 
sino que ésta ejerce autoridad, al modo de los grupos políticos 
mcdícvaJcs95

. 

La comunidad estatal no es la iglesia, en cuento a Estado,ni Ja 
iglesia es Estado, en cuanto iglesia, sin embargo la iglesia católica se 
resiste a Ja diforcnciación objetiva entre la f"unsión eclesiástica y la 
estatal. Sin duda, el poder secular, especialmente en las religiones 
politeístas, puede ser un apéndice del eclesiástico y viceversa. Pero 
también entre los hindúes y judíos, y en otras teocracias orientales, y 

95 l-lcllcr 1 Jcnnan. Teoría del Estado.De.Fondo de Cultura Económica.México. 1963 pág.227 
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mucho más entre los griegos y romanos, y ya de una manera plena en 
la edad media, se hizo una distinción neta entre la función estatal Y 
eclesiástica, incluso cuando ambas eran ejercidas por las mismas 
personas96

. 

La incapacidad espiritual para distinguir el Estado de la 
iglesia, ha abierto el camino a la incapacidad para soportar 
prácticamente la tensión existente entre a111abas funciones 97

• 

El Estado tiene Ja capacidad jurídica, para ser 
sujeto de derechos y obligaciones. Dentro de sus facultades está: La de 
legislar, a través de su elemento gobierno, todo un conjunto de 
normas que regula el quehacer y conformación de todos Jos demás 
componentes del Estado, a tal normatividad se el da el nombre de 
Derecho. Dentro de los componentes o elementos del Estado se 
encuentra la población, misma que constituye el conjunto de seres 
humanos, que viven en un territorio dctcm1inado y el cual es otro de 
los elementos constitutivos del Estado, es decir la porción de sucio. 

El Derecho, entendido corno un conjunto de nonnas jurídicas, 
que tienen por objeto la de regular la conducta de las personas en una 
comunidad política y socialmente organizada, establece los 
lineamientos comunes para hacer posible la vida gregaria entre las 
personas; el Estado, como persona jurídica, queda su quehacer 
subordinado al Derecho, mismo que es un elemento de aquel, lo que 
permite Ja existencia de un Estado de Derecho. 

96 lbid .• pág. 228. 
97 lbid .. pág. 229. 
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La religión, comprendida, con10 un conjunto de creencias 
relacionadas con la deidad, es un atributo propio de las personas, 
quienes tienen la libertad de comprender la divinidad a través de una 
serie de doctrinas,sustcntadas por el hombre acerca del ser, su crc~ción 
y su relación con Dios o los dioses, según cada cultura y la concepción 
religiosa que se detente. 

La religión se entiende con10 una actividad propia del ser 
humano, comprende una creencia en algo o en alguien, ese algo o 
alguien se encuentra en la esfera de su yo interno, pretende entender 
sobre la existencia de la divinidad, aunque en muchas ocasiones la 
explicación sobre al existencia de la n1isn1a, racionalmente no tenga 
lógica y vaya aparentemente en contra del sentido común, trata de 
justificar, aclarar lo incxp1icablc, en el ente cognoscll1vo del ser 
humano, sobre el ser del mismo. Al llegar a conclusiones estas se 
comparten entre un grupo de personas que con1icnY.a a rcali7..ar 
actividades externas que influyen en el n1cdio an1bicntc en que se 
realizan, afectando el con1portamiento de las personas que las 
practican. 

El conjunto de dilcrcntes creados rcligiosos,provoca conflicto 
entre Jos diíercntcs grupos que profesan distintas corrientes 
dogmáticas, lo que viene a significar un desafio para el gobierno 
elemento del Estado, que se ve obligado a establecer normas de 
carácter general, para la convivencia pacífica entre las personas que 
cnarboJan dilercntes creencias religiosas, ya que n1uchas veces estas se 
contraponen, en mucho o en poco acerca de la divinidad. 
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Las prácticas de las diferentes religiones en muchas ocasiones 
contraviene el orden jurídico establecido por las leyes, que significan la 
comisión de ilícitos o de infracciones de carácter administrativo, lo anterior 
constriñe al Estado a dictar leyes que regulan la pcrmisibilidad de las 
actividades del culto público, para evitar que el ordenamiento jurídico 
seá violentado por grupos de personas en la libertad de la profesión de 
sus creencias, que es el n1omcnto en que Estado,. Derecho y religión se 
relacionan. 

6.CONCEPTO DE DERECIIO RELIGIOSO. 

Para estar en condiciones de estructurar un concepto del 
Derecho en materia religiosa,. es preciso conocer el precepto que 
regula las relaciones entre el Estado y las organi7....c"lcioncs religiosas . 

Se conoce a estas alturas el concepto de Derecho, de Estado y 
de religión, ahora corresponde de manera analítica definir de qué 
manera se denominaría al Derecho que regula las relaciones Estado e 
instituciones religiosas. 

Algunos tratadistas del Derecho le denominan a estas 
relaciones Derecho Eclesiástico,, Jo que es incorrecto,, toda vez que 
eclesiástico deriva del término latín ccclcsia, que a su vez deriva de la 
palabra griega ckkanoía, que significa reunión o comunidad. 
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El término iglesia, es un concepto utilizado por la religión 
cristiana que significa comunidad de personas que profesan la fe en 
Jesucristo., para establecer en este n1undo "El Reino de Dios"". 

En tanto que la palabra religión, etimológicamente derivada 
del latín religio, de religare, que significa, volver a unir o atar, su 
sustantivo indica; vínculo moral entre Dios y el hombre. Su concepto 
un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de prácticas 
rituales para darle culto. Profesión y observancia de la doctrina 
religiosa. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Orden, 
instituto religioso. 

Iglesia,quicrc decir cuerpo de Cristo, tal y como lo ejemplifica 
el Apóstol SanPablo en su primera epístola a los Corintios, en el 
capítulo 12. versículos del 12 al 30, que es uno de los libros integrantes 
del Nuevo Testamento, de la Santa Biblia. 

Por lo antes expuesto, es que el térn1ino nlás acertado para 
denominar las relaciones entre el Estado y las instituciones religiosas 
es el de Derecho Religioso. 

En su parte medular, el artículo 130 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que : "El principio histórico de 
la separación del estado y las iglesias orienta las normas contenidas en 
el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se 
sujetarán a la ley. Corresponde cxclusivamnctc al Congreso de la 
Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones 
religiosas. la ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, 
desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: 
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a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 
personalidad jurídica como asociaciones religiosas una 
vez que obtengan su correspondiente registro. La ley 
regulará dichas asociaciones y dctcrn1inará las 
condiciones y requisitos para el registro constitutivo de 
las n1ismas; 

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de.las 
asociaciones religiosas ; 

e) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio del cualquier 
culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, 
para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; .... " 

Por otra parte la fracción 11 del artículo 27 Constitucional 
detern1ina: uLas asociaciones religiosas que se constituyan en los 
términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para 
adquirir, poseer o administrar exclusivamente, los bienes que sean 
indispensables para su objeto, con los requisitos y lin1itacioncs que 
establezca la ley reglamentaria". 

Del estudio de los preceptos expuestos, podemos concluir para 
estar en condiciones de estructurar un concepto de Derecho Religioso, 
que se desprende en los siguientes elementos: 

1. Que la norrnatividad Constitucional, regula las rclac.ioncs 
Estado e iglesias. 

2. Que el Estado les reconoce personalidad jurídica a las 
mismas., con el carácter de Asociaciones Religiosas, previo 
registro. 
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3. La ley establece las bases para el ejercicio del ministerio de 
cualquier culto. 

4. La Constitución. dctcm1ina la pcm1isibilidad, de que las 
Asociaciones Religiosas,, puedan poseer bienes para el 
cumplimiento de su objeto. así corno también establece sus 
limitaciones. 

Por tal situación y del estudio antes detallado. se puede 
afirmar que el Derecho Religioso, es un conjunto de norn1as jurídicas 
que regulan las relaciones entre el Estado y las instituciones religiosas. 
a las que éste les reconoce personalidad jurídica. otorgándoles el 
carácter de Asociación Religiosa" previo registro; así como que 
establece las bases para el ejercicio del ministerio de cualquier culto; 
determinando Ja pcrmisibilidad de que puedan poseer bienes p~a el 
cumplimiento de su objeto,, así con10 sus limitaciones. 

CAPITULO 111 

"BASES .JURIDICAS QUE REGULAN EN MEXICO LAS 
RELACIONES ESTADO-IGLESIAS, DERECHOS Y 

LIBERTADES RELIGIOSAS". 

l. BASES JURIDICAS QUE REGULAN EN MEXICO LAS 
RELACIONES ESTADO-IGLESIAS. 

Letra muerta, por su inaplicabilidad, constituía Ja legislación 
en materia religiosa; algunos políticos tanto de izquierda como de 
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derecha, criticaban las disposiciones legales como de inoperantes, a la 
actividad del gobierno federal, encargado de aplicar la norma 
Constitucional, se le adjetivó como de simulación; esto llevó a rcali7.ar 
una reflexión de carácter político, jurídico y social, que no estuvo 
exento de presiones de toda índole, ya que tanto en el interior del. país, 
organizaciones civiJcs, políticas y religiosas manifestaron sus 
opiniones; unas a lavar y otras en contra ante el temor del poderío del 
Estado Clerical. Las presiones para rcforn1ar el orden jurídico 
que regulaba las relaciones entre el Estado y la iglesia, y 
las demás agrupaciones religiosas, también llegaron desde el exterior 
del país, principalmente del Estado del Vaticano, a través de su 
representante el Papa Juan Pablo 11, quien en un acto de plena 
intcrI'ercncia en asuntos internos del país. hecho que constituyó una 
violación a Ja soberanía nacional, criticó la Constitución Política de Jos 
Estados Unidos Mcxicanos,cn su visita pastoral que realizara en el año 
de 1989, en su discurso que expresó en el Municipio de Chalco, 
Estado de México, donde censuró abiertamente lo dispuesto por los 
artículos 3°, 5°. 24, 27 en sus fracciones JI y JI/, y el 130 del primer 
ordenamiento jurídico de México. 

Lo anterior obligó al gobierno de México, a rcf"ormar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previo 
consenso entre partidos poJiHcos .. agrupaciones civiles~ instituciones 
religiosas y doctrinarios del Derecho reformó los artículos de 
referencia, quitando la s prohibiciones establecidas en los artículos 3º 
y 5° del primer orden estatutario del país y actuali7.ando las 
disposiciones contenidas en los artículos 24, 27 y J 30 
Constitucionales.Asimismo se expidió la ley reglamentaría del artículo 
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130 Constitucional a la que se le denominó Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público; quedando el marco normativo moderno 
que regulan las relaciones entre el Estado y las organizaciones 
religiosas. contenidas en los artículos 3º, 24 y 27 fracción 11, 130 
Constitucional y artículo decimoséptimo transitorio de la Constitución 
de la República. 

El texto vigente del artículo 3º Constitucional, dispone en 
tnateria religiosa: 

"Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado 
-Federación, Estados y Municipios- irnpartirá educación prccséoJar, 
primaria y secundaria. La educación prin1aria y la secundaria son 
obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente todas la f"acultadcs del ser hun>ano y lamentará en él, a 
la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en !ajusticia. 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha 
educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a 
cualquier doctrina religiosa; ... "' 

Mario Melgar Adalid, opina, que el artículo 
Constitución de 1857, es el antecedente inmediato 
Constitucional de 1917, relativo a la educación. 

3° de la 
del texto 
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El debate sobre la educación, es uno de los primeros que se 
dan en el Congreso Constituyente de 191 7 y muestra las posiciones 
ideológicas de los Constituyentes. 

El artículo íuc aprobado por 99 votos a favor, contra 58 y íuc 
redactado primeramente en Jos siguientes términos: 

Artículo 3°. La enseñanza es libre, pero será laica la que 
se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo nlismo que la 
enseñanza primaria, elemental y superior que se in1parta en los 
establecimientos particulares. 

Ninguna corporación religiosa,. ni n1inistro de algún culto, 
podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción prin1aria. 

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse 
sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la 
enseñanza primaria. 

Posteriormente le siguieron varias reformas,. de las cuales la 
primera íuc la vasconcclista, a la que le siguió la socialista de 1934, 
siguiendo por la nacionaJista de 1946,postcriorrncntc Ja n1odif1cación a 
la autonomía universitaria del 9 de junio de 1980, y ulteriormente la 
reforma del 28 de enero de 1992, en el marco de las nuevas relaciones 
Estado-Iglesias 98

• 

98 11. Cámara de Dipulados.LV l.cgislatura.Dcrcchos del Pueblo Mexicano.México a través 
de sus Constituciom:s.Tomo J. México. Ed. Miguel Angel Porrún. 1994. págs. 111 a 125. 
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Esta reforma, enmarcada en un proceso Constitucio
nal de nuevas relaciones del Estado con las iglesias, derogó la pro 
hibición de que las corporaciones religiosas, los n1inistros de los cul
tos .. de las sociedades que por acciones que exclusiva o prcdon1inantc
rnente rcali~ban actividades educativas, y las Asociaciones o socieda
des ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso. pudieran 
intervenir en f"orma alguna en los planteles en que se in1partia 
educación prin1aria. secundaria, normal o la destinada a obreros o 
campesinos. 

La fracción 1 se rcforn1ó y conservó la prin1cra parte hasta 
entonces vigente, que establece que la educación que in1partc el Estado 
será laica. y de acuerdo a la garantía del artículo 24 Constitucional se 
mantendrá ajena por con1plcto a cualquier doctrina religiosa. 

La fracción l establece que la educación impartida por el 
Estado seguirá siendo laica, ajena a cualquier doctrina Religiosa, con 
lo cuál se derogo la,obligación de los particulares de impartir 
educación laica,. tratándose de educación prin1aria, secundaria, norn1al 
y de cualquier tipo o grado destinada a obreros y campesinos. La 
reforma estableció que los planteles particulares dedicados a impartir 
primaria ,.secundaria normal deberían in1partir educación con apego a 
los mismos fines y criterio contenidos en el primer párrafo del articulo 
3° y la fracción JI además de cumplir con Jos planes y programas 

Con las reformas del 28 de enero de 1 992, el artículo 5° de la 
Constitución,. dejó de prescribir en su contenido,. disposiciones en 
materia religiosa. 
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Por otra parte el artículo 9° Constitucional. si bien es cierto no 
contiene disposiciones relativas a regular cuestiones de tipo religioso si 
es preciso hacer alusión de que se encuentra estrechamente ligado con 
la materia en mención, pues tal dispositivo establece la libertad de 
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, y el cual 
a la letra reza : 

""No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de 
deliberar. 

No se considerará ilegal,, y no podrá ser disuelta., una 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o prco¡cntar 
una propuesta por algún acto a una autoridad, ·si no se profieren, 
injurias contra ésta,, ni se hiciere uso de violencias o an1cna?.as para 
intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee". 

La norma Constitucional.establece la garantía de libertad 
de asociación, siempre que el objeto sea lícito. Las Asociaciones 
Religiosas están constituidas por personas que se reúnen para 
realizar actos propios del culto, en razón de la profesión de una 
creencia religiosa, que es un fin permitido por la ley. 

El texto vigente Constitucional. que establece la garantía de 
libertad par la proícsión de creencia religiosa preceptúa: 
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Artículo 24: "Todo hombre es libre para profesar la creencia 
religiosa que más le agrade y para practicar las ccren1onias,, devociones 
o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o 
íalta penados por la ley. 

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohi
ban religión alguna. 

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinaria
n1cntc en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera 
de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria''. 

José Luis Sobcrancs Fcrnándcz, opina que tuvimos que 
llegar al siglo XX para encontrar una solución no sólo que a todos 
convenciera sino que f"ucra justa.,cn la que se lograra conjugar una 
laicidad del Estado, junto con una actitud de promover la 
libertad religiosa, así como se promueve cualquiera de las 
libertades esenciales del ser hun1ano, lo cual vino a alcanzarse n1uy 
particularmente después de la segunda guerra mundial, en que se da 
un muy .fuerte movimiento mundial en favor de los derechos 
humanos99

• 

99. 11.Cámwu de Diputados, LV Lcgislalum. Derechos del Pueblo Mexicano, Tomo IV.op.cít. págs. 
7y8, 
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En primer Jugar!> encontramos la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la IX Conforcncia 
Interarnericana, celebrada en Bogotá Colombia, entre el 30 de marzo Y 
el I 2 de mayo de 1948, en cuyo artículo 3°, señala que toda persona 
tiene el derecho de prof"csar libremente una creencia religiosa y de 
manifostarla y practicarla en público y privado'°º. 

Pocos n1cscs después, vino la J_)ccJaración Universal de 
Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 1 O de diciembre de 1948, en que se amplia el 
concepto de libertad religiosa al establecer en su articulo 1 8 que tal 
derecho incluye Ja libertad de cambiar de religión o de creencia, asi 
como Ja Jibcrtad de manifestar su religión o su. creencia, individual 
o colcctivruncntc, tanto en público con10 en privado, por la 
cnscñan7..a, Ja práctica, el culto y Ja obscrvancia 101 . 

Hasta aquí las dos principales declaraciones que, aunque 
en principio no conlleva una obligación jurídica a los Estados 
suscriptores, sí traen consigo una orientación ética n1uy importante. De 
Jo dicho por ambos documentos podcn1os iniciar nuestra considera
ción señalando que la libertad religiosa implica el derecho de tener o 
no una religión, así como manifostar en público y en privado las 
propias convicciones en cuatro aspectos: La cnscñan7....a, la práctica, el 
culto y la observancia. 

100 lbid., pág 8 
101 lbid., pág 8 
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Tiempo después empiezan a aparecer Jos pactos. Jos cuales ya 
implican una obligación por parte de los Estados ratificantcs. En la 
materia que ahora nos ocupa sobresale el Convenio para la 
Protección de Jos Derechos Humanos y de las Libertades Fundamenta
les, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, ·mismo que entró en 
vigor el 3 de septiembre de 1953, o sea, la Convención Europea de 
Derechos 1-Iurnanos,. pues en su artículo 9° adcn1ás de repetir lo 
scí'ialado en el artículo 1 8 de la Declaración Universal, agrega un 
segundo párraf"o, en el cual se dispone que: 
uLa libertad de tnani.fcstar su religión o sus convicciones no puede ser 
objeto de más restricciones que Jas que. previstas por Ja ley. constituye 
nledidas necesarias,. en una sociedad democrática para la seguridad 
pública, la protección del orden, de la salud o de Ja moral públicas, o 
de Ja protección de los derechos a las libertades de los demás", Jo 
cual implica una necesaria puntuali7.ación para ir precisando el con
tenido de dichos derechos f"undamcntalcs. 

En e) án1bito an1cricano tardó un poco n1ás en suscribirse el 
Jlan1ado Pacto de San José, es decir la Convención Americar.Ja de 
Derechos Humanos, firmada en la capital de Cost~ Rica, el día 22 de 
noviembre de 1969, Ja cual entró en vigor el 18 de julio de 1978 y 
nuestro país ratificó el 30 de marzo de 1981. Pues bien, en el artículo 
12 del Pacto de San José, básicamente se transcribe Jo señalado por las 
dos dcc]aracioncs y Ja Convención Europea antes citadas, aunque 
agrega un cuarto párraf'o en que dispone lo siguiente: uLos padres~ y en 
su caso los tutores~ tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban Ja 
educación religiosa y n1oral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones''. 
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A través de estos instrumentos internacionales., se creó un 
marco de referencia sumruncntc importante., que sin embargo resultaba 
todavía muy genérico. por lo cual las legislaciones internas tenían que 
desarrollarlo, pero no bastaba con ello. pues se planteaba la necesidad 
de seguir con otros instrumentos internacionales que dieran más 
elementos objetivos para precisar el contenido y el alcance de tal 
derecho fundarrtental. Para esto se preparó un proyecto de "Principios 
sobre Ja Libertad y la no Discriminación en Materia de Religión y de 
Prácticas Religiosas". en 1960, el cual fue adoptado por la Comisión 
de Jos Derechos del Hombre del las Naciones Unidas y posteriormente 
presentando por el Consejo Económico y Social de la Organizaci~n de 
las Naciones Unidas a la asamblea general. la que aprobó el 25 de 
noviembre de 1 981 con la denominación de "Declaración sobre la 
eliminación de todas la forn1as de intolerancia y discrin1inación 
fundadas en la religión o las convicciones'"., que viene a constituir la 
carta mal}na del derecho fundamental de la libertad religiosa a nivel 
mundial' 2

• 

En el preámbulo de dicha declaración. se vierte una serie de 
reflexiones que vienen a fundamentar el rcconocin1icnto y protección 
de la libertad religiosa. Ahí se dice: 

Considerando que el desprecio y la violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, en particular del derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia. de religión o de cualesquiera 
convicciones., han causado directa o indirectamente guerras y grandes 
sufrimientos a la humanidad, cspccialn1cntc en los casos en que sirven 

1 02 Ibid .• pág. 8 
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de medio de injerencia extranjera en los asuntos internos de otros 
estados y equivale a instigar el odio entre los pueblos y las naciones. 

Considerando que la religión o las convicciones. para quien 
las profesa. constituyen uno de los elementos fundamentales de su 
concepción de la vida y quc,por tanto, la libertad de religión 
o de convicciones debe ser íntegramente respetada y 
garantizada. 

Considerando que es esencial pro111ovcr la con1prcns1on., la 
tolerancia y el respeto en las cuestiones relacionadas con la libertad de 
religión y de convicciones y asegurar que no se acepte el uso de la 
religión o las convicciones con fines incompatibles con la Carta., con 
otros instrun1cntos pertinentes de las Naciones Unidas y con Jos 
propósitos y principios de la presente declaración. Convencida de 
que la libertad de religión o de convicciones debe contribuir tan1bién 
a la realización de los objetivos de paz mundial, justicia social y 
aniistad entre los pueblos y a Ja eliminación de las idcologlas o 
prácticas del colonialismo y de la discriminación racial 103

. 

Dentro de los antecedentes más interesantes de Ja libertad de 
religión lo encontramos en el Edicto de Milán, expedido por el 
Emperador Constantino, en el año 313. El mencionado Edicto, en cuya 
emisión también intervino Licinio., colega de oriente de Constantino., 
decretó Ja libertad religiosa y permitió a las iglesias cristianas 
establecidas en distintos lugares del Imperio Romano el ejercicio de su 
culto 104

• 

103 Jbid .• págs. 9 y JO 
104 Burgoa Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. op. cit. pág. 909 
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A decir de algunos historiadores. dicho documento, cambió 
el rumbo de Ja historia de la humanidad. se declaró por sus dos autores 
que: uQueremos que cualquiera que desee seguir Ja religión cristiana 
pueda hacerlo sin el temor de ser pcrscguidon,agrcgando que; ""Pero lo 
que otorgamos a Jos cristianos Jo concedemos también a todos Jos 
demás. Cada cual tiene derecho de escoger y de seguir el culto que 
prefiera sin ser menoscabado en su honor o en sus convicciones. Va en 
ello Ja tranquilidad de nuestro ticmpo .. 105

• 

En cuanto a Ja capacidad jurídica para que las Asociaciones 
Religiosas puedan adquirir, poseer oadn1inistrar bienes, Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en Ja 
fracción JI, del artículo 27 Jo siguicntc:"La propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de Jos Jin1itcs del territorio nacional, 
corresponde originariruncntc a la Nación. Ja cual ha tenido y tienen el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a Jos particulares, 
constituyendo la propiedad privada ... fracción Il. Las asociaciones 
religiosas que se constituyan en Jos términos del artículo 1 30 y su 
ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o 
administrar, exclusivamente., los bienes que sean indispensables para 
su objeto, con Jos requisitos y limitaciones que establezca Ja ley 
reglamentaria;~· 

JOS lbid .• págs. 911 y 912 
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La fracción JI, preve Ja posibilidad, de que las Asociaciones 
Religiosas legalmente constituidas puedan adquirir, poseer o 
administrar los bienes que les sean indispensables para su objeto 
sujetándose a los requisitos y limitaciones que al cíccto disponga la 
ley; ello tiene el propósito de evitar el acaparamiento de bienes 
patrimoniales por parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 
prepondcrantcmcntc,así con10 de las dcn1ás instituciones religiosas .. Jas 
que por su propia naturaJc,....a no deben perseguir un objeto cconón1ico, 
ni propósitos lucrativos. 

lntimamcntc vinculada a la obtención de Ju personalidad 
jurídica, se encuentra a la capacidad de ser titular de un patrimonio 
instrumento necesario para conseguir las finalidades que Je son 
intrínsecas a la persona en este caso, u Ja Asociación Religiosa. La 
rcf'onna al artículo 27 de Ja Constitución, trajo con10 consecuencia Ja 
capacidad jurídica a las instituciones religiosas de adquirir, poseer y 
administrar un patrin1onio. Empero, subsiste la convicción político
sociaJ, tanto en el pueblo 1ncxicano, a decir de unos politicos, como 
en su gobierno, en el sentido que ha sido histórican1cntc 
inconveniente que las organizaciones religiosas y principalmente 
el clero católico, acumulen riquc>-.as de forma desmedida.Es por ello que 
el constituyente pcnnancntc ha precisado límites: Los bienes que 
integren e] patrimonio de las Asociaciones /{cJigiosas, serán 
exclusivamente, los indispensables para que puedan cumplir con sus 
objetivos, es decir no puedan adquirir ninguna clase de bienes que no 
estén comprendidos dentro de su finalidad u objetos cstublccidos en 
sus cstatutos 106

• 

106 Rufa Massicu José Franci!'>cO y otros. Derecho 1·:clcsiüsticc> J\,Jc.xicano. fvléxico. 
Ed. Porrúa.. S.A. 1993. págs. 24 y 25 
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El artículo 130 de la Constitución, establece los principios que 
habrán de regir las relaciones del Estado y las iglesias y demás 
agrupaciones religiosas, y al efecto preceptúa: 

"El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias º!"icnta 
las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás 
agrupaciones religiosas se sujetarán a Ja ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar 
en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La 
ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 
personalidad jurídica con10 asociaciones religiosas una 
vez que obtengan su correspondiente registro. La ley 
regulará dichas asociaciones y dctcrn1inará las 
condiciones y requisitos para el registro constitutivo de 
las n1isn1as; 

b) Las autoridades no intervendrán en Ja vida interna de las 
asociaciones religiosas; 

e) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier 
culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán~ 
para ello, satisfacer Jos requisitos que señale la ley; 

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de 
cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como 
ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser 
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votados. Quienes hubieren dejado de ser minislrados de 
cultos con la anticipación y en la rcf"orrna que 
establezcan la ley, podrán ser votados . 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni 
realizar proseJitismo a .favor o en contra de candidato, 
partido o asociación política alguna. Tampoco podrán 
en reunión pública, en actos de culto o de propaganda 
reJigios~ ni en publicaciones de carácter religioso, 
oponerse a Jas Jcycs de] país o a sus instituciones, ni 
agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 

Queda estrictamente prohibida la f"ormación de toda clase de 
agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación 
cualquiera que la relacione con alguna confosión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las 
obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que 
f"altare a ella, a las penas que con tal nlotivo establece la ley. 

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, 
hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que 
aquéllos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de 
las personas a quienes Jos propios ministros hayan dirigido o auxiliado 
espiritualmente y no tengan parentesco dentro dCJ cuarto grado. 
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Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
competencia de las autoridades administrativas en los términos que 
establezcan las leyes. y tendrán la fucr?.a y validez que las mism¡is les 
atribuyan. 

Las autoridades federales. de Jos estados y de los municipios 
tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que 
determine la ley ... 

En la cuestión tratada por el artículo 130 constitucional, la 
explicación histórica resulta fundan1cntal para entender la legislación 
vigente, pero sobre todo la importancia y trascendencia de la reforma 
del 28 de enero de 1992 en materia de Derecho Religioso Mexicano; 
por ello, a groso modo analicemos algunos antecedentes históricos de 
la cuestión. 

México, se rigió, durante los tres siglos que duró la 
dominación española~ en materia religiosa,. por el Regio Patronato 
Indiano o también denominado Regio Vicariato. En consecuencia, al 
alcanzar su independencia. en el primer tercio del "siglo pasado, el país 
se enfrentó con fuertes problemas respecto a la Santa Sede, o sea al 
reconocimiento de su independencia. al restablecimiento de la 
jerarquía, enormemente mermada y finalmente a la aceptación de la 
continuidad del patronato, ahora llamado nacional lo cual 
evidentemente, nunca prosperó. Así~ se pensó que de no recuperarse el 
regalismo colonial no tenía sentido conservar los privilegios religiosos 
del antiguo régimen 107

• 

107 H. Cámara de Diputados. LV Legislatura. Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo XII. op. 
ciL pág. 1071 
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Si a ello le agregamos la ideología liberal, debido 
:fundarnentalmcnte a la propagación de la misma, por parte de las 
logias masónicas que tanta importancia tuvieron en el siglo XIX en 
México, comprenderemos íácilrncntc que en el país, al igual que en las 
demás naciones latinoamericanas se produjera una rcíorma liberal, 
producto, en primer lugar, de la no aceptación de la continuación del 
Patronato por parte de la Santa Sede y por tanto un freno a cualquier 
propósito regalista, así corno a la propia ideología liberal y a su 
proyecto de scculari7-ación de la sociedad. 

Durante la larga administración de Porfirio Díaz, se dieron 
dos movimientos político-sociales .. de manera silenciosa pero eficaz, 
los cuales nos van a pcrn11t1r comprender el porqué de las 
disposiciones antircligiosas de la Revolución que logró derrotar a 
Porfirio Dlaz, nos referirnos a la actividad política y social de los 
católicos y a la proliferación de pequeños clubes políticos de corte 
liberal-masónico-protestante. 

En efecto, a partir de 1891, con la publicación de la enelcliea 
Rerum Novarurn, los católicos mexicanos van a abandonar su postura 
conservadora, asumen Ja cuestión social y adoptan una postura política 
con:forme al pensamiento del Papa León XIII, llegando a influir 
positivamente en la :formulación a los artículos laborales de la 
Constitución de 1917, la cual ha sido j,ustarnente calificada como la 
primera Constitución social del mundo' 8

• . 

108 lbid., pág. 1073 
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Políticamente los católicos en México, toman una postura de 
ligera crítica a la dictadura, pero sobre todo deciden actuar organizada
mente después del derrocamiento de Porfirio Díaz a través del Partido 
Católico Naciona1 109 

Por otro lado dentro de las fuerzas revolucionarias 
constitucionales milítaron muchos miembros de aquellos clubes de 
inspiración liberal, masónica y protcstantc,cntrc liberales y n1asónicos, 
dentro de sus postulados más importantes eran la vigencia plena de las 
Leyes de Reforma y una actitud abicrtan1cntc anticatólica; los 
protestantes apoyaron abiertamente Ja vigencia de las leyes rc!cridas. 
Curiosamente se sumaron a ellos antiguos alun1nos de seminarios 
católicos, igual que sucedió con la generación de Ja Reforma a 
mediados del siglo XIX' 10 

Como resultado de an1bos factores, se instaló un Congreso 
Constituyente dominado por elementos que se· autocalificaron de 
anticJericales y jacobinos, lo que ncccsarian1cntc se reflejaría en 
algunos preceptos constitucionales (3°, 5°, 24, 27 y 130), francan1cntc 
hostiles a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, debido a Ja postura 
que históricamente había demostrado en su accionar ante Jos 
movimientos históricos, que en forma lamentable había influido en 
forma negativaírcntc a Jos intereses de Ja Nación y con10 consecuencia 
Jos preceptos constitucionales aícctaron a las incipientes agrupaciones 
religiosas que desde el siglo XIX se habían instalado en el p,aís; pues Ja 
Constitución tuvo una tendencia que se calificó de laicista 1 1

• 

!09 lbid., pág. !073 
110 lbid., pág. 1072 
11 1 lbid .• págs. J 073 y 1074 
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En virtud del devenir político, social, y religioso de México, 
los preceptos constitucionales perdieron eficacia, lo que orilló al 
gobierno a actuaJi7..ar el rnarco constitucional en materia religiosa, 
señalando tres límites a la misma: 

a)Educación pública laica, 
b)No intervención del clero en asuntos políticos, y 
c)lmposibilidad de acumulación de bienes temporales en sus 

manos, ni en las de las Iglesias o agrupaciones religiosas. 

La decisión de rcfbrmar el artículo 130 Constitucional, se tomó en 
consideración de la suprcn1acía e independencia estatales en relación a 
las Iglesias, mismas que han venido existiendo de facto y que la 
sociedad mexicana contemporánea finca sus finalidades colectivas en 
principios seculares. El objetivo de tal rcl"orma, l"uc de otorgar a las 
Iglesias y demás agrupaciones religiosas personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas, una vez que obtengan su correspondiente 
registro, el cual tendrá carácter constitutivo. 

Paralelamente quedó expresado en la Constitución, la sujeción 
de las asociaciones a Ja regulación que la ley reglamentaria establezca. 

Quedaron confirmadas, con el espíritu de Ja rel"orma la 
supremacía e independencia del Estado como notas l"undadoras de la 
soberanía nacional. 

Adicionalmente se estableció como propósito de la ley 
reglamentaria, la definición de la figura jurídica de asociación 
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religiosa, y los requisitos y procedimientos para el registro 
constitutivo, así como la consiguiente adquisición de la personalidad 
jurídica' 12. 

Con las reformas al artículo 130 se otorgó el derecho de voto 
activo a los ministros de culto, y se ratificó la incompatibilidad del 
desempeño de cargos públicos con el ejercicio de tal ministerio, pero 
se dejó a salvo de limitación a quienes hubieren renunciado a dicho 
ministerio, remitiendo a la ley rcglan1cntaria la regulación respectiva . 

El nuevo texto de dicho artículo, prevé expresamente al 
posibilidad de que los extranjeros puedan ejercer el ministerio de 
cultos, siempre que satisfagan los requisitos que señale la ley. 

El texto del 130, se mantiene la limitación a los ministros de 
culto, para asociarse con fines po1íticos y realizar prosclitisn10 en pro o 
en contra de candidatos, partidos o asociaciones políticas. 

También quedó expresada la prohibición para los 
ministros de manifestarse en opos1c1on a las leyes del país o 
sus instituciones o agraviar los símbolos patrios, en reunión pública, 
actos de culto o propaganda religiosa, o publicaciones con ese carácter. 

112 Rufz Massicu José Francisco. Derecho Eclesiástico Mcxicano.op. cil. pág. 208 



157 

Con las reformas se ratificó el propósito de secularización de 
los actos del estado civil de las personas y en general de la vida social, 
de tal forma que se precisó la competencia de la autoridad respecto de 
dichos actos, y la simple promesa de decir verdad y cumplir 
obligaciones como única fórmula de sujetar a quien la realice en caso 
de su incumplimiento. a las penas que establezca la ley 

113 

El elemento más importante de la reforma al artículo 130 
Constitucional es el que preserva el principio histórico de la separación 
del Estado y las iglesias. 

La separación entre las iglesias y el Estado y la no injerencia 
de las autoridades religiosas en asuntos de la entidad estatal, son, pues, 
dos principios que en la religión cristiana el misn10 Jesucristo 
estableció. Tales principios, base y cúspide del cristianismo, se 
descubren en las enseñanzas de Jesús contenidas en sus diferentes 
actuaciones públicas, desde el Scrn1ón de la Montaña hasta las Siete 
Palabras, así con10 en las conversaciones con sus discípulos y 
gente del pueblo y en las lacónicas pero profundas contestaciones 
que dió durante sus dos procesos, a saber, el judío ante el Sanhcdrin y 
el romano ante Pilatos. Ahora bien parafraseando al Doctor Ignacio 
Burgoa, uno de esos principios,quc en relación con la temática del 
presente capitulo es el de la separación entre el ámbito religioso y el 
cristianismo y el án1bito político de los Estados temporales. Esta 
separación se proclama nítidamente cuando Jesús responde al 
interrogatorio a que lo son1ctió el procurador de Judea, Poncio Pilatos, 

113 lbid., pág. 209 
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quien al haberle preguntado que si era ••rey de los judíos", obtuvo de 
Jesús estas contestaciones: "mi reino no es de éste mundo. Si mi reino 
fuese de éste mundo, mis ángeles habrían peleado para impedir que yo 
:fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí abajo'", 
agregando .. Yo nací y vine a éste mundo para dar testimonio de la 
verdad. Cualquiera que es de la verdad escucha mi voz"'

114
• 

Estas expresiones,. cuya precisión y claridad a nadie 
escapan,son más elocuentes para denotar dicho principio que las 
cxtemadas por Cristo al eludir hábilmente el dilema que le 
plantearon los hcrodcanos, o sea, los cortesanos de l lci:odes 
Antipas,. y que encubrieron con las siguiente p"rcgunta: ¿Es lícito 
o no pagar el tributo al Cesar?. Según sostiene el Jesuita 
Ferdinand Pratt autor de uno de los libros sobre la vida de 
Jesús, "Decir sí (a esa pregunta) era, en la opiniónpúbJica -que 
soñaba en un libertador nacional- renunciar a la calidad de Mesías. 
Decir no, era, a los ojos de Roma, un llamado a la revolución y un 
crimen de lesa majestad", añadiendo que .. Los íariscos esperaban una 
respuesta negativa, porque tenían la intención de acusarlo ante la 
autoridad romana y de entregarlo en n1anos el procurador como 
culpable de conspiración". Jesús, para dar la debida respuesta a la 
mencionada pregunta, pidió que le n1ostraran un denario, o sea, una 
moneda que tenía gravada la efigie del emperador romano en turno, e 
interrogando a su vez a sus interlocutores dijo: ¿"De quién son la 
imagen y la inscripción"?, habiendo contestado éstos: ""De Cesar" . 
Con base en esta brevísima afirmación Cristo pronunció . su 

I 14 Burgoa Ignacio. l:X...TCCho Con~1.itucionaJ Mcxicm10. op. ciL pág. 908 
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célebre frase "Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de 
Dios", comentándola, el autor citado asevera: ~~Jesús no dice: Es 
necesario obedecer a dios o a los hombrcs:No hay término medio, sino 
es necesario obedecer a Dios y a los hotnbrcs, sin que haya en esto 
oposición. Las dos autoridades son lcgítin1as, cada una en su esfera. Si 
la autoridad humana, no usurpa los derechos de Dios, jamás habrá 
conflict6""115

• 

Se puede agregar a lo anterior, que cuando Jesucristo 
dice "Dad al César lo que es del César", le está entregando y 
reconociendo que es de su exclusiva con1pctcncia el poder temporal en 
esta tierra al hombre, con estas palabras Cristo reconoce la autoridad 
del César, y en consecuencia él no interviene en su án1bito de acción. 
Por otra parte cuando manifiesta uDad a Dios Jo que es de Dios'"', 
quiere decir que le corresponde su soberanía el ámbito del poder 
espiritual. en el cual no debe intervenir el poder tcn1poral y viceversa. 

Sin embargo, debido al poder que ha. llegado a detentar 
principalmente, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ésta por 
intereses de índole político y cconón1ico, se vió precisada, en el 
transcurso de su dcsarroUo histórico, a modificar el criterio sustentado 
por Cristo. 

Nicolás MaquiaveJo, en su obra EJ Príncipe, JJegó a sostener en 
relación a los principados eclesiásticos ''son tan poderosos, y tienen tales 
propiedades, que ellas conservan al príncipe en su Estado ... u, "¡Ah! ¡si yo 
pudiera en Francia, hacerme a mí mismo Augusto, y supremo Pontífice 
de la rcligión!,. 116

• 

1 JS Jbid .• pág. 909 
116 Maquiavclo Nicolás. rn Principc. Mé>dco. Ed. Concepto, S.A. 1987. pág. JO J 
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Grandes han sido las luchas de los Estados con la iglesia 
romana,. por la intervención de ésta en los asuntos públicos~ 
Jo que ha ocasionado que los primeros hayan legislado para 
limitar su poder y su injerencia en todo Jo relacionado con Ja cos~ 
pública. En México el legislador decidió que el Estado y la religión. 
son instituciones independientes~ por Jo tanto la segunda tiene 
prohibido intervenir en la labor del primero. 

Dentro de las bases jurídicas que regulan en México las 
relaciones Estado e Iglesias.nos encontramos la Ley Reglamentaria del 
artículo 130 Constitucional. denominada Ley de Asociaciones Religio
sas y Culto Público. 

El objeto de ésta ley es precisar en todos y cada uno de sus 
puntos el artículo 130 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. la cual contiene cinco títulos y 36 artículos; dicha 
ley establece los derechos y libertades que el individuo go;;-.a en materia 
religiosa. los cuales garanti;;-.a el estado mexicano. Establece la 
naturaleza:> constitución y funcionan1icnto de las asociaciones religio
sas. 

La ley regula sobre quienes podráá tener la calidad de 
asociados. ministros de culto y reprcscntant.cs legales de· una 
asociación religiosa. Establece las condiciones y limitaciones de 
su régimen patrimonial. Normativiza el lugar donde deberán 
celebrarse los actos religiosos del culto público;sobrc las autoridades 
del Poder Ejecutivo Federal.que tendrán a su cargo la aplicación 
de la ley en comento.Establece y da forma a las infracciones en 
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que se incurren por parte de las asociaciones religiosas y las 
sanciones que ]es corresponde. Asimismo en contra de los actos de 
autoridad que pucdieren afectar la esfera jurídíca de las asociaciones 
religiosas, la ley establece el recurso de revisión, el cual se sustanciará 
ante la misma autoridad encargada de la aplicación de la ley. 

El contenido de la ya mencionada se puede resumir en los 
siguientes rubros: 

a) Libertad de creencias religiosas; 
b) Separación del Estado y las Iglesias; 
c) Otorgamiento de personalidad jurídica a las Iglesias previo 

registro constitutivo ; 
d) Supremacla y laicismo del Estado; 
e) Seculari7..ación de la sociedad; 
f) Rechazo de Ja participación del clero y de cualquier otra 

iglesia en política; 
g) Rechazo de que cualquier iglesia y principalmente el clero 

acumule riquezas; 
h) Ministros de culto religioso. 

Por lo que respecta a Ja personalidad jurídica de las iglesias ha 
quedado claro que esta se obtiene previa tramitación del registro 
constitutivo como tal. 

En cuanto a los ministros de culto religioso se les otorgó el 
derecho al voto activo, pero en cuanto al pasivo la ley determina las 
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condiciones en que estos podrán participar, determinando la renuncia a 
la calidad de ministros de culto, para poder participar en política. 

Tratándose del patrimonio de las asociaciones religiosas, la 
ley reglamentaria establece que estas sólo podrán tener patrimonio 
propio que les permita cumplir con su objeto. Dicho patrimonio," debe 
estar constituido por todos los bienes que bajo cualquier título 
adquieran, posean o administren, será exclusivamente el indispensable 
para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto, en plena 
consonancia con Jo dispuesto por Ja fracción 11 del artículo 27 
Constitucional. 

2. DERECHOS Y LIBERTADES EN MATERIA RELIGIOSA, 
PROTEGIDAS POR LA LEY. 

La libertad religiosa está concebida por Ja Constitución como 
el derecho de proícsar Ja creencia religiosa que más le acomode a Ja 
persona, para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, siempre que no constituya o constituyan un delito o falta 
penados por la ley. · 

El artículo 24 Constitucional establece la garantía de libertad 
religiosa. 

Establece la libertad de culto, misma que se puede dividir o 
clasificarse de la siguiente manera: 



163 

a) Culto privado, es aquel que celebran las personas en sus 
domicilios particulares, con familiares o amigos, donde se 
practican las ceremonias, devociones o actos de culto, sin 
que intervenga el público en general. por no celebrarse en 
templos y que no constituye ninguna infracción, delito o 
f'alta penados por la ley. 

b) Culto público, es aquel que celebran las personas 
ordinariamente en los templos. donde se practican las 
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 
pudiendo estar presentes cualquier persona, por estar 
abiertos al público los inmuebles donde se llevan a cabo las 
ceremonias referidas, siempre que estas no constituyan un 
delito o falta penados por la ley. 

Dentro de las libertades religiosas que regula la ley, 
encontramos Ja de reunirse o asociarse con fines rcJigiosos. La ley de 
asocioacioncs religiosas y culto público, reconoce dos tipos de 
instituciones religiosas: 

Agrupación religiosa. Es aquella que conforma un grupo de 
personas que se reúnen para practicar ccrcn1onias, devociones o actos 
de culto, ordinariamente en templos y extraordinariamente lo celebran 
f'uera de estos, de acuerdo a lo que establece la ley, estas no tienen 
personalidad jurídica en virtud de no estar con registro constitutivo 
otorgado por la Secretaría de Gobernación. 

b) Asociación Religiosa, es aquella que· conf'orma un grupo 
de personas que se asocian para practicar ceremonias,, 
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devociones o actos de culto público, ordinarian1entc en los 
templos destinados para tal fin y extraordinariamente los 
celebran íuera de estos, de acuerdo a. Jo que establoec la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; las cuales 
cuentan con personalidad jurídica en virtud del registro 
constitutivo otorgado por la Secretaría de Gobernación. 

Otro derecho que regula la ley en materia religiosa, es la 
libertad para el individuo de proícsar y adoptar la creencia religiosa 
que más le acomode. Dentro de esta libertad también está el derecho 
del individuo de no proícsar ninguna religión y por tal situación no 
será objeto de ninguna persecución, ya que la ley protege esta 
situación. 

El artículo 24 Constitucional, establece la libertad de credo 
religioso~ en consonancia el artículo 2° de Ja L.cy de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, establece: 

"El Estado mexicano garantiza en favor del individuo los 
siguientes derechos y libertades en materia religiosa: 

a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le 
agrade y practicar en íorma individual o colectiva, Jos 
actos de culto o ritos de su prclcrcncia. 

b) No proícsar creencias religiosas, abstenerse de practicar 
actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación 
religiosa. 
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e) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por 
causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar 
sobre las mismas. 

No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el 
ejercicio de cua1quicr trabajo o actividad, salvo los casos previstos en 
éste y los demás ordenamientos aplicables. 

d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a 
contribuir con dinero o en especia] al sostenimiento de una 
asociación, iglesia o cualquier otra agrUpación religiosa, ni 
a participar o contribuir de la misn1a n1ancra en ritos, 
ceremonias,. :festividades, servicios o actos de culto 
religioso. 

e) No ser objeto de ninguna inqws1c1on judicial o 
administrativa por la manifestación de ideas religiosas; y, 

f) Asociarse o reunirse pacifican1cntc con fines religiosos. 

Los derechos en materia religiosa para las Asociaciones 
Religosas que regula la Ley Reglamentaria del artículo 130 
Constitucional, establece que una vez que obtenga su registro 
constitutivo tendrán derecho a: 

l. Indcntificarsc mediante una denominación exclusiva; 
II. Organizarse libremente en sus estructuras internas y 

adoptar los estatutos o normas que "rigan su sistema de 
autoridad y íuncionamicnto incluyendo la íormación y 
designación de sus ministros; 
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III. Realizar actos de culto público religioso, así como 
propagar su doctrina, siempre que no contravengan las 
normas y previsiones de éste y demás ordcn3.J11icntos 
aplicables; 

IV. Celebrar todo tipo de actos jurídicos para el 
cumplimiento de su objeto siendo lícitos y siempre que 
no persigan fines de lucro; 

V. Participar por sí o asociadas con personas fisicas o 
morales en la constitución,. administración, sostenimiento 
y funcionamiento de instituciones de asistencia privada,. 
planteles educativos e instituciones de salud, sicni.prc que 
no persigan fines de lucro o sujetándose además de la 
prcscntc,a las leyes que regulen esas n1atcrias; 

VI. Usar en íorma exclusiva para fines religiosos bienes 
propiedad de la nación, en los térn1inos que diCtc el 
Reglamento respectivo; y, 

VII. Disfrutar de los demás derechos que les confieren esta y 
las demás leyes. 

3. DEBERES Y OBLIGACIONES EN MATERIA RELIGIOSA, 
PREVISTAS POR LA LEGISLACION DE LA MATERIA 

Las Asociaciones Religiosas tienen como obligación sujetarse 
siempre a la constitución y a las leyes que de ella cnmana y respetar las 
instituciones del país; así como de abstenerse de perseguir fines de 
lucro o prepondcrantcmcntc económicos. Estas limitaciones estable-
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cidas en Ja ley, el legislador las reguló de esta manera, atendiendo 
principalmente al poder económico que detenta la Iglesia Católica 
Apostólica y Romana, así como el poderío económico que en el íuturo 
pudieran detentar las demás instituciones religiosas que podrían 
ocasionarle problemas de carácter político que históricamente están 
reconocidos. 

Las Asociaciones Religiosas legalmente constituidas~ tiene la 
obligación de que sus representantes legales sean n1cxicanos y n1ayorcs 
de edad9 así como de acreditarse con dicho carácter ante las autoridades 
correspondientes. 

Establece Ja doctrina que las obligaciones se establecen para 
cump1irsc9 en consecuencia al incumplin1icnto de una obligación le 
corresponde una sanción~ es así que el legislador al regular la 
normatividad de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
estableció un capítulo de sanciones para el caso de infracciones a Ja 
ley. 

Constituyen infracciones a la ley reglamentaria del artículo 
130 Constitucional, por parte de los sujetos que a la misma se refieren 
las siguientes: 

I. Asociarse con fines políticos, así con10 rcali7..ar prosc
litisrno o propaganda de cualquier tipo a íavor o en contra 
de candidato, partido o asociación política algunos; 

IJ. Agraviar a los símbolos patrios o de cualquier modo 
inducir a su rechazo, 

III. Adquirir, poseer o administrar las asociaciones religiosas, 
por sí, por intcrpósita persona, bienes y derechos que no 
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sean, exclusivamente, Jos indispensables para su objeto, 
así como concesiones de Ja naturalc7..a que íucscn; 

IV. Promover la realización de conductas contrarias a al salud 
o integridad física de Jos individuos; 

V. Ejercer violencia fisica o prcs1on n1oraJ, n1cdiantc 
agresiones o an1ena.7.as, para el logro o rcali7.ación de sus 
objetivos; 

VI. Ostentarse como asociación religiosa cuando se carezca 
del registro constitutivo otorgado por la Secretaría de 
Gobernación; 

VII. Destinar Jos bienes que las asociaciones adquieran por 
cualquier título, a un fin distinto del previsto en la 
declaratoria de procedencia corrcspon_djcntc; 

VIII.Desviar de tal manera Jos fines de las asociaciones 
que éstas pierdan o n1cnoscabcn gravemente su 
natwrucza religiosa; 

IX. Convertir un acto religioso en una reunión de carácter 
político; 

X. Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en 
reuniones públicas; 

XI. Realizar actos o pcm1itir aquellos que atenten contra la 
integridad, salvaguarda y preservación de los'bicncs que 
componen el patrimonio cultural del país, y que están en 
uso de las iglesias, agrupaciones o asociaciones 
religiosas, así como omitir las acciones que sean 
necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados 
en su integridad y valor; y, 
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XII. Las demás que establezca en la ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

Las infracciones a la ley reglamentaria se sancionan ton}ando 
en consideración los siguientes c]cmcntos: · 

l. Naturaleza y gravedad de la falta o infracción; 
ll. La posible alteración de la tranquilidad social y el orden 

público que suscite la infracción; 
Ill. Situación económica y grado de instrucción del infractor; 

y, 
IV. La reincidencia, si la hubiere. 

Las sanciones previstas en Ja Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público son: 

l. Apercibimiento; 
ll. Multa de hasta veinte mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal. 
III. Clausura temporal o definitiva de un local destinado al 

culto público; 
IV. Suspensión temporal de derechos de la asociación 

religiosa en el territorio nacional o bien en un Estado, 
municipio o localidad; y, 

V. Cancelación del registro de Asociación Religiosa. 
La imposición de dichas sanciones serán competencia de la 

Secretaría de Gobernación en los términos del artículo 30 de la Ley de 
la materia. 
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Todas al obJigacioncs, infracciones y sanciones mencionadas,. 
se encuentran contenidas en las siguientes disposiciones: artículos 8º,. 
11, 29, 31 y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

El artículo 6° de la Ley de rcforcncia, establece la naturalc;-~, 
constitución y .funcionamiento de las asociaciones religiosas. La ley 
dctennina que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 
personalidadjurídica como asociaciones religiosas., una vez que obten
gan su correspondiente registro ante la Secretaría de Gobernación, en 
los ténninos de ley. 

Del contenido de la ley, se puede determinar que para que una 
agrupación religiosa tenga personalidad jurídica, depende de un acto de 
una autoridad que les concede tal reconocimiento, la naturaleza de 
dicho acto es administrativa, es decir para la obtención de un registro 
constitutivo con10 asociación religiosa, depende de un acto adminis
trativo de Ja Secretaría de Gobernación. 

Como consecuencia de lo anterior, se puede decir que tal acto 
de autoridad se encuentra dentro de la rama del Derecho Público, que 
es el Derecho Administrativo,. entendido corno un conjunto de 
estructuras y principios doctrinales del Derecho Público interno, y por 
las normas que regulan Jas actividades directas o indirectas, de Ja 
Administración Pública como órgano del Poder Ejecutivo Federal, Ja 
organi7..a.ción, f'uncionruniento y control de la cosa pública; sus 
relaciones con los farticularcs, los servicios ·públicos y demás 
actividades estatales' 1 

• 

1 J7 ScnuRojasAndréi. Dcn::choAdmni.~Jti\IO. Tomol. l·:d.Pom'u1, S.A. M6.:ko.J981. pdg.'i. 138y 139. 
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La administración pública al encausar el cjcrc1c10 ~e la 
f'"unción administrativa en f'orma unilatcra1 o contractual, se manifiesta 
en una intensa actividad que se traduce en numerosos actos de 
naturaleza diversa, creadores de derechos y obligaciones. A 
diferencia del derecho privado, el Estado impone unilateralmente 
obligaciones y cargas a Jos particulares y dispone de los medios 
efectivos para cumplirlas, al mismo ticn1po que es un creador de 
derechos. La f'unción administrativa se concreta en actos jurídicos, 
consistentes en una declaración de voluntad en ejercicio de una 
potestad administrativa y hechos y operaciones materiales. 

La administración pública, realiza Ja voluntad del Estado, 
contenida en la ley, de un modo general por medio de los reglamentos 
o de un modo especial por medio del acto administrativo. 

En resumen podemos definir el acto administrativo en los 
términos siguientes: 

El acto administrativo es una declaración de voluntad, de 
conocimiento y de juicio, unilateral, externa, concreta y ejecutiva, que 
constituye una decisión ejecutoria, que cnmana de un sujeto: La 
Administración Pública, en el ejercicio de una potestad adn1inistrativa, 
que crea, reconoce, modifica., transmite o extingue una situación 
jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general 118. 

118 Jbid.. póg.238 
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No deben entenderse corno actos administrativos Jos actos de 
gobierno o actos políticos que se relacionan con Ja orientación o 
dirección de la polftica en general y con Ja integración de Jos órganos 
públicos. 

La f"unción administrativa se rnani fiesta en una notable 
variedad de actos y hechos jurídicos, por Jo que es importante 
dif"crcnciar el hecho jurídico que cae en el campo del derecho 
administrativo y del acto administrativo. 

El hecho jurídico que cae en el campo adn1inistrativo se puede 
definir como aquel que se produce con10 un fenómeno de Ja naturalc7..a., 
sea productos de la actividad hun1ana que traen consecuencias 
jurídicas. 

Algunos estudiosos del Derecho afirn1an que Ja diferencia 
entre hecho jurídico y acto jurídico, es que en el prin1cro no interviene 
prcponderantcmcntc Ja voluntad del hombre, actualizándose las 
consecuencias de Derecho, y en el segundo es un factor dctcrn1inantc 
Ja voluntad del hombre, toda vez que cuando interviene se actualiza Ja 
consecuencia jurídica. 

Los hechos jurídicos, pueden consistir en .hechos o estados de 
hecho independientes de la actividad Jrnmana, o en acciones humanas 
voluntarias o involuntarias. Corno ejemplos de hechos o estados de 
hecho puramente naturales podernos citar el nacimiento. la mayoría de 
edad o Ja muerte de las personas. 
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Por lo que respecta al acto jurídico lo podemos definir como 
una manif"estación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo 
fin directo consiste en engendrar con :fundamento en una regla de 
derecho o en una institución jurídica a cargo o en provecho de una o 
varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica pcnnancnte 
y general, o por el contrario, un c:fccto de derecho limitado, relativo a 
Ja íormación, modificación o extinción de una relación juridica119 

Para Ja constitución de una asociación rc1igiosa., Ja Jcy 
detern1ina los siguientes requisitos; 

a) Las asociaciones religiosas deberán contar intcrnan1cnte 
con estatutos propios, los cuales contendrán las _bases 
.fundamentales de su doctrina o ci..tcrpo de creencias 
rcJigiosas y determinarán tanto a sus representantes., como 
en su caso, a Jos que de las entidades y divisiones internas 
a que a ella pertenezcan. 

b) Deberán acreditar que se han ocupado prcpondcran
temcntc, de Ja observancia, práctica, propagacion~ o 
instrucción de una doctrina rcl igiosa o de un cuerpo de 
creencias rcJigiosas. 

119 Garcfn Mayncz Edunrdo. Introducción ul Estudio del J)crccho. op. cit. págs. 183 y 184. 
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e) Que han realizado actividades religiosas en la 
República Mexicana por un mínin10 de cinco años y 
cuenta con notorio arraigo entre la población, además de 
haber establecido su domicilio en la República. 

d) Aporta bienes suficientes para cumplir con su objeto. 

e) Que ha cumplido en su caso con lo dispuesto en las 
fracciones 1 y 11 del artículo 27 de la Constitución. que 
consiste en que las asociaciones religiosas se obligan a 
que los miembros extranjeros presentes o futuros, se 
considerarán corno nácionalcs respecto de sus bienes, y 
por Jo mismo, estos se compro111ctcn a no invocar Ja 
protección de sus gobiernos, bajo la pena. en su caso de 
f"altar al convenio de perderlos en beneficio de la nación. 

4. AUTORIDAD COMPETENTE DE LA APLICABILIDAD DE 
LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LAS 
RELACIONES ESTADO-IGLl,SIAS. 

De conformidad con lo que establecen los artículos 6, 12. 17, 
24, 25, 26, 27, 28, 30 y 33 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público,dctcrminan que corresponde al Poder Ejecutivo Federal. 
por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de la ley en 
mención. Las autoridades estatales y municipales, así corno las del 
Distrito Federa, serán auxiliares de la Federación en los términos 
previstos por el ordenamiento referido. 
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Las autoridades ícdcralcs, estatales y municipales, establece 
Ja Ley de Asociaciones Religiosas, que, no intervendrán en los 
asuntos internos de Jas asociaciones religiosas. 

La misma ley ordena, que las autoridades antes mencionadas:> 
no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto 
público,ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares. En los 
casos de prácticas diplon1áticas, se limitarán al cun1p1imicnto de la 
misión que tengan encomendada. en Jos térn1inos de las disposiciones 
aplicables. 

Asimisrno la ley determina, que la Secretaría de Gobcrn~ción 
organizará y mantendrá actuali7.ados los registros de asociaciones 
religiosas y de bienes inmuebles que por cualquier título aquellos 
posean o administren. 

La Secretaria de Gobernación podrá establecer convenios de 
colaboración o coordinación con ]as autoridades estatales en materia 
religiosas. 

Las autoridades estatales y municipales, en los términos de la 
ley invocada. recibirán Jos avisos respecto a Ja celebración de actos 
religiosos de culto público con carácter extraordinario. También 
deberán intormar a la Secretaría de Gobernación sobre el ejercicio de 
sus facultades de acuerdo a lo previsto por la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, así como de su reglamento y, en su caso, al 
convenio respectivo. · · 
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La Ley Reglamentaria del artículo 130 .Constitucional, íaculta 
a la Secretaría de Gobernación para resolver los conflictos que se 
susciten entre asociaciones religiosas. para tal efecto establece un 
procedimiento de carácter administrativo, al cual deberán de sujetarse 
las Instituciones Religiosas, cuando se presente controversias entre 
cUas, y el cual se substancia en Jos siguientes térn1inos: 

a) La asociación religiosa que se sienta afectada en sus 
intereses jurídicos, prcscntar{1 queja ante Ja Secretaría de 
Gobernación ; 

b) La Secretaría recibirá la queja y emplazará a la otra asocia
ción religiosa, para que conteste en el térn1ino de diez días 
hábilcs,siguicntcs a aquel en que Iuc notificada, y Ja citará 
a una junta de avenencia, que deberá celebrarse dentro de 
Jos treinta días siguientes a la íccha en que se presentó la 
queja; 

e) En Ja junta de avcncncia,Ja Secretaría exhortará a las partes 
para lograr una solución conciliatoria a Ja controversia y, 
en caso de no ser esto posible, la nombren árbitro de 
estricto derecho; y., 

d)Si las partes optan por el arbitraje, se seguirá el 
procedimiento que previamente se haya dado a conocer a 
éstas; en caso contrario,. se les dejarán a salvo sus derechos 
para que Jos hagan valer ante Jos Tribunales competentes, 
en Jos términos del artículo 1 04 fracción !, Apartado A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El procedimiento previsto por Ja Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, de acuerdo a Jo establecido en la misma, 
no es requisito de proccdibilidad para acudir ante los Tribunales 
competentes, es decir no es aplicable el requisito de dcfinitividad, para 
que las instituciones religiosas, puedan acudir ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, a deducir sus derechos. 

CAPITULO IV 

"REGIMEN PATRIMONIAL DE LAS ASOCIACIONES H'.ELl
GIOSAS Y LA INSEGURIDAD .JUIUDICA PATRIMONIAL 
POR OBSCURIDAD EN LA DISPOSICION TRANSITORIA 
CONSTITUCIONAL SOBRE EL Tl<:MA". 

l. CONCEPTO DE PATRIMONIO. 

Con10 ya ha quedado descrito,, con la rcfonna a la 
fracción 11 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de la expedición de la Ley Reglamentaria 
del artículo 130 Constitucional, denominada Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, misma que en sus artículos 7° fracción 111, 
9 fracción IV, 16, 17, 18, 19 y 20 las instituciones religiosas que 
trrunitcn su registro constitutivo para obtener personalidad jurídica 
como asosicacioncs religiosas, tendrán capacidad de adquirir, poseer o 
administrar cxclusivan1cntc, los bienes que sean indispensables para el 
cumplimiento de su objeto, con Jos requisitos ·y lin1itacionc~ que 
establece Ja ley reglamentaria. Dicho patrimonio, que bajo cualquier 
título adquieran, posean o administren para el caso de liquidación, 
podrán transmitir los mismos por cualquier título a otras asociaciones 
religiosas. Para el caso de que la liquidación se realice como 
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consecuencia de la imposición de alguna de las sanciones 
previstas por el artículo 32 de la Ley Reglamentaria citada, los 
bienes de las asociaciones religiosas que se liquiden pasarán a la 
asistencia pública. Los bienes nacionales que estuvieren en posesión de 
las asociaciones, regresarán, desde luego, al pleno don1inio público de 
la Nación. 

Para estar en condiciones de comprender lo que la ley quiere 
decir en relación al patrimonio de las asociaciones religiosas, es 
menester definir el concepto de patrimonio. 

Rafael Rojina Villcgas define al patrimonio como: "un 
conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización 
pecuniaria, que constituye una universalidad de dcrccho .. 120

. 

Según lo expuesto el patrin1011io de una persona estará 
siempre integrado por un conjunto de bienes, de ·derechos y además, 
por obligaciones y cargas pero es requisito indispensable que estos 
derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre 
apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una 
valorización pecuniaria. 

Otra definición que sostiene el autor mencionado sobre 
el patrimonio, es la siguicntc:upatri1nonio es el conjunto de 
derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en 
dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra~ es necesario 
sustraer el el pasivo del activo, conforme al proverbio •bona no 
intelliguntur nisi dedueto acre alienoH' 121

• 

120 Rojina Villcgas Rafael. Compendio de DcTccho Civil. Tomo JI. op. cit. pág. 7 
121 Id. págs. 7 y 8. 
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Dos son los elementos del patrimonio:cl activo y el pasivo. El 
activo se integra por e] conjunto de bienes y derechos apreciables en 
dinero, y el pasivo el conjunto de obligaciones y cargas también 
susceptibles de valorización pecuniaria.Los citados bienes y derechos 
de carácter patrimonial, se traducen sicn1prc en derechos reales, 
personales o mixtos y, en tal virtud, el activo de una persona quedará 
constituido por derechos reales, personales o mixtos. A su vez el 
pasivo se constituye por obligaciones o deudas que son el aspecto 
pasivo de los derechos personales, es decir, contemplados desde la 
posición del deudor, y cargas u obligaciones reales o proptcr rcm, 
distintas de las personales, que también son susceptibles de estimación 
pecuniaria. 

Raúl Ortíz-Urquidi, clasifica al patrimonio desde tres puntos 
de vista: 

a) Patrimonio de derecho común. Es el de todo 
particular no con1crciantc. Su clcn1cnto capital es 
csencialn1cntc estable, es decir, está destinado a 
permanecer indefinidamente en poder de su titular 122

• 

b) Patrimonio de explotación. Es el de los comerciantes, se le 
llama también de especulación y se caracteri/'.a porq.ue los 
bienes que lo f"orman están esencialmente destinados, bajo 
el imperio de Ja circulación de la riquc7.a, a ser 
reempla7.ados por otros considerados eventualmente como 
más ventajosos por el que lo tiene 123

• 

122 Ortfz-Urquidi Raúl. Derecho Civil. l~d. Porrúa, S.A. México. 1977. pág. 261. 
123 lbid .• pág. 261 
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e) Patrimonio de liquidación. Este patrimonio consiste. en un 
conjunto de bienes destinados a ser enajenados con el fin, 
generalmente, de desinteresar a los acreedores de ese 
patrimonio. 

Tal es el caso del patrimonio de una sociedad mercantil puesta 
en liquidación, en el que los liquidadores tienen facultades para cobrar 
lo que se debe a la sociedad y pagar lo que ella debe, vender los bienes 
de la sociedad y liquidar a cada socio su haber social 124

• 

Juan Palomar de Miguel, dice que patrin1onio deriva del 
latín patrimonium, su sustantivo indica una hacienda que. una 
persona ha heredado de sus ascendientes. También quiere decir 
bienes propios adquiridos por cualquier titulo. Legalmente implica un 
conjunto de deberes y obligaciones ~uc corresponden a una persona, y 
que pueden ser apreciables en dinero 25

• 

En atención a Jos conceptos de patrin1onio expresados, 
podernos en consecuencia determinar que el patrin1onio de las 
asociaciones religiosas Jo conforn1an un conjunto de obligaciones y 
derechos, destinados a permanecer en poder de su titular. Como 
c]cmentos activos del patrimonio se puede decir que son aqucJJos que 
se encuentran integrados por el conjunto de bienes y derechos 
apreciables en dinero. que podrían ser todos los inmuebles, 

124 Jbid., págs. 261 y 262. 
125 Palomar de Miguel Juan. Diccionario para Jurislns. op. cil. pág. 990. 
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que no son propiedad de Ja nación, destinados al culto público y los 
cuales las asociaciones religiosas Jos hayan adquirido a título de 
propiedad o administración. 

Los bienes pasivos Jo conf'orn1arían las obligaciones y cargas 
susceptibles de valoración pecuniaria y que estarían compuestos por el 
pago de deudas, salarios y toda carga que pudiera implicar un débito. 

2. CONCEPTO DE PROPIEDAD. 

La propiedad, de acuerdo con la doctrina, es un 
derecho real; se entiende por derecho real, según la escuela clásica 
representada por Aubry y Rau, con1oun poder jurídico que se ejerce en 
forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total 
o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros 126

• 

Aplicando la definición de derecho real a la propiedad, 
podemos conccptuaJi7...arJa corno: un poder jurídico que una pci-sona 
ejerce en fbrma directa e inn1cdiata sobre una cosa para aprovecharla 
totalmente en sentido jurídico. siendo oponible éste poder a un sujeto 
universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y 
dicho sujcto 127

• 

126 Rojina Villcgn...-. f{afacl. Compendio de Derecho Civil. Tomo JI. op. cit. pág. 21 
127 lbid .• págs. 78 y 79 
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Comparando el derecho real con la propiedad, se puede 
concluir Jo siguiente: 

a) La propiedad es un poder jurídico que se ejerce en lorma 
directa e inmediata; el derecho real tan1bién es un poder 
jurídico que se ejerce en forn1a directa e inn1cdiata. 

b) En la propiedad, éste poder jurídico se ejerce sobre una 
cosa. es decir, sobre un bien corporal. No hay propiedad 
sobre bienes incorpora]cs. 

e) El derecho de propiedad implica un poder jurídico directo 
sobre Ja cosa para aprovccharJa totaln1cntc. En cambio, Jos 
otros derechos reales sólo comprenden Jormas de 
aprovechamiento parcial. 

El poder jurídico total, significa que el aprovechamiento se 
ejerce bajo la lorma de uso. disfrute o disposición de la cosa, o que se 
tiene simplemente la posibilidad normativa de ejecutar todos los actos 
de dominio o de administración, aun cuando jamás se ejecuten; es 
decir, se trata de un aprovechamiento jurídico. 

En los derechos reales distintos de la propiedad, no 
encontrrunos la característica de disposición total,cxccpto en el caso de 
Jos derechos de autor, en Jos que si hay aprovechamiento jurídico total, 
aunque sólo temporal. 

Juan Palomar dice que propiedad deriva .del latín proprictas. 
Su sustantivo indica. derecho o !acuitad de go?.ar y disponer de una 
cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar Ja devolución de la 
misa si se encuentra en poder de otro. Cosa que es objeto del dominio, 
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principalmente si es ingi
8
ucblc o raíz. Atributo o cualidad esencial de 

una persona o una cosa 

De acuerdo a lo preceptuado en la fracción 11 del artículo 27 
Constitucional, y de los artículo 7 fracción 111, 9 fracción V y 16 de la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las iglesias o 
instituciones religiosas, que hayan obtenido la personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas, tendrán la capacidad para adquirir en 
propiedad bienes que sean suficientes para el cumplimiento de sus 
objetivos. Luego entonces atendiendo a los conceptos de propiedad, 
estamos en condiciones de sostener que las asociaciones rc1igiosas 
podrán ejercen en f'orma directa e inn1cdiata sobre un bien, un poder 
jurídico para aprovecharlo totalmente en sentido jurídico, teniendo las 
facultades de oponer éste poder ante un tercero o terceros . 

3. BIENES SUSCEPTIBLES DE CONFORMAR EL PATRIMONIO 
DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS. . 

El inciso .. a" del artículo 130 Constitucional, otorga 
personalidad jurídica con-io asociaciones religiosas a las iglesias y 
demás agrupaciones de ésta naturalc7.a, una vez que obtengan su 
correspondiente registro. Lo anterior faculta a las instituciones 
religiosas, una vez obtenido su registro constitutivo para adquirir 
bienes, los que sean indispensables para el cumplimiento de sus 
objetivos, es decir, que una vez que obtengan la personalidad 
jurídica mencionada, como cualquier persona, tendrán capacidad legal 
para ser susceptible de derechos y obligaciones. 

128 Palomar de Migulc Juan. Diccionario para Judlas. op. cit. pág. 1093. 
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La capacidad jurídica para adquirir bienes susceptibles de 
conformar el patrin1onio de las asociaciones religiosas, se encuentra 
regulada en la fracción 11 del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. en relación al artículo 16 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

Ya ha quedado definido el concepto de patrimonio con~o un 
conjunto de obligaciones y derechos pcrtcnccícritcs a una persona 
susceptibles de una valori7.ación pecuniaria, que constituye una 
universalidad de dcrccho;n1ás ahora cntrarcn1os a la noción general del 
concepto jurídico y económico de los bienes, toda vez que es necesario 
entender su definición para la compresión de los bienes que se pueden 
aportar al patrimonio de una asociación religiosa. l)csdc un punto de 
vista jurídico se entiende por bien, todo aquello que puede ser objeto 
de apropiación.Bien desde el punto de vista económico es todo aquello 
que pueda ser útil al hombre. 

Por tanto, aquellos bienes que no pueden ser objeto de 
apropiación, aun cuando sean útiles al hon1brc, no Jo serán desde el 
punto de vista jurídico. En la naturalc/".a existen gran cantidad de 
bienes que no pueden ser objeto de apropiación,, tales con10 el aire, el 
mar, los astros, cte.,, cte. 

En derecho se dice que son objeto de apropiacton 
todos los bienes que no están excluidos del con1crcio y conforme al 
artículo 747 del Código Civil, éste criterio ha sido adoptado 
expresamente por nuestra legislación. Según el artículo 748: "las cosas 
pueden estar íucra del comercio por su naturaleza o por disposición de 
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Ja ley''. y de acuerdo con el artículo 749: "están fuera del comercio por 
su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo 
exclusivamente, y por disposición de Ja ley las que ella declara 
irreductibles a propiedad particular". 

En el derecho se hacen distintas clasificaciones de los bienes. 
En realidad Je importan al derecho desde el punto de vista de su 
clasificación, sólo para fijar ciertas reglas que, tomando en 
consideración la naturaleza de los n1ismos.. organiza a éstos con 
modalidades jurídicas distintas. 

Las clasificaciones que tanto en la doctrina como en la 
legislación se han hecho de los bienes son de dos clases 
fundamentales: 

a) Las relativas a las cosas o bienes corporales, y 
b) Las relativas o Jos bienes en general, abarcando tanto las 

cosas o bienes corporales, con10 los incorporales o 
derechos 129

• 

Los bienes corporales se clasifican desde tres puntos de vista: 

I. Fungibles y no fungibles. 
11. Consumibles por el primer uso y no consumibles; y 
111. Bienes con dueño cierto y conocido, y bienes sin dueño, 

abandonados o de dueño ignorado. 

129 Rojina Villcgns Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo JI. op. cit. págs. 67 y 68. 
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La clasificación que abarca tanto a los bienes corporales como 
a los incorporales, comprende: 

l. Bienes muebles e inmuebles . 
11. Bienes corpóreos e incorpóreos. 

llI. Bienes de dominio público y de propiedad de los 
particularcs 130

. 

Los bienes ]ungiblcs son aquellos que tiene un mismo poder 
liberatorio, es decir, que sirven como instrun1cnto de pago con un 
mismo valor y que, por lo tanto, pueden ser rccmpla?-ados en el 
cumplimiento de las obligaciones. Y los no 1ungiblcs lo deducimos a 
contrario scnsu. 

Los bienes consumibles por el prin1cr uso, son 
aquellos que se agotan en la primera ocasión en que son usados. 
No pcr mitcn un uso reiterado o constante, sólo pueden, por su 
naturaleza, cumplir un primer uso; por ejemplo: los comestibles. 

Los bienes no consumibles son aquellos que pcrn1itCn un 
uso reiterado y constante. 

Los bienes de dueño cierto y conocido,son aquellos que como 
su mismo nombre lo indica que tienen un propietario y están 
identificados plenamente. 

130 Jb;d., pág. 68 
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Los bienes abandonados o cuyo dueño se ignora y bienes sin 
dueño, en nuestro Código Civil vigente se establece subdivisiones 
según se trate de bienes muebles o inmuebles. Los muebles 
abandonados o perdidos la ley les dcnon1ina "n1ostrcncos"\ los 
inmuebles cuyo dueño se ignora., se llaman o dcnorninan ""vacantes"". 

Dentro de la clasificación que abarca tanto a los bienes 
corporales como a Jos incorporales se encuentran en prin1cra instancia., 
a: 

Bienes muebles e inn1ucblcs, entendiéndose por 
bienes muebles aquellos que pueden trasladarse de un lugar a 
otro, ya sea por sí rnisn1os, con10 Jos anin1aJcs., scn1ovicntcs, o 
por electo de una naturaleza exterior. l~n cambio, Jos inmuebles 
son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro; la 
fijeza es lo que les daría dicho carácter. Este es el concepto 
que se deriva de su constitución fisica o corporal. 

Bienes corporales e incorporales se entienden por los 
primcros,aquellos relativos propiamente a las cosas y los segundos son 
aquellos reíercntcs a los derechos, que pueden ser reales como 
personales. 

Bienes de dominio público y bienes propiedad de los 
particulares. Son bienes de dominio del poder público los que 
pertenecen a la Federación, a los Estados o a los Municipios. 

Los bienes de dominio público se dividen en: bienes de uso 
común, bienes destinados a un servicio público, y bienes propios del 
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Estado. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles; 
pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes. _con las restricciones 
establecidas por la ley, pero para aprovechamientos especiales se 
necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes 
respectivas. 

Los bienes destinados a un servicio público y bienes propios, 
pertenecen en pleno dominio a la Federación, a los 13stados o a los 
Municipios., pero los primeros son inalienables e imprescriptibles., 
mientras no se les dcsafcctc del servicio público a que se hallen 
destinados. 

Contarme al artículo 772 del Código Civil. son bienes 
de propiedad de los particulares, todas las cosas cuyo dominio 
es pertenece lcgaln1cntc, y de las que no puede aprovecharse ninguno 
sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. 

El artículo 773 del Código en mención. establece que los 
extranjeros y las personas morales, para adquirir la propiedad de los 
bienes inmuebles, observarán lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes 
reglamcntarias131

• 

131 Ibid .• págs. 69 a 77 
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Las asociaciones religiosas, una vez constituidas en los 
términos de las leyes respectivas, obtienen capacidad legal como 
personas morales, en consecuencia en Jos términos de la .fracción 1l de 
artículo 27 Constitucional podrán adquirir, poseer o administrar 
exclusivruncntc los bienes que sean indispensables para su objeto .. con 
los rcqms1tos y las limitaciones que se establecen en la ley 
reglamentaria del artículo 130 de la Constitución de Jos Estados 
Unidos Mcxicanos 132 

Los bienes que pueden adquirir las asociaciones religiosas 
legalmente constituidas, son aquellos que cxclusivarncntc son 
indispensables para cumplir el fin o los fines propuestos en 
sus objetivos, dentro de los cuales se encuentran aquellos 
edificios destinados al culto público para la propagación, observancia, 
práctica o instrucción de una doctrina religiosa. 

Podrán obtener bienes raíces que sean destinados 
exclusivamente para el cumplimiento de sus objetos y que se 
encuentren previstos en sus estatutos correspondientes los cuales 
podrán destinarse al sostenimiento y funeionrunicnto de instituciones 
de asistencia privada,, planteles educativos e instituciones de salud,, 
siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de la ley 
reglamentaria del artículo 130 Constitucional , a las leyes que regulan 
las materias respectivas, tal y como dispone la fracción V del artículo 
9° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Asimismo 

132 Méndcz Gutiérrcz Annando. Una l .cy parn la J .ibcrtad Rcligiosa.op. cil. pUg. 65 
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podrán tener capitales los indispensables para el cumplimiento de sus 
objetivos religiosos, así corno para el caso de que estuvieran previstos 
en sus objetivos dentro de sus estatutos., para la asistencia privada y 
demás casos previstos en el dispositivo indicado de la ley en comento. 

Los bienes anteriormente señalados, pueden constituir el 
patrimonio de la asociación religiosa; el artículo 1 6 de la ley de la 
materia, establece que dicho patri1nonio está con1pucsto por Jos bienes 
que pueden administrar, dichos bienes administrados pueden ser 
contemplados corno bienes del dominio del poder público, previstos de 
los artícullos 767 y 768 del Código Civil vigente para el Distrito 
Federal en 1natcria del fuero y para toda la República en materia del 
íucro federal, los cuales son todos aquellos bienes.que de conformidad 
al artículo 6° transitorio de Ja Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público en relación al artículo 20 de la misma ley, son bienes 
inmuebles propicad de Ja nación que actuahncnlc son usados para fines 
religiosos por las iglesias y demás agrupaciones rcJigiosas y que están 
contempladoscomo n1onumcntos arqueológicos, artísticos o históricos, 
donde se celebran actos de culto público, o aquellos que fueron 
nacionaJi7..ados por declaración constitucional o en Ja vía de 
procedimiento administrativo,. en cumplin1icnto de la legislación 
anterior por las iglesias y dcn1ás instituciones religiosas que tran1itaron 
los permisos respectivos para abrir inmuebles destinados a un culto 
religioso. Sin embargo si la autoridad competente determinare Ja 
disposición de dichos inn1ucblcs, las asociaciones religiosas tendrían la 
obligación de devolverlos, sin que esto signifique que no fuera 
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previamente agotado el derecho de audiencia contemplado en la 
constitución. 

4. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA QUE LAS 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS ADQUIERAN BIENES. 

La adquisición de bienes por parte de las asociaciones 
religiosas se encuentra sujeta al principio que establece Ja Ley 
de Asociaciones Religiosas y Cullo Público de que deben 
exclusivamente ser Jos indispensables para cumplir el fin o fines 
propuestos en sus objetos religiosos. Esto quiere decir que no 
pueden adquirir indiscriminadamcnlc todo tipo de bienes que no se 
encuentren previstos en los objetivos de sus estatutos. Lo anterior se 
justifica por Jos antecedentes históricos en cuanto a la propiedad que 
llegó a detentar la Iglesia Católica, Apostólica y Romana durante la 
Colonia y después de consumada la independencia de México, que 
significó para Jos gobiernos un .fuerte problema, ya que el 
acaparrunicntodc tierras en manos de Ja iglesia católica., provocaba que 
grandes capitales estuvieran sin la circulación indispensable a Jos 
cuales se les calificó de manos n1ucrtas ya que no producían ningún 
tipo de riqueza; por otra parte Ja limitación a Jas asOciacioncs religiosas 
para adquirir cualquier tipo de bienes. se debió a Jos principios de 
carácter jurídico-políticos y de arraigadas convicciones en Ja nación 
mexicana., Jos cuales consisten en: 

1. Libertad de creencias rcHgiosas; 
2. Separación del Estado y las Iglesias; 
3. Supremacía y laicismo del Estado; 
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4. Secularización de la sociedad; 
S. Rechazo de la participación del clero en política y 
6. RECHAZO A QUE EL CLERO ACUMULE 

RIQUEZAS. 
Por otra parte tal impcdin1cnto se debió a que cuando se 

determinó reformar los artículos constitucionales que regulaban 
las relaciones del Estado y las Iglesias, la instrucción presidencial 
estableció que la reforma se llevara a cabo con base en tres 
posiciones básicas: 

a) Separación del F.stado y las lglcsias; 
b) Educación pública laica, 
e) lmpcdin1cnto de que las asociaciones religiosas acu1nulcn 

bienes materiales. 

Por tal motivo la Ley de Asociaciones Religiosos y Culto 
Público, otorga facultades a la Secretaría de Gobernación para que 
vigile el cumplimiento del principio de no acumulación de riquezas por 
parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuyo poder 
económico es inconmensurable., así corno de las dcn1ás iglesias e 
instituciones religiosas . 

Para los efectos de lo antcriorn1cntc señalado, el artículo 17 de 
la ley en comento, establece que la Secretaría de Gobernación 
resolverá sobre el carácter indispensable de los bienes ínn1ucblcs que 
pretendan adquirir por cualquier título las asociaciones religiosas. Para 
tal efecto la Secretaría de Gobernación emite µna declaratoria de 
procedencia en la adquisición de bienes, en los casos siguientes: 
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l. Cuando se trate de cualquier bien inmueble; 
II. En cualquier caso de sucesión, para que una asociación 

religiosa pueda ser heredera o legataria; · 
111.Cuando se pretenda que una asociac1on religiosa 

tenga el carácter de f1dcicon1isaria,. salvo que la propia 
asociación sea la única fidcicomitcntc; y 

IV .Cuando se trate de bienes raíces respecto de los cuales sean 
propietarias o fidcicon1isarias,. instituciones de asistencia 
privada., instituciones de salud o educativas, en cuya 
constitución, administración o funcionan1icnto, intervengan 
asociaciones religiosas por sí o asociadas con otras 
personas. 

Cuando una asociac1on religiosa pretenda adquirir bienes de 
los cuales se han hecho referencia. estas deberán de tramitar ante la 
autoridad mencionada,, una solicitud de declaratoria de procedencia, 
misma que deberá ser respondida por la Secretaría de Gobernación en 
un término no mayor de cuarenta y cinco días; de no hacc~lo se 
entenderá que la misma fue aprobada. 

Es un hecho de que si la Secretaria de Gobernación no 
responde a la solicitud de referencia, la ley prevec la ligura de la 
afirmación aprobatoria licta. 

Para el caso de que la aprobación licta produzca todos sus 
efectos legales, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
determina que Ja Secretaría de Gobernación deberá, a solicitud de los 
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interesados., expedir certificación de que ha transcurrido el térrnino 
reforido. 

Las asociaciones religiosas deberán registrar ante la 
Secretaria de Gobernación todos los bienes inmuebles, sin per
juicio de cumplir con las demás obligaciones en Ja n1atcria .. contenidas 
en otras leyes. 

La ley citada, establece en el articulo 1 8. que las autoridades y los 
funcionarios dotados de íc pública que intervengan en actos juddicos 
por virtud de Jos cuales una asociación religiosa pretenda adquirir 
la propiedad de un bien inmueble, deberán exigir a dicha asociación el 
documento en el que conste la declaratoria de procedencia emitida por 
la Secretaría de Gobernación, o en su caso, la certificación de que ha 
transcurrido el término de cuarenta y cinco días., sin que haya resuelto 
la autoridad al respecto. 

Los funcionarios dotados de fe pública que intervengan en Jos 
actos jurídicos antes n1cncionados.. deberán dar aviso al Registro 
Público de la Propiedad que corresponda, que el inmueble que se trata 
habrá de ser destinados a los fines de la asociación, para que aquel 
realice Ja anotación correspondiente. 

5. BIENES QUE NO PUEDEN ADQUIRIR, POSEER O 
ADMINISTRAR LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS. 

Ya hen1os hablado de Jo que es una asociación religiosa, 
de la personalidad jurídica que adquiere, una vez que tramite su 
registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación y que 
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hecho Jo anterior adquiere capacidad de goce y de ejercicio, como 
persona moral, conccdiéndosc]c derechos y obligaciones con10 tal, en 
consecuencia de que tiene derecho a tener un patrin1onio, constituido 
por todos aquellos bienes indispensables para el cumplimiento de sus 
objetivos, contenidos en sus respectivos estatutos. I la quedado 
precisado que tipo de bienes pueden adquirir las asociaciones 
religiosas y cuál es el procedimiento ante cJ cual se soinctcn para 
adquirir dichos bienes, ahora nos corresponde saber que tipo de bienes 
son Jos que no pueden adquirir., poseer o adn1inistrar dichas 
asociaciones. 

La misn1a Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
establece los candados para evitar que la Iglesia Católica, 
Apostólica y H.omana., visto su poder cconón1ico; y demás 
agrupaciones religiosas., estén en condiciones de adquirir cualquicºr tipo 
de bien, en virtud de los principios de naturaJe,,.ajurídieo-políticos y de 
arraigadas convicciones en cJ quehacer del I2stado en México. 

La ley de la materia, en la fracción 111 del artículo 7°, 
establece que ]as asociaciones religiosas deben aportar bienes 
suficientes para cumplir con su objeto. El término suficientes implica, 
que no deberán de adquirir más de aquellos de los que se establecen en 
los objetos contemplados en sus estatutos. 

La fracción V del articulo 9" de la misma ley, dispone 
que ]as asociaciones religiosas podrán participar por sí o asociadas con 
personas fisicas o morales en Ja constitución, administración, 
sostenimiento y f"uncionamicnto de instituciones de asistencia privada, 
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planteles educativos e instituciones de salud,. sicn1prc que no persigan 
fines de lucro y sujetándose a las demás que regulen las leyes de estas 
materias. De lo anterior se puede con1prcndcr que las organi7.acioncs 
religiosas únican1cntc podrán participar en las instituciones 
mencionadas, siempre que no persigan un lucro y fuera de éste tipo de 
servicios, ninguna asociación rc1igiosa podrá participar en ningún otro 
tipo de empresa, es decir, no podrán participar en c111prcsas que 
realicen actos de con1crcio, ni intervenir en cn1prcsas de capitales o 
financieras, en conclusión en todas aquellas entidades que produzcan 
una ganancia en dinero o algún otro análogo . 

Entonces en cumplimiento a Jo dispuesto por el artículo 16 de 
la Ley de referencia, las asociaciones religiosas, no podrán tener 
patrimonio que bajo cualquier título adquieran, posean o 
administren que esté fuera de sus objetivos. A mayor abundamiento el 
artículo 17* de la n1isn1a ley,, en consonancia con Ja fracción del 
artículo 27 Constitucional, establece el carácter de indispensable de los 
bienes que pretendan adquirir por cualquier titulo las asociaciones 
religiosas y lucra de éste carácter indispensable .. las n1ismas no podrán 
adquirir más bienes. 

La fracción 11 del articulo 8° de la Ley reglamentaria del 
artículo 130 Constitucional .. determina que las asociaciones religiosas 
deberán abstenerse de perseguir fines de lucro o prepondcrantcmcntc 
económicos,, luego entonces, las asociaciones religiosas no pueden 
intervenir en actividades económicas que les signifiquen una ganancia 
en dinero o de cualquier naturaleza, o establecer entidades civiles que 
prcponderantcmcnte persigan fines económicos. 



197 

El párrafo segundo del artículo 1 6 de la Ley invocada 
establece que las asociaciones religiosas y los ministros de culto no 
podrán poseer o administrar, por sí o por intcrpósita persona, 
concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o 
cualquier tipo de tclccornunicación, ni adquirir, poseer o administrar 
cualquiera de los medios de comunicación masiva. Se excluye de la 
presente prohibición las publicaciones in1prcsas de carácter religioso. 

La anterior disposición, el legislador Ja reguló de esta nim1crn., para evitar 
que las instituciones religiosas n1anipuladoras de conciencias, p\1cdan 
controlar los medios masivos de con1unicación, · y con cJJo producir 
conflictos de carácter social, políticos e inclusive cconón1icos. Las 
razones que motivó al legislador a establecer Ja nom1a de ésL:.'l. mancrJ..., son 
de carácter histórico y principaln1cntc por la insubordinación que es 
característica de la iglesia Católica. Apostólica y romana a los 
mandatos, determinaciones y politicas establecidas por el gobierno o el 
pueblo, elementos indispensables del Estado. 

6. ARTICULO 17 TRANSITORIO CONSTITUCIONAL 
PRECEPTO OBSCURO Y ANTJNOMJCO QUE PRODUCE 
CONFUSJON E INSEGURIDAD JUIUDJCA EN SU 
PATRIMONIO A LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS. 

El estudio del presente trabajo, ha estado sujeto al análisis del 
las disposiciones constitucionales en n1atcria religiosa,, sus 
antecedentes, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
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instituciones religiosas como asociaciones de ·tal naturalc~.a .. previo 
trálnitc de su registro constitutivo; de la capacidad para adquirir ~icncs 
susceptibles de coníormar su patrin1onio, etc . ., ahora cntrarcn1os a la 
critica de un dispositivo constitucional de carácter transitorio expedido 
el día 28 de enero de 1992,cl cual es antinómico; entendiendo por éste, 
como la contradicción entre dos principios racionales o dos conceptos 
de derecho; el cual produce confusión., así con10 inseguridad jurídica 
en el patrimonio de las asociaciones religiosas. 

Al expedirse la reforma a los artículo 3º, 5°, 24, 27 fracciones 
ll y 111, y 130 Constitucional, en la fecha ya mencionada, el Ejecutivo 
Federal publicó con carácter de transitorio el artículo decimoséptimo 
de la misma Constitución., el cual establece lo siguiente: 

uLos templos y demás bienes que., conforn1c a la 
fracción 11 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se reforma por éste dccrcto,son propiedad. de la 
nación, mantendrán su actual situación jurídica'"'. 

La fracción 11 de artículo 27 Constitucional,dispone que: "'Las 
asociaciones religiosa que se constituyan en los ténninos del artículo 
130 y su ley reglamentaria, tendrán capacidad para adquirir, poseer o 
administrar,, exclusivamente los bienes que sean indispensables para su 
objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria"". 

En concordancia con el anterior dispositivo constitucional,, el 
artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
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reglamentaria de artículo 130 Constitucional, establece que: "'Las 
asociaciones religiosas constituidas confonnc a la presente ley podrán 
tener un patrimonio propio que les pcnnita cumplir con su objeto. 
Dicho patrimonio, constituido por todos los bienes que bajo cualquier 
titulo adquieran.. posean o administren., será cxclusivan1cntc el 
indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto". 

Es preciso anali:zar en prin1cra instancia el térn1ino trans_itorio 
que distingue a un artículo de una ley, y la ·comprensión de su 
finalidad. 

La palabra transitorio, deriva de latín transitorius, su 
adjetivo indica: lo que es tcn1poral, pasajero., perecedero., 
caduco, 1ugaz133

• 

Como consecuencia de lo anterior., se deduce, que cuando una 
norma jurídica contiene el adjetivo "transitorio'\ implica que esa 
norma es de aplicación temporal, pasajera, que tiende a la caducidad, 
es fugaz; quiere decir que esa norma de derecho no es permanente. 

Cuando una constitución o una ley secundaria son expedidas. 
para la entrada en vigor de las mismas, el legislador determina los 
lineamientos tundamcntalcs para su aplicación, establece los principios 
y políticas de tuncionalidad, especificando términos y plazos para la 
integración de los órganos de dirección y podcr,cncargados de cumplir 
con las tormalidadcs y solemnidades que deberán de seguirse para la 
actuaJi7_aeión de Ja norn1a que se pretende su vigencia. 

133 Palomar de Miguel Juan. Diccionario pura Juristas op. cit. pág. 1347 
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Esos lincrunicntos no son parte de Ja norn1a estructural que va 
a aplicar Ja ley, sino que indica el cómo es que la nonnatividad entrará 
en vigor, que una vez cumplidos se agotan y dejan de tener aplica
bi1idad; a esos lineamientos se les denominan artículos transitorios. 

El artículo decimoséptimo (sic) transitorio de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue agregado en la 
reforma del 28 de enero de 1992, está incorrectamente legislado, ya 
que por una parte dicho dispositivo JcgaJ contiene una norn1a jurídica 
temporal, sino que cstan1os ante la presencia de una norn1a jurídica 
permanente, por lo tanto esa normatividad debió de estar con1prcndida 
en la estructura principal de la propia Constitución. 

La norma transitoria en con1cnto, adcn1ás de no contener el 
elemento de Ja temporalidad, ya que conforn1c a su regulación, ésta no 
se agota en el ticn1po, sino que el dispositivo jurídico es pcrn1ancntc; 
no .f'uc establecida para poner en vigor una nueva Constitución o ley, 
sino para f"ortaJecer una reíorrna. 

Se afirma que se trata de una norn1atividad pcrn1ancnte, 
porque el artículo de referencia dispone: "Los templos y demás 
bienes ... que se reforma por éste decreto, son propiedad de la nación, 
mantendrán su actual situación jurídica"; de la lectura simple de éste 
precepto, se desprende que en ningún momento el artículo establece 
agotamiento en el tiempo, sino que regula una circunstancia que es 
propia de Ja norma principal, es decir, contiene el clen1cnto pcrcnc. 
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El rclcrido precepto., en cuanto a su contenido es 
obscuro. porque no aclara si los templos de las instituciones 
religiosas y demás bienes; son de los pasados, presentes o .futuros, 
simplemente se avoca a establecer que hson propiedad de la nación, 
mantendrán su actual situación jurídica''. 

El precepto constitucional transitorio indicado, es antinótnico. 
Antinomia deriva del latín antinomia, y éste del griego antinomía; del 
anti, contra, y nomos, ley. Su sustantivo nos indica contradicción 
existente entre dos preceptos de una misn1a Jcy,o entre dos o niás leyes 
de igual fechas declaradas en vigor. Contradicción de dos principios 
racionales entre sí. Contradicción de sentido en dos partes de n1isn10 
tcxto 134

• 

Asimisrno, la norn1a aludida es dicótorna. Dicoton1ía deriva 
del griego dikotomla; su sustantivo nos scfiala, que es un método de 
clasificación, en que las divisiones y subdivisiones únicamente tienen 
dos partcs 135

• 

En resumidas cuentas,. se puede afirn1ar que el artículo 
decimoséptimo transitorio de la Constitución Política de; Jos 
Estados Unidos Mexicanos, es un precepto antinómico y 
dicótomo.contra lo dispuesto por la fracción JI del artículo 27 del 
invocado ordenamiento, toda vez que an1bas normas, tienen la 

J 34 lbid., pág. 1o1 
135 lbid., pág. 455 
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misma fecha declarada en vigor y tratan sobre una misma 
cuestión, ya que éste último dispositivo legal establece que: 
''las asociaciones religiosas tendrán capacidad para adquirir,, poseer o 
administrar,, cxclusivan1cntc los bienes indispensables para su 
objcto ... n .. y el artículo transitorio constitucional citado dice: ""l .... os 
templos y demás bienes que. conforme a la fracción 11 de artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 
reforma por éste decreto .. son propiedad de la nación,, n1antcndrán su 
actual situación jurídica"; es decir .. por una parte les reconoce la ley a 
las asociaciones religiosas el derecho a que pueden adquirir y tener 
bienes propios,, y por otra .. declara que estos bienes son propiedad.de la 
nación,. lo que es contradictorio y antijurídico,, yá que son dos cosas 
distintas, pues estamos ante la presencia de dos figuras jurídicas 
diversas que son: la propiedad privada y la propiedad de la nación; 
aunque ambas sean propiedad, pero cada una de ellas poseen 
atributos y características diferentes y hasta opuestas., pues en Ja 
propiedad privada el dueño puede gozar y disponer de ella, con las 
limitaciones y modalidades que fijen las leyes; la propiedad privada no 
puede ser ocupada contra la voluntad de su ducfio;la propiedad privada 
es enajenable, prescriptible y es susceptible de ser gravada; en tanto 
que la propiedad de la nación entre sus características están las de que 
no es embargable, es imprescriptible e incnajcnablc. 

El legislador al reformar de ésta manera la constitución 
que es nuestro primer ordenan1icnto jurídico, adoleció del 
conocimiento más clcn1cntal de la técnica jurídica,. provoc.ando 
con c11o una grave confusión en la prcccptuación. · 
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A mayor abundamiento.se pucdcafirmarquc el anículo decimo
séptimo transitorio constitucional, también contradice lo dispucsU> por 
el anículo 16 de la Ley de /\sociacioncs Religiosas y Culto Público, 
que es reglamentaria del artículo 1 30 Constitucional. pues dicho 
precepto establece que las asociaciones religiosas"' constituidas en los 
términos de Ja ley, podrán tener patrimonio propio,. dicho patrin1onio, 
constituido por todos los bienes que bajo cualquier título se adquieran. 

La Jcy en materia religiosa .. en consecuencia pcrn1itc a las 
personas morales aludidas. tener bienes bajo el título de propiedad 
privada, en tanto que el dispositivo transitorio constitucional de 
rcforcncia, dispone lo contrario, al decir que los bienes propiedad de 
las asociaciones religiosas, son de la nación. 

Lo anterior provoca inseguridad juddica en contra de las 
asociaciones religiosas IcgaJrncntc constituidas, a causa de una 
preceptuación que es obscura, antinómica y confusa, ya que para el 
caso de controversia judicial ante el Estado... éstas estarían en 
desventaja, e inclusive se el violarían sus garantías jndividualcs,. 
contenidas en Jos aniculos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Es preciso corregir el error jurídico en que incurrió el 
legislador, por principio de cuenta, deberá de quitársclc el concepto de 
transitorio al artículo decimoséptjn10 constitucional,. ya que no es una 
norma de carácter ten1poral, sino permanente,. por otra,. no pueden 
coexistir dos normas jurídicas constitucionales contradictorias pues 
ocasionaría grave lesión a quienes van dirigidas y violarían gravemente 
las garantías de seguridad jurídica que contempla el primer 
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ordenamiento jurídico del pals. Lo más acertado scría,quc dicha norma 
se derogara por Jos motivos que se han expuesto. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo tiene por objeto exponer el fenómeno de 
la religiosidad en México desde los puntos de vista social y juridico, a 
partir de la influencia que ejercieron en el mismo las culturas 
prehispánicas que habitaron el territorio mexicano; el influjo de la 
religión en el gobierno de la Nueva España,cl acaparamiento de bienes 
por parte de la iglesia.y del estatuto juridico que rigió las relaciones de 
ésta con la Corona Española. Estudia las relaciones del Estado con la 
iglesia católica reciente la independencia de México y la influencia de 
ésta en la vida política y jurídica del naciente país. Examina la 
controvertida relación del gobierno liberal nicxicano con la institución 
religiosa de rc:fcrcncia y que culmina con las Leyes de Rc:forma. 
Analir..a las políticas que orientaron las relaciones del Estado c·on la 
iglesia católica y las dcn1ás instituciones religiosas. en la constitución 
socialista de 1917 y la nlodcrnización de su marco jurídico con la 
rc:forma del 28 de enero de 1 992. 

Lo antcriorn1cntc expresado n1otivo a rcali;;-.ar las siguientes 
conclusiones que a continuación se exponen: 

J.- La concepción de la religión que tuvieron las culturas 
prehispánicas en México~ luc prcpondcrantcn1cntc una teogonía 
cosmogónica, es decir los pueblos indígenas creían que la creación o 
generación de todos sus dioses estaban estrechamente relacionados con 
el origen del universo. La religión :fue para los pueblos prehispánicos 
de vital importancia, pues la subsistencia de las sociedades indígenas y 
su propia integración corno tales. tenían un alto contenido religioso. 



206 

En cuanto al concepto patrimonial, no se encontraba definido 
de manera universal entre las culturas indígenas.. sin cn1bargo 
tratándose del patrimonio religioso~ Jo concebían con10 aquellos bienes 
propiedad de los dioses, destinados para su culto, los cuales eran 
custodiados y administrados por la clase sacerdotal. 

Las relaciones entre los sacerdotes con los gobernantes en las 
culturas prehispánicas eran simbióticas, ya que su organi:;..-.ación social, 
política y militar estaban subordinadas a los reyes y sacerdotes, tan es 
así que la formación y origen de las sociedades la basaban en 
principios religiosos creando con1unidadcs teocráticas. 

2.- La conquista de México trajo al país adcn1ás de la cultura 
española., su religión. La conquista no sólo fue territorial, política y 
social, sino también religiosa, y tan sangrienta fue una con10 Ja otra. I~I 
encuentro de Ja cultura española con lns sociedades prehispánicas,, 
produjo un nuevo pueblo. Los conquistadores trajeron al nuevo mundo 
a los religiosos a quienes se les delegó la función de instituir escuelas,, 
hospitales, tribunales de la fe, cte., lo que les permitió manipular los 
intelectos y las conciencias de los conquistados. El clero llegó a "tener 
mucha influencia y un poder dctcrn1inantc en la Nueva España; sus 
bienes y territorios eran a un n1ayor que los de la Corona Española y 
los particulares. Dicho fcnón1eno ocasionó que se legislara la cédula 
real del 27 de octubre de 1535, para impedir que las sociedades 
religiosas acrecentasen sus bienes raíces. La relación entre la iglesia y 
la Corona Española, estuvo plagada de conflictos frecuentes y prueba 
de ello, fue la que se suscitó con la Compañía de Jesús en vista de su 
poder y riquezas acumuladas, lo que originó su expulsión en 1767 . 
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3.- La independencia de México tuvo un alto contenido 
religioso, ésta íuc organi,...ada principaln1cntc por criollo, n1cstizos y 
algunos españoles oportunistas, quienes se valieron del fanatisn10 de 
los indígenas o naturales mexicanos., a quienes manipularon para 
lanzarlos a la guerra de independencia. La iglesia en ésta etapa apoyó 
decididamente a la Corona Española. sin embargo al consolidarse la 
independencia de México,. no obstante que dicha institución religiosa 
había sido ca1ificada de traidora.pudo afian:í'.arsc en Ja nueva nación,. en 
virtud de la manipulación que hizo de la fe que profesaban los 
mexicanos, recuperando Ja influencia que gozaba en la Nueva España, 
hecho que se demuestra con lo expresado en la letra de las l .cycs que 
se legislaron en el México independiente. 

4.- La dictadura de Santa /\nna, produjo el estallido de Ja 
Revolución de /\yutla que tuvo un contenido liberal. El pensamiento 
liberal mexicano se hizo escuchar en el Plan de /\yutla y que tuvo 
como resultado la Constitución de 1857. En éste periodo las relaciones 
entre el gobierno liberal y la iglesia fueron su1nan1cntc conflictivas, 
situación que culminó con las Leyes de Reforma. la de 
desamortización de los bienes del clero, y Ja de libertad de cultos. 

El clero se unió a los conservadores para dcscstabili:í'.ar al país, 
lograron después de una guerra civil traer a México a un en1pcrador 
extranjero para que los gobernara sin embargo el gobierno liberal 
triunfó finalmente, Jo que ocasionó que endureciera su política contra 
la iglesia. 

5.- La Revolución Mexicana, fue el resultado de los excesos 
de la dictadura del General Porfirio Díaz, a su triunfo promulgó 
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la Constitución de 1917 con un alto contenido anticlcrical,cn la cµal se 
negó la existencia jurídica a la iglesia católica y iambién a las demás 
instituciones religiosas. les negó a los ministros de culto el derecho a 
votar y a ser votados, fue una ley radical, lo que ocasionó graves 
conflictos sociales y al final de cuentas la norma constitucional se 
convirtió en letra muerta. 

6.- La actualización del marco jurídico con la reforma del 28 
de enero de 1992, vino a terminar con la simulación juridica y la letra 
muerta de la Constitución, toda vez que ésta no se aplicaba. Ahora se 
les reconoce personalidad jurídica a las instituciones religiosas .. a éstas 
se les permite tener bienes de su propiedad.los que sean indispensables 
para el cumplimiento de su objeto, se les permite a los ministros de 
culto .. ejercer el derecho al voto activo y para ser votados requieren 
constreñirse a los requisitos que establece la ley reglamentaria del 
articulo 130 de la Constitución, manteniendo el principio histórii;o de 
la separación del Estado y las iglesias .. rcforn1a ·que es pertinente y 
correcta ya que forma parte esencial de los derechos fundan1cntalcs del 
hombre. 

Sin embargo es preciso que el legislador rcforn1c el artículo 
décimo séptimo transitorio de la Constitución, toda vez que no reúne los 
requisitos de una norma transitoria~ ya que regula una situación de 
carácter indefinido. además de que la norma es imprecisa y obscura, pues 
establece que los bienes de las asociaciones religiosas son propiedad de la 
nación, y por otra parte la misma Constitución les concede a dichas 
asociaciones a tener patrimonio propio~ lo que viene a ocasionar una 
dicotomía antinómica. 
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